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" Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa ya cada uno de 
nosotros. Ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte. AsI que esta claro 

que la ciudad es por naturaleza anterior a cada uno. Porque si cada Individuo por 
separado no es autosuficiente, entrará como las demás partes, en función a un 

conjunto. Y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada para su propia 
suficloncla, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios." 

·Aristóte/es, "La Politica ", Ubro 1, Capítulo 11. 

"Tomando la palabra en su rigurosa acepción, no ha existido ni existirá jamás 
verdadera democracia." 

-Juan Jacobo Rousseau, "El Contrato Social", Libro Tercero, Capitulo IV (De la 
Democracia). 

" la soberania no puede ser representada por la misma razón de ser Inalienable; 
consiste esenciall!tente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una 
o es otra. los diputados del puebla, pues, no son ni pueden ser sus representantes, 
son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley 

que el pueblo en persona no ratifica, es nula. El pueblo Inglés piensa que es libre y se 
engaña: lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento: tan 

pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de 
su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece perderla." 

-Juan Jacobo Rousseau, "El Contrato Social", Libro Tercero, Capítulo XV (De los 
Diputados o representantes). 
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INSTRUMENTACiÓN A NIVEL FEDERAL DE LA INICIATIVA POPULAR 

COMO COMPLEMENTO DEL RÉGIMEN REPRESENTATIVO DE NUESTRO 

PAis. 

INTRODUCCiÓN. 

En México se esta viviendo una época de gran debate respecto a los ideales 

democráticos, los intensos cambios politices, económicos y sociales nos están 

llevando a buscar instituciones a través de las cuales se pueda llegar a 

consensos; el régimen representativo se tambalea, !a gente ya no confia en sus 

gobernantes. la gente esta saliendo a las calles a manifestarse en contra de la 

actual situación de las cosas, la gente quiere participar en la toma de 

decisiones. en el marco de esta realidad es en donde se encuentra inserta la 

presente tesis: la iniciativa popular como forma de participación en la toma de 

dedsiones. 

La democracia es uno de los pocos conceptos que unen a toda la cullura 

occidental. Es el referente politico mas importante de nuestro tiempo. La 

democracia es un término que usamos de manera cotidiana, que olmos en los 

programas de radio y televisión y que leemos diariamente en periódicos y 

revistas. Sin embargo, no siempre se tiene daridad respecto a lo que significa 

la democracia. 

Además nos referimos a esta palabra en todos y cada uno de los ámbitos de 

nuestra vida: en el familiar, en el social, en el laborar, etc. Todo esto nos 

demuestra que la democracia es concebida ya no solamente como una forma 

de gobierno, sino también como una forma de vida, más que eso, como una 

aspiración que todos debemos tener. 

Hay diversos factores por los que se ha llegado a considerar a la democracia 

como una forma de vida, y tal vez el más importante sea el principio de 

igualdad; sin embargo, en el presente estudio no trataremos a fondo esta 

concepción de la democracia, estamos de acuerdo en su trascendencia en la 

ideologia moderna, pero consideramos que ahondar en la democracia como 
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forma de vida necesitada no uno sino varios y distintos estudios, además no 

s610 en el plano juridico y político. sino también en el social, económico, 

cultural, histórico, etc. 

Por tanto, nos dedicaremos a estudiar la iniciativa popular en el marco de la 

concepción de la democracia como forma de gobierno. Veremos a lo largo de 

la presente tesis que aún centrándonos en la democracia como forma de 

gobierno, no será una tarea sencilla. ya que desde que apareció por primera 

vez la forma de gobierno en la que el titular del poder es el pueblo 

(democracia), esta idea ha causado no pocas controversias. 

Si volteamos la mirada hacia atrás en la historia podremos damos cuenta de 

que la democracia fue muy mal vista y s610 hasta hace relativamente poco 

tiempo las cosas han cambiado. En nuestro tiempo abordar los temas relativos 

a la democracia es bastante dificil, dada la complejidad del pensamiento 

político moderno, además tenemos que considerar que el desarrollo de las 

ideas democráticas ha sido bastante largo: ideas de la antigüedad, de la edad 

media y del renacimiento se han mezclado con ideas posteriores y esto ha 

causado grandes ambigüedades. 

En la antigüedad la mayor parte de los filósofos desaprobaban la democracia y 

ofrecian una amplia gama de justificaciones a su actitud. La palabra 

democracia tuvo un uso despectivo a lo largo de aproximadamente 23 siglos, e 

implicó una tuerte desaprobación. Esta palabra desapareció del vocabulario 

popular hasta el siglo XVIII , cuando volvió a surgir como un término poco 

amable. 

Actualmente tanto ~democracia~ como ~demócrataft se han transformado en 

palabras aprobadas por la sociedad en todo su conjunto. Todos, pollticos, 

pensadores y hasta la gente común, tienen la plena convicción de que la 

democracia es la mejor forma de gobierne. Esta unanimidad en lo que se 

refiere a la aprobación de la democracia es un fenómeno absolutamente 

novedoso en la historia de las ideas políticas. 
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La democracia ha sido estudiada desde hace 25 siglos por difert:!ntes 

pensadores: además, las diferentes ideas democráticas se han desarrollado en 

tos lugares y bajo las condiciones más dispares, en ello radica la dificultad de 

abordar los temas relativos a la democracia. 

En esta época de grandes avances tecnológicos, gran número de personas 

tenemos acceso a la información recabada por la humanidad a través de los 

tiempos. Cada dla escuchamos a través de los medios de comunicación la 

palabra democracia, en nombre de la democracia se inician guerras, 

debatiendo las ideas democráticas se transmiten cientos de horas por la 

televisión, pero, ¿realmente sabemos lo que es la democracia? quién no ha 

escuchado a los políticos designarse como demócratas. ¿Es en verdad la 

forma de gobierno de nuestro país una democracia? Esta es una pregunta 

esencial dada la preeminencia que ha tomado en nuestros dfas. ya que la gran 

mayoría de los paises del orbe aspiran a lener un Mrégimen democráticoM. 

Como podemos ver es innegable la importancia que reviste la democracia en la 

vida moderna, lamentablemente a pocas personas les quedan claras las 

implicaciones de lo que es la democracia. Por lo que consideramos que la 

claridad de conceptos en el presente estudio es fundamental. 

Asl, analizaremos la iniciativa popular no sólo a la luz de lo que se ha 

denominado -democracia directa", sino que, además, estudiaremos las 

diversas concepciones y opiniones que se han tenido de la democracia, y las 

ideas que han llevado a la actual visión de la misma. 

Además de lo anlerior, conceptualizaremos acepciones tales como: 

representación política, legitimación política, el derecho de iniciativa, etc.; en 

razón de que todas ellas giran en tomo al tema central de este estudio. 

Estudiaremos con especial énfasis lo que es la iniciativa popular, y lo haremos 

a la luz de las otras formas de democracia directa: el plebiscito, el referéndum y 

la revocación del mandato. En primer lugar veremos lo que plantea cada una 

de estas instituciones, para después entrar al análisis de la condiciones de 
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éstas en el marco del derecho internacional, y para esto trataremos el caso de 

tres paises: Italia, España y Suiza. 

Aunado a lo anterior trataremos brevemente la situación de las mismas en 

América Latina , lo importante respecto a este análisis es conocer las 

experiencias habidas en otros países con una cultura similar a la nuestra. 

Concluiremos nuestro estudio con una propuesta de reformas tanto a la 

Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, como al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Intentaremos dar una interpretación realista de la democracia, la polltica y la 

situación que tiene el ciudadano común en la sociedad de nuestros días, 

revisando la forma en que la representación ha dejado de lado al individuo 

como entidad privilegiada, para dar paso a una forma de representación cada 

vez más corporativa. Considernmos que la dem("lcr3Cia se ha convertidc en una 

lucha de intereses de grupos y asociaciones; y podemos ver cómo los 

individuos sólo observamos a ésta como una representación teatral, fuera de 

nuestro alcance. 

En nuestro pals los politieos se jactan porque al fin hemos demostrado que 

nuestra forma de gobierno es una democracia, sobre todo después del ai'io 

2000; quieren vendemos la idea de que la democracia consiste solamente en 

cambiar a un partido por otro en el poder, yeso es totalmente erróneo. 

Es por estas razones que reiteramos la importancia de nuestro estudio, ya que 

nuestro pais, como nunca, está urgido de claridad y honestidad intelectual. Así 

las cosas, esperamos que esta sea una pequei'ia aportación a estas 

necesidades imperiosas. 



CAPiTULO PPIMERO. 

CONCEPTOS GENERALES. 

1.- Oemocracia. 

7 

La democracia es una de las palabras más r.omplejas de la teoria polltica. y 

consideramos oportuno citar la opinión del teórico Robert Dahl, respecto e la 

dificultad de conceptuar a la democracia: 

"Hoy la idea de democracia goza de universal popularidad. La rn::.yoria 

de los regimenes poUticos aducen algun tipo de titulo para hacerse 

acrEteÓOl'es al nombre de "democracia", y los que no lo hacen, suelen 

insistir en que su caso partictJlar de gobiemo no democrático es una 

etapa indispensable en el camino hacia la "democracia" que en ultima 

instancia es su objetivo. Hasta los dictadores parecen creer en 

nuestros dlas que adoptar una o dos pinceladas del lenguaje 

demor.fático es un ingrediente imprescindible para su lP.Qiti;Tlirlad. 

Que un defensor de la democracia no acoja con total bP.neplácito esta 

expansi6n mundial sin precedentes de la aceptación de las ideas 

democraticas podria aparecer, pues, an6malo. Pero un término que 

puede signifICar cualquier cosa no signifICa ninguna y eso es lo que ha 

pasado con el término "democracia", que hoy ya no es tanto una 

palabra con sentido limitado y especifICO, como la expresión de un 

vago apoyo a una idea popular. 

Un motivo importante de la confusión en tomo a lo que signifICa la 

democracia en nuestro mundo actual es que ella se fue desarrollando 

a lo largo de varios milenios y desde una variedad de fuentes diversas. 

l o que nosotros entendemos por democracia no es lo que hubiera 

entendido un ateniense da la época de Pericias: nociones griegas, 

romanas, medievales y renacentistas se han mezclado con otras de 

los siglos posteriores para generar un desorden teórico y prácticas que 

ha menudo son, en lo profundo, incongruentes entre si. 

Mas aun, una mirada atenta a las ideas y practicas democráticas 

probablemente rebele 9ran cantidad de problemas para los cuales no 

p<irece existir una solución definitiva. la propia noción de democracia 

ha sido siempre el blanco preferido de los crltiCOS ... " 1 

I DaM, Robert A.: "lA Democracia )1 sus CriliCQS. ,. Editorial Paidós Mexicana. México, /991. p. IO 
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1.1.-Concepto. 

Etimológicamente. la palabra democracia proviene del griego y significa poder 

(kratos) del pueblo (demos). Los griegos la distinguian de otras formas de 

gobierno como la monarquia que es aquella forma de gobierno en la que el 

poder le pertenece a una sola persona, esto en sentido positivo, es decir, el 

que detenta el poder se preocupa por el in!erés general; su contrapartida era la 

tirania, en la que el poder pertenece también a una sola persona, pero ésta 

solo ve por sus propios intereses. También la diferenciaban de la Aristocracia y 

la Oligarquía. ambas quieren decir que el poder pertenece a un grupo, sólo que 

en la primera de ellas el grupo que tiene el poder es el más apto para gobernar 

y se preocupan por el bien común, yen la segunda ese grupo s610 ve por sus 

intereses particulares.2 

El significado general de lo Que es la democracia no ha variado a través de los 

siglos. 

La democracia ha sido concebida de muy diversas formas a través del 

transcurso del tiempo, ha sido definida en razón de muy diversas razones, su 

naturaleza, su finalidad, etc. 

Schumpeter definió la democracia como un modus procedendi a partir del cual 

los individuos específicos obtienen el poder mediante una competencia que 

tiene por objeto el voto popular. 

De acuerdo con Kelsen , la democracia es esencialmente un método para 

seleccionar a los jefes, y su institución fundamental es la elección. 

Karl Popper la define como la forma de gobierno caracterizada por un conjunto 

de reglas Que permiten el cambio de los gobernantes sin necesidad de usar la 

violencia. 

1 Yer: Arislotell'$: .. ~ •.. 8ibliOleca Scripton41l' Graecorum el ROmDnorum Mexicana. U.N.A.M. 
Mixieo. 2000. 
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Norberto Bobbio define a la democracia como un conjunto de reglas (primarias 

o fundamentales) que establecen quién esta autorizado para tomar decisiones 

colectivas y bajo qué procedimientos. 

En la actualidad la democracia es considerada como un procedimiento, más 

aun, como el procedimiento para elegir a quienes deberán tomar las decisiones 

colectivas. 

la democracia ha coÍ)rado fuerza , sobre todo en el mundo occidental, y sólo 

existe un tipo de régimen que se le contrapone y es el de la autocracia que se 

define como el sistema de gobierno en el cual la voluntad de una sola persona 

es la suprema ley, en este tipo de gobierno el poder se concentra 

completamente en un solo hombre o el'l un solo órgano, la oposición no existe 

o bien no tiene ningún poder polltico. 

Creer."!QS ~ue es oportcno mencionar que en la época moderna la democracia 

se ha llegado a concebir como una forma de vida, como un sistema de 

convivencia entre quienes son diferentes y que permite a los que son 

diferentes vivir juntos sin violencia o con el mlnimo de ésta, y poder tomar las 

decisiones colectivas de manera pacifica. 

Consideramos que la definición que más se acerca 3 nuest~o punto de vista es 

ta siguiente: 

"Sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad, 

totalmente considerada. en la organización del poder público y en su 

ejercicio. 

La democracia se funda en la consideraclÓfl elemental, según la cual 

las cosas que interesan o afectan a todos se deben tratar y resolver 

con el concurso de todos"? 

Este concepto en particular hace referencia a aquello que es esencial en la 

democracia: la participación de la sociedad en el poder público. 

J De Pilla. Rafael/De Pina y lIaro, Rafael: "Diccigllaria de Derecho . .. Editorial PofTÚa. Mbico. 2(}(){). 
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A este respecto tenemos que hacer algunas consideraciones. Muchas de las 

nociones a las que hace referencia el concepto de democracia han sido muy 

criticadas a través de la historia. Dada la importancia de esas diferentes 

nociones: pueblo, soberanla y poder, nos referiremos en este punto a ellas. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que pueblo es 

el conjunto de personas de un lugar, región o pais. 

En Atenas la noción de pueblo era esencialmente diferente a la noción que 

actualmente se tiene, el pueblo en el sentido de la participación en el gobierno 

estaba compuesto por los ciudadanos, y éstos eran una pequeña minoria, 

quedaban excluidos de este concepto los esclavos y las mujeres (a quienes 

hasta hace muy poco tiempo se les concedió el derecho al voto en las 

elecciones de representantes). Esta es una diferencia esencial; en la actualidad 

el ~pueblo", es decir, los ciudadanos que pueden elegir a sus representantes, 

ha crecido en número gracias a la desaparición de la esclavitud y a que las 

mujeres ya pueden volar. 

El poder puede ser definido como el dominio, imperio que alguien tiene para 

mandar o ejecutar algo, esta palabra referida a la democracia implica que 

quienes tienen ese dominio o imperio sobre ellos mismos son los ciudadanos 

(el demos), tienen el imper:o para autogobemarse, esto es, para decidir sobre 

las cuestiones de interés general. 

La soberanía es la autoridad suprema del poder público, es por eso que se dice 

que en la democracia la soberanía es del pueblo, la autoridad suprema es el 

pueblo, este concepto, de acuerdo a varios autores ha ido perdiendo validez en 

el mundo modemo, ello en razón de Que las ideas de globalización, dicen ellos, 

están llevando a la creación de un gran Estado mundial , por lo Que si 

anteriormente se hablaba de Que cada Nación era libre y soberana, ahora se 

está diluyendo esta idea. 

La soberania se manifiesta de dos maneras diferentes, la primera de ellas es al 

interior de cada Estado, lo Que Quiere decir que cada Estado tiene la autoridad 
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suprema de decidir su régimen de gobierno y las formas en las que se va a 

ejercer el poder público; y la segunda es al exterior. esto es, respecto a los 

demás Estados, y es la libertad y autonomía del Estado respecto a los demás, 

también puede decirse que es la capacidad del Estado de defenderse. 

Estas nociones son elementos insertos en la idea de democracia, a lo largo de 

la historia de las ideas palrtieas se han realizado grandes aportaciones para 

comprender mejor la manera en que funcionan, por ahora nos basta con 

enunciarlos. 

Para terminar con este punto es vital enunciar nuestra postura respecto a la 

concepción de la democracia, así creemos que la palabra democracia no 

admite adjetivos como se ha pretendido hacer a lo largo de la historia (han 

existido definiciones tales como: democracia representativa, democracia social, 

democracia semidirecta, democracia liberal, etc.). El nombre de democracia 

debe quedar exclusivamente para denominar la forma de gobierno de 

asamblea, que fue practicada principalmente en la Grecia clásica. Porque 

consideramos que el eje del concepto democracia es la participación en la 

toma de decisiones, de las decisiones que les atanen a todos, cosa que no es 

tomada en cuenta en la actualidad al hablar de democracia. 

1.2.- Tipcs de D'3mocracia 

En la actualidad se habla de tres diferentes tipos de democracia, de acuerdo a 

la forma en la que se toman las decisiones colectivas, ahora veremos cada una 

de ellas, ya que es de gran importancia para comprender mejor nuestro tema 

de estudio. 

1.2.1 • ..oemocracia directa. 

Es el sistema de gobierno en el cual sus miembros son considerados como 

iguales entre si, y colectivamente soberanos, y que además disponen de todas 

las capacidades. recursos e instituciones necesarias para gobernarse. El 

puebla toma directamente y sin intermediarios las decisiones que les atar'len. 
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Esta es la visión que se ha tenido desde la antigüedad de la democracia, y de 

hecho los teóricos opinan que tal vez la forma de gobiemo de Atenas en una 

época llegó a acercarse bastante a este ideal. Por ello, consideramos 

pertinente hacer mención de las características tanto ideales como reales de la 

democracia en Atenas. 

AsI, podemos decir que los ideales que se tenían eran: que todos los asistentes 

a una asamblea participaban; que todos decidlan sobre los asuntos comunes; 

no exisUa distinción entre los ciudadanos. 

En un análisis objetivo de la democracia ateniense podemos decir que las 

características y condiciones reales de Atenas eran las siguientes: no tenian 

derecho a participar en el gobierno ni los esclavos ni las mujeres; era imposible 

que diez o doce mil integrantes de la Ecclesia pudieran hacer uso de la palabra 

en unas cuantas horas; la mayorla de los presentes sólo escuchaba y votaba. 

los ciudadanos eran un grupo minoritario; el territorio de la Ciudad-Estado era 

pequeño; la asamblea legislaba y atendía asuntos administrativos: los 

mandatos eran breves por lo que todos accedían alguna vez a algún cargo; la 

economia esclavista era la base que permitía a los hombres libres dedicar un 

buen tiempo a los asuntos de interés común. 

Como podemos ver la democracia de Atenas tiene muchas cuestiones que 

analizar para poder llegar a una conclusión satisfactoria de si la democracia en 

esa época salió de su estadio ideal y se instituyó en la realidad. 

Por otra parte la democracia directa, en la actualidad, es motivo de debale 

entre los teóricos tanto de la Ciencia Jurldica como de la Ciencia Política. 

Así, Bobbio afirma que no puede establecerse en la práctica una distinción 

entre la democracia directa y la representativa; sino que únicamente se puede 

exponer el problema del paso de una a otra por medio de un continuum en el 

que es dificil decir dónde termina la primera y comienza la segunda.4 

• Bobbio Norberto: "E.l FII/llrQ de Ig Democracia . .. Fondo de C .. II .. ra E.conomica. México. 1000. p. 46 
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Sartorio por su parte , sostiene que esta figura puede ser definida simplemente a 

contrario, esto es, como una democracia sin representación, y sin correas de 

transición representativa . Y aclara que, para que exista realmente. se requiere 

de una participación observante de la ciudadanía . por lo que sólo es 

auténticamente posible en comunidades con un número reducido de 

miembros.s 

Garcla Pelayo la define como aquélla en la que el pueblo ejerce de modo 

inmediato y directo las funciones públicas que se le atribuyen.6 

1.2.2.· Democracia indirecta. 

En la teoría se denomina como democracia indirecta o representativa a aquella 

forma de gobierno en la que el pueblo no gobiema ni delibera sino por medio 

de sus representantes. Los atenienses nunca hubiesen calificado como 

democrático a un gobiemo representativo, lo que es más, ellos hubieran 

calificado de antidemocrático que el grupo de personas que ellos elegian para 

realizar tareas cotidianas (que no era posible que la asamblea ejecutara), 

intentara resolver sobre asuntos de interés general. 

Ratificamos nuestra opinión de que la palabra democracia no admite adjetivos. 

y en este caso particular creemos que éste es el que menos debe intentar 

conjugarse con ella, ya que creemos que la representación se contrapone a lo 

que es el eje central de la democracia, esto es, la participación. porque nos 

lleva a limitar la participación en la toma de decisiones. A lo que erróneamente 

han llamado democracia representativa . puede lIamársele de otro modo: 

gobierno representativo, republicano, como quieran menos precisamente lo que 

niega: democracia. 

J Sartori. Giova""i: '"recriq de Iq Democrqcia 2. ún Problemas Clásicos. "' Editorial Afia"w. México. 
1997. p. 111 
'Garcia Pelayo. Ma"uel: "'Derecho CO/!Slilucio"al Comparado. "' édilarial Alia"za. Madrid. 1987. p ./ 81 
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El concepto "democrada indirecta", que se usa en la actualidad para designar a 

los gobiernos representativos es incorrecto porque sugiere que el pueblo 

interviene y decide sobre sus problemas comunes a través de representantes y 

medios indirectos, cuando en la r~aljdad con el llamado mandato libre tos 

representantes ni siquiera se dignan consultar a sus representados. 

La mal llamada democracia moderna resulta de una negación de la 

participación y de una evolución de los órganos representativos. 

Es importante analizar la representación como figura jurídica y palrtiea. Más 

adelante ahondaremos en el desarrollo de las ideas democráticas y veremos a 

profundidad la manera en que se fueron insertando las ideas de 

representación. 

1.2.2.1 ,- Concepto de Representación. 

En el diccionario de la real Academia Española de la Lengua se define la 

palabra representación como la acción o el efecto de representar, y representar 

es definido como sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función 

o la de una identidad, empresa, etc. 

La representación tiene sus orlgenes en los antiguos teatros griegos donde los 

actores utilizaban mascaras aparentando ser un personaje diferente con cada 

una de ellas al escenificar las obras. 

La idea de representación o personificación surge en el momento mismo de 

que alguien o algunos necesitan realizar o estar presentes, y ante la 

imposibilidad de hacerlo por si mismos nombran a otro para que decida a 

nombre de ellos. 

Desde la antigOedad los ciudadanos de las polis griegas se reunían a deliberar 

sobre los asuntos de interés público o de las ciudades. Las leyes se discutían y 

se votaban de acuerdo a 10 que les conventa. El reducido número de habitantes 

permitía enlonces la discusión directa de dichos asunlos. pero con el paso del 



15 

tiempo y el crecimiento de la población , se establecieron órganos deliberativos 

con un número determinado de personas elegidas por sus provincias para estar 

presentes. 

Juridicamenle la representación es la institución por la cual una persona, en 

nombre y por cuenta de otra realiza uno o más actos jurídicos, cuyos efectos se 

producen en relación con la persona representada. Es decir, el representante 

actúa en nombre y por cuenta del representado. oon poderes para efectuar 

actos de representación. Según que estos actos resulten de la ley o del 

acuerdo de voluntades. así. la representación será legal o ccnvencional. 

Representación legal es la que la ley confiere a las personas incapaces para 

practicar por si actos de la vida civil, algunos ejemplos de ello son: la patria 

potestad , la tutela y la curatela. 

Representación convencional es la que resulta de~ mar:dato, civil e come~cia!, 

esto es, de un contrato por el cual recibe de otro poderes para practicar actos o 

administrar intereses en su nombre. 

1.2.2.2.- Representación polltica. 

Es la institución por la cual los ciudadanos de una nación a través de diversas 

formas, principalmente la elección, designa a cierto número de ciudadanos 

para que, ante la imposibilidad de hacerlo por si mismos, participen en la 

creación de la voluntad estalal. 

La justificación de la representación politica supone que la diversidad de 

intereses dentro de la comunidad pueden alcanzar, mediante la deliberación y 

la critica, un grado de coordinación que los haga compatibles, si no idénticos 

con el interés público. 

"En la practica la representación polltica no fue un invento de los 

dem6cfatas sino el desarrollo de una Institución medieval de gobierno 

monárquico y aristocrático. Sus inicios han de encontrarse. 



principalmente en Inglaterra y Suecia, en t2S asambleas convocadas 

por los monarcas o a veces por mismos nobles. para tratar 

importantes cuestiones de Estado: la recaudación de impuestos, las 

guerras, la sucesión real, etc. Lo tlpico era Que los convocados 

Pfoviníeran de diversos estamentos y Jos representasen: los 

representantes de los distintos estamentos se reunían por separado. 

Con el COfTer del tiempo esos estamentos se redujeron a dos (los lores 

y los comunes), que, por 5Upue"to, estaban representados en 

camaras se;>aradas (. ,.) 

En ese mismo siglo varles autores comenzarOf, a reparar en algo que 

ya los Niveladores hablan visto con anterioridad, y es que la 

democracia podla cobrar una nueva forma y dimensión si a la idea 

democrática de gobierno del pueblo se le adjuntaba la práctica no 

democrática de la represeotaciOn."1 
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La representación poHtica aparece enunciada por primera vez en la 

constitución francesa de 1791, como consecuencia del principio consagrado en 

el articulo tercero de la Declaración de Derechos de 1789 de que -toda 

soberanía reside esencialmente en la NaciÓn.ft Formula adoptada en la mayorra 

de las constituciones (sobre todo europeas y en los Estados Unidos de 

América , de donde tomaron el ejemplo los demás paises amerir.anos, incluido 

el nuestro), que en la época modema se califican de democráticas. 

1.2.2.3.- El libre mandato. 

La teoria del mandato representativo sostiene que la idea del mandato 

condiciona la naturaleza juridica de la representación po1ltica. Quien confiere el 

mandato a través de la elección es la Nación. como unidad indivisible y no el 

elector. 

El mandato representativo también es denominado electivo o legislativo. inviste 

al represenlante de los poderes de sus representados y en conjunto del 

ejercicio de la soberanla. Los actos que realiza el representante se consideran 

hechos por sus mandantes, por consecuencia los actos de los legisladores son 

1 DaM. Robert A,: "LA Democracia V,I'US Cri/iros . .. Edi/arial Paid6s Mexicana. Mbica. /997. pA I 
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considerados como "obra del pueblo entero·, Que ejerce su soberanía por 

medio de sus representantes. 

El mandato legislativo es también llamado como libre mandato porque los 

representantes no estan subordinados a sus electores, no eslando sujetos los 

representantes a otra voluntad que a la propia. Por consecuencia los 

representantes no tienen ninguna obligación de responder de sus actos y 

decisiones ante sus representados. 

1.2.3.- Democracia semidirecta. 

En la doctrina se ha llamado democracia semidirecta a aquella forma de 

gobierno en la que se combinan las figuras de representación con las de 

participación. se trata de una mezcla entre la democracia directa y la mal 

llamada democracia indirecta. ~sta posibilita, hasta cierto grado, la 

participa-;ión del pueblo en el proceso de formulación de las dedsiones del 

gobierno. 

Creemos necesario aclarar que nos parece que este tipo de gobierno es el que 

consideramos mas adecuado para la realidad polltica y jurldica de nuestro país. 

Es innegable la relevancia que ha cobrado el r~imen representativo, no sólo 

en nuestro pais, sino en el mundo entero, por lo que debemos adarar que si 

bien es cierto no coincidimos con denominar a un régimen representativo como 

democracia representativa, también es verdad que dado el desarrollo de los 

ideales políticos es dificil, y creemos imposible que la democracia tal como fue 

concebida salga de la calidad de ideal. Por lo que, pensamos que lo que se 

debe buscar en la actualidad es tratar que el régimen político de nuestro país 

combine diferentes instrumentos de dt:!mocracia directa (como la iniciativa 

popular), con la rp.presenlaC:6n, para intentar acercar nuestro régimen lo más 

posible al ideal, porque opinamos que donde la comunidad no decide los 

asuntos que le son comunes está ausente la democracia. 
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El gobierno representativo debe equilibrarse con instancias propiamente 

democráticas que le devuelvan al ciudadano la facullad de participar en la loma 

de decisiones. así como vigilar y controlar, real y eficazmente, a sus 

representantes. 

En nuestro país el artículo 39 constitucional establece: 

"Articulo 39.- La sobefanla nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder pUblico dimana del pueblo y se instituye para 

benefICio de éste. El pueblo liene en lodo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modifICar la forma de Su gobierno· 

De acuerdo a la redacción de este articulo. la Constitución Palitiea de los 

Estados Unidos Mexicanos establece la democracia como forma de gobierno, 

sin embargo, el articulo 40 y 41 er. su primer párrafo especifican esta forma de 

gobierno: 

"Articulo 40.- Es volu;¡lad del pueblo mexicano constituirse en una 

Rep(Jblica representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos en todo lo coocemiente a su régimen interior, pero 

unidos en una Federación establecida según los princIpios de esta ley 

fundamental. 

"Articulo 41 .· El pueblo ejerce su soberanla 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 reglmeoes Interiores, en los térmInos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 

las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. ( .. . )" 

Como podemos observar en estos artículos se hace referencia a la forma 

representaUva de gobierno, ya que la forma en la que el pueblo ejerce su 

soberania es a través de sus representantes, esto es, el pueblo la única forma 

en la que participa es eligiendo a aquéllos que tomarán las decisiones. Por ello 

es que consideramos que en México deben establecerse mecanismos (como la 
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iniciativa popula r), a través de los cuales el pueblo participe directamente en la 

toma de decisiones. 

2.- El derecho de iniciativa. 

Es importante referirnos en este capítulo al derecho de iniciativa, porque es un 

concepto que trataremos a lo largo de esta tesis; analizaremos lo que es la 

iniciativa legislativa. y la manera en que se encuentra regulada en nuestro pals. 

2.1.- Definición. 

El derecho de iniciativa se define como: -la atribución conferida a determinados 

órganos o personas para presentar a las cámaras legislativas proposiciones de 

ley".8 

2.2- Fundamento constitucional. 

En nuestro pals el articulo 71 de la Constitución Palitiea de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: 

"Artirulo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compele: 

1. AJ Presidente de la República; 

11. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, y 

111. A las Legislaturas de los Estados. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República. por las 

Legislaluras de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, 

pasaran desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o 

los senadores se sujetaran a los trámites que designe el Reglamento 

de Oebates." 

Este artfcul0 es muy claro respecto a quiénes pUf'!den presentar una iniciativa 

ante el poder legislativo. Los ciudadanos de manera indirecta pueden presentar 

proyectos de ley o decreto; la comisiÓn ordinaria respectiva los podrá 

I De Pilla. Ra¡aeV De Pilla Varo. Rafael: "Diccionario de derecho . .. Editorial Pomía. Mexico. 1000. 
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dictaminar. desechándolos o admitiéndolos. En este último caso , los 

legisladores lo podrán hacer suyo para que sigan las demás etapas del proceso 

legislativo. Esto se encuentra regulado en el Artículo 61 del Reglamento de 

para el Gobierno Intenor del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

"Articulo 61.- Toda petición de particulares, corporaciones o 

autoridades que no tengan derecho de iniciativa, se mal'ldará pasar 

directamente por el C. Presidente de la Cámara a la Comisión que 

corresponda, segun la naturaleza del asunto de que se trate. Las 

Comisiones dictaminaran si son de tomarse o rlO en consideraciÓll 

estas peticiones: 

Como podemos ver, en nuestro pais no se le otórga el derecho de iniciativa a la 

ciudadanía, sólo Ueoe el derecho de petición, pero las cámaras ni siquiera 

tienen la obligación de tomarlas en cuenta. En otros países como es el caso de 

España, Italia y Brasil (entre otros), esto si se encuentra regulado a nive! 

constitucional . 

Creemos que es importante resaltar que es nuestra opinión que este derecho 

de iniciativa legislativa también debería corresponder al Poder Judicial. 

3.- la legitimación. 

l egitimación de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la lengua 

Española es la acción y efecto de legitimar, por su parte legitimar es convertir 

algo en legítimo; y algo legitimo es aquello que está conforme a las leyes. 

la legitimidad tiene dos acepciones: una genérica, en la que casi es sinónimo 

de justicia o de razonabilidad, en este sentido se suele hablar de legitimidad de 

una decisión, de una actitud, etc. 

La segunda acepción es especifica y ésta aparece a menudo en el lenguaje 

politico. 
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3.1.· la legitimación política. 

En este contexto el referente más ¡m~rtante es el Estado. Asl, se puede definir 

la legitimidad como el atributo del Estado que consiste en la existencia en una 

parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la 

obediencia sin que sea necesario, salvo en algunos casos, recurrir a la fuerza . 

Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca 

como legitimo, transformando la obediencia en adhesión. la creencia en la 

legitimidad es el elemento integrante de las relaciones de poder que se 

desarrollan en el ámbito estatal. 

La legitimidad, es uno de los componentes fundamentales del elemento 

competencia, que hace duradero a cualquier gobierno. o sistema de gobierno. 

Para comprender mejor esto, citaremos tas opiniones de algunos célebres 

escritores: 

Hobbes: El principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. 

Los hombres para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, 

se someten a la voluntad de otro hombre o de una asamblea. Es ese 

consentimiento o consenso lo que legitima el poder de ese monarca.9 

Locke: La legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la 

comunidad a someterse a ese poder; al ser el hombre libre por naturaleza no 

puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal si no es por su propio 

consentimiento, el cuallegilima y justifica el poder. 10 

Rosseau: El hombre es libre solo cuando obedece a la ley que el mismo ha 

creado. El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias 

leyes. El poder paliUco reside en la naturaleza general , la legitimidad se 

' Ver: Hobbe:t. Thal1UU: "El Leviqtán . .. Alianza Edi/orial. Madrid. 1996. 
l. Ver: Loc~. JoIm : "Segu" dg EnsqY9 Sobre el Gobierno Civil". Editan'ol Losada. Bue"os Aires. 
Argentilla. lOO1. 
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encuentra en el conse;'Jso de cada particular de someterse a esa voluntad 

general. ll 

Maquiavelo: Un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta 

participación del pueblo en el gobierno y si el principe dirige los asuntos 

ordinarios del Estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la 

propiedad y los derechos de los súbditos. El gobierno es más ~stable cuando 

participa en él la mayoria. La legitimidad se basa, en principio, en la fuerza; 

pero también es necesario que el prlncipe no solo sea odiado sino que cuente 

con el afecto de la gente, y que se encuentre sometido a la ley.'2 

Kelsen, busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de estado a 

la de ordenamiento jurídico, por elto el podtlf último equivale al poder soberano 

de la tradición, sobre una norma superior que autoriza el poder, as! éste es 

legítimo solo cuando es autorizado por una norma. 

Marx, ve como la justificación dti! un poder a las ideologlas, cuya formación 

nistórica depende de las condiciones materiales, Las ideologías vienen siempre 

después de la institución en la medida que se consideran como mistificadoras 

del dominio de clases. 

Las ideas de la clase dominante son, las ideas dominantes, es decir, la clase 

que es la potencia material es al mismo tiempo su potencia espiritual. 

La filosofla de la clase media era la justificación y la racionalización ideal del 

derecho de esta clase para explotar al trabajador, ya que racionalizó y santificó 

sus fines en nombre de los derechos del hombre. 

Para Weber la legitimidad es entendida como la justificación de estar investido 

de poderes de mando. El monopolio de la fuerza no es suficiente para 

caracterizar un poder como político, en la medida que también es necesario 

que el poder sea legitimado: reconocido válido bajo algún título. 

11 Ver: ROUMeOIl. lIloII Jocubo: "El Co"troto ~ .• Editorial Losada. Blle" os Aires. Arge"ti"o. 2004. 
/1 Ver: Maqllia l'€lo: "El Pri"fipe . .• Editorial Pornia. México. 2002. 
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Se trata de un orden que los sujetos se representan mentalmente como reglas 

que se deben observar. Esa representación descansa en el carisma, la 

tradición o la legalidad. 

En nuestros días, de acuerdo a la teoría y la práctica se dice que la 

democracia es el único sistema de gobierno legitimado para gobemar 

sociedades libres. Los demás sistemas no prestan esta legitimación. La 

democracia es el único sistema que explica racionalmente la diferencia de por 

qué unos mandan y los otros obedecen, sin que nadie pueda sentirse 

lesionado. 

En un mundo donde no se acepta la superioridad de unos seres humanos 

sobre otros, la democracia explica esa función de mando sin lesi6n de la 

autoestima de quienes obedecen. 

La democracia expresa asl, mejor que cualquier otro, el criterio que sobre si 

mismos tienen los seres humanos. 

Es por eso que casi todos los regimenes del mundo occidental en este siglo 

han pretendido ser una democracia, reduciendo el término sólo a una 

asoci::::.ción de cualquier tipo entre el gobierno y las mayorlas, fingiendo muchas 

veces esa conexión. 

Ningún otro sistema atiende tan bien a las caracterlsticas de libertad igualdad y 

dignidad del ser humano. La pretensión de las dictaduras. de gobemar las 

naciones basándose en una supuesta superioridad de los dictadores, o de las 

instituciones militares que les dan sustento, de gobemar sobre el entendido 

que están mejor preparados que el resto de la sociedad para hacerlo, no tiene 

hoy ningún a~iento en la razón. Por ello, los golpes de estado en las naciones 

occidentales se disfrazan, esconden un uso abusivo del poder detrás de una 

fachada democratica en la que hay aparentes elecciones y se dice que existe 

división ue porleres. sumisión a las leyes y sentencias de los jueces, respeto a 

los derechos humanos, pero en donde la práctica del poder dista mucho de 

esa realidad . 
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La legitimidad nace como un pensamiento que se expresa y crece cuando esa 

idea se esparce y se acepta como válida en la sociedad, y cuando el conjunto 

de valores propuestos se consideran como deseables para regir la vida de esa 

colectividad y para la organización de su sistema de poder. 

Cuando hay correspondencia entre los valores planteados y la forma en que se 

conduce la sociedad, la legitimidad crece y se desarrolla . 

Pero, por el contrario, si se produce un divorcio entre la idea que la sociedad 

reconoce como la deseable para su sistema de poder, y el sistema vigente. la 

legitimidad inicia su deterioro. 

Cuando una sociedad no encuentra competencia para la solución de los 

problemas colectivos. cuestiona si la persona que detenta el poder es la 

indicada para ejerceno, en este caso, lo que se busca cambiar es al 

gobernante y no al sistema, asl la legitimidad del sistema casi no sufre; pero 

cuando el cuestionamiento es en base a que si el sistema de gobiemo es el 

adecuado, lo que se está socavando es la legitimidad del sistema mismo, y 

consideramos que con el actual estado de cosas en nuestro país, esto es lo 

que esta sucediendo. 



CAPíTULO SEGUNDO. 

ANTECEDENTES. 

1.- La Democracia directa en Atenas y Roma en la época antigua. 
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Para poder comprender las modificaciones de las formas políticas que llevaron 

al surgimiento de la democracia en Atenas resulta fundamental explicar 

brevemente el nacimiento y desarrollo de la paUs. Es evidente la importancia de 

este nuevo sistema en la evolución del mundo griego, tanto en el aspecto 

político como en e! cultural, social y económico. Un ejemplo de la importancia 

de la polis en relación con la democracia puede verse claramente, ya que con 

el desarrollo de la ciudad - estado aparece cada vez más definida la idea de 

ciudadanla, que resulta fundamental para el funcionamiento del sistema 

democrático. 

La época arcaica es probablemente el periodo más importante de la historia de 

Grecia. Aunque la Grecia de la época clásica, más brillante y mejor conocida, 

sea la más atrayente, no puede concebirse sin el período que la precedió. 

Efectivamente, en la época arcaica se dieron innovaciones capitales en todos 

los terrenos. 

Los autores proponen diferentes explicaciones acerca de los elementos que 

pueden haber hecho que este sistema se hiciera posible. Algunos mencionan 

una teoría que hace aparecer al factor geográfico como detonante, el 

fraccionamiento fisico del paisaje griego da como resultado el fraccionamiento 

polilico. 

Se produce entonces una unión en torno a la aldea por parte de las diferentes 

familias (gens). El síguiente paso fue la agrupación de las aldeas 

pertenecientes a diferentes tribus (phy1é). La polis fue entonces la evolución 

poblacional de los oikos que dio como resultado una serie de agrupaciones que 

generan los cimientos sobre los que luego nacerá la polis. 
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También se hace difici l mencionar un momento histórico en Que se puede 

hablar de potis establecidas en el territorio de Grecia. Gonzalo Bravo'3 sitúa al 

siglo VIII a.c., incluso con anterioridad, como el momento en que se configuró 

este nuevo sistema político y una de las pruebas más contundentes para poner 

una fecha con respecto al origen de la polis es la colonización Que se inicia en 

el siglo VIII. Las colonias implantadas en Sicilia, en el sur de Italia y en otras 

zonas, son todas desde un principio poUs, que imitan las instituciones de sus 

metrópolis, prueba evidente de la existencia de la polis desde los comienzos 

del periodo de la colonización. 

Es importante explicar brevemente los diferentes modelos de organización 

política de las ciudades-estado griegas: 

La polis monárquica es la más antigua de las organizaciones. Para muchos 

autores el régimen monárquico se extingue al aparecer la polis. por lo que ~s 

imposible hablar de polis monárquica. Se duda que pueda hablarse en sentido 

estricto de una polis monárquica en el periodo arcaico. La tradición mantenla el 

cargo de rey o basileus para una magistratura de carácter religioso o para 

denominar un cargo militar. La evolución de este sistema monárquico se dio en 

tres etapas. En la primera, el rey era uno de los jefes de las tribus que 

constitulan la ciudad y ostentaba cargos religiosos, militares y judiciales. Mas 

tarde el rey seria elegido de entre los miembros de la nobleza. Finalmente. la 

figura del monarca se vería limitada en sus funciones por un Consejo de 

Ancianos. llegando incluso a ser prácticamente ficticia. 

El siguiente modelo de organización polftica es el de la polis aristocrática. Su 

origen es tema de debate entre los historiadores, se pretende que la caída de 

la monarquia fue la consecuencia de una revolución política llevada a cabo por 

las aristocracias locales del mismo modo que la sustitución de éstas por los 

regímenes tiránicos. Se piensa que el paso de la monarqula a la aristocracia no 

fue violento en la mayoría de los casos, sino la consecuencia de la paulatina 

acumulación de poder de los grupos propietarios de tierras durante el período 

anterior. los grupos que poseían el poder de las tierras. eran en ese momento 

IJ Ver: Sra ..,. Gorrzalo: "Historia del Mundo " ntigue: Una InlrWuccf(", Critica . .. Alianza Editorial. 
Madrid. / 998. 
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los Que también tenían el poder militar. La duración de este tipo de 

organización en su fonna teórica es de dos siglos. desde el VII al VI antes de 

Cristo. 

Otro tipo de organización que se dio en el contexto de las polis es el de las 

tiranías. En la teoría política grIega (clásica) la tiranía no era sino una 

degeneración de la monarquía. Según Aristóteles, la diferencia entre U!l tirano y 

un monarca no estaba basada en la naturaleza de su poder, sino en la forma 

de ejercerlo, el monarca lo hace con la ley, mientra:; que el tirano ejerce el 

poder en beneficio propio. La tiranía es, como se ha dicho, una monarquía que 

ejerce un poder despótico sobre la comunidad pallUca. Los tiranos pertenecen 

a las familias aristocráticas que en la generación anterior hablan terminado con 

las monarqulas. Los regimenes de tiranos se establecieron en el siglo VII a.c. y 

fueron predominantes en casi todas las polis de Grecia y el Egeo. La 

configuración de este nuevo tipo de poder se dio principalmente con el 

descontento popular con los gobiemos aristocráticos, Que generó una 

inestabilidad política que fue aprovechada por los tiranos que contaban con el 

apoyo popular. 

Es en este contexto en el que se empiezan a gestar los reglmenes 

democráticos. La tirania, a pesar de su carácter semi-monárquico y la 

democracia con su tendencia aristocrática supusieron una ampliación 

considerable de la comunidad polltica con la integración en la polis de nuevos 

grupos sociales y económicos. 

Atenas fue pasando por los diferentes tipos de gobiernos de las polis, antes 

mencionados, estuvo regida por una monarqu ía ~absoluta~ que fue perdiendo 

poder en manos de la aristocracia local. Cuando se produjo la unificación del 

Ática, los distritos Que aceptaron el liderazgo polilico de Atenas a cambio de 

crear un ~consejo común~ integrado por los representantes de las familias 

nobles. De este modo, el paso de la monarquía a la aristocracia se produjo 

aqul sin estridencias aparentes en el sentido de que el clan aristocrático se 

repartía ahora funciones militares, politicas y religiosas que hasta entonces 

habían sido confiadas al 'rey' de la comunidad. 
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Hacia el siglo VII fue establecido un gobierno oligárquico de nueve arcontes y 

la autoridad del monarca sobrevivió en uno de ellos denominado arconte - rey, 

con funciones religiosas, el · polemarco· usurpó al rey sus funciones al mando 

del ejército y con el tiempo el cargo del monarca dejó de ser vitalicio. Los 

grupos aristocráticos, fundamentalmente los viejos arcontes integraban el 

Areópago. Este proceso se dio en todas las regiones de Grp.cia entre el siglo 

VIII y el VII a.c. 

ExisUa una gran diversidad regional en el Atica, y Atenas funcionaba como 

elemento de cohesión, especialmente entre el campo y la ciudad. En Atenas el 

proceso de unificación entre la ciudad y las aldeas vecinas se dio más 

temprano. por lo que no siguió todos los pasos de evolución en forma pareja 

con otras polis, no participó de la primera fase de la expansión colonial durante 

la segunda mitad del siglo VIII a.c. , ni conoció la implantación de tiran las 

durante el siglo siguiente, cuando aIras po1is libraban una dura lucha interna 

desde las diversas facciones de la aristocracia y entre ésta y el 'demos' con 

aspiraciones de participación en la vida política. En cambio, en Atenas fue 

predominante el dominio de los eupátridas que se mantuvo hasta 

aproximadamente el siglo VI a.c., cuando comenzaron promoverse reformas 

sociales y económicas en defensa de grupos no aristocráticos. Hubo intentos 

de propiciar tiran las en Atenas, pero fracasaron (un ejemplo es el intento de 

eilón, un noble ateniense yerno del tirano Teágenes de Mégara). 

Un intento de poner freno a los abusos de los eupátridas fue el intento de 

algunos grupos aristocráticos de imponer un sistema de leyes codificadas que 

la mayoria de los historiadores le atribuyen a Drac6n, hacia el año 621 a.c. las 

leyes draconianas estaban basadas en el antiguo derecho patriarcal, 

castigaban los delitos con gran severidad y aplicaban frecuentemente la pena 

de muerte, aun a los acusados con faltas leves. Por su excesivo rigor, las leyes 

de Draron cayeron en desuso y no solucionaron el problema social de fondo 

que aquejaba a la pobiaci6n y los problemas sociales persistieron. 

Atenas estaba por caer en una completa anarquia cuando los diferentes puntos 

de conflicto, eligieron a Sólon para el arcontado (año 594 a.c). Solón pertenecía 

a la familia de los Medóntidas (que eran eupátridas), y fue uno de los primeros 
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personajes importantes de la política griega. Solón dejó sin efecto el severo 

código de Dracón y, para satisfacer las demandas de los atenienses propició 

una serie de reformas. Entre las reformas de Sol6n y las de Clístenes. a fines 

de siglo, en Atenas se implantó la tiranía de los Pisistrátidas que de forma 

inusual dio paso a la democracia. Pero la propia tradición griega se encargó de 

'lavar' la experiencia tiránica en Atenas fo~ando el 'mito' de Sol6n como padre 

fundador de la democracia. Sol6n, como eupátrida, pertenecía a la nobleza 

ateniense y sus fonnas políticas y sociales se corresponden con las de un 

régimen timocrático en el que el honor de los ciudadanos se adecuaba a su 

diferente capacidad económica. En el aspecto social. dividió a la población en 

cuatro clases, de acuerdo con su fortuna , los más adinerados tenian más 

derechos politicos, pero pagaban más impuestos. Estableció que todos los 

ciudadanos tenlan libre acceso a la Asamblea del Pueblo (ecclesia), que era la 

encargada de votar las leyes. Salón creó el Consejo de los Cuatrocientos 

destinado a preparar los proyectos de leyes, y al que podlan acceder sólo 

miembros de las t~es prim~ra'i clases:. El Are6rago siguió administrando la 

justicia, pero estableció en Tribuilal de Heliastas, destinado a la apelación de 

las sentencias de los arcontes, cuyos miembros eran ciudadanos 

pertenecientes a la última clase. 

División de clases con la reforma de Salón: 

En economía fomentó la industria y el comercio, favoreció al artesanado e 

introdujo un nuevo sístema de pesos, medidas y monedas. Desde entonces los 

productos atenienses comenzaron a desplazar de los mercados orientales y 
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occidentales a los corintios, a pesar de que Atenas hasta 600 a.C. no había 

intervenido en el proceso de expansión colonial. 

Las leyes de Sol6n no quitaron el poder a las clases más alias. pero 

permitieron a los ciudadanos no aristocráticos enriquecidos (especialmente por 

el comercio), ocupar cargos más altos. 

Sus reformas fueron importantes, porque constituyeron un importante 

antecedente del futuro sistema democrático ateniense, pero la obra política de 

Solón resultó insatisfactoria al no resolver los problemas sociales planteados 

por la creciente demanda de tierras. 

Las reformas de Sol6n no produjeron los efeclos esperados, sino que, por el 

contrario provocaron el descontento generalizado de la ciudadania. 

los eupátridas se vieron perjudicados en el aspecto económico, mientras que 

las dases bajas (zeugitas y thetes), aunque mejoraron su situación, 

reclamaban el ansiado y prometido reparto de tierras. Este descontento 

generalizado provocó lo que los griegos denominaron stasis, que es una 

situación de especial inestabilidad política y social que aquejó a la polis 

ateniense durante las dcs primeras décadas del siglo VI a.c. 

En medio de esta situación de inestabilidad, Pislstrato, con el apoyo de una 

parte del demos de la ciudad y de campesinos de los alrededores, consiguió 

imponerse como gobemante en Atenas. Tuvo una serie de problemas hasta 

alcanzar el poder, fue desterrado durante diez anos y en dos ocasiones tuvo 

que abandonar Atenas. 

El período de la tiranla de Pisistrato fue de gran provecho para la ciudad de 

Atenas, intensificó el comercio, promovió el cu ltivo (vid u olivo) iniciado por 

Salón y favoreció las redes comerciales de Atenaa en el Egeo. Pero quizás el 

aspecto más destacado de la poEtica de. Pisistrato sea la realización de un 

ambicioso programa de obras públicas, con la finalidad no sólo de mejorar la 

imagen de Atenas en el mundo griego, sino también de reforzar la base 

ideológica de su poder. 
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La muerte de Pisistralo inicia una etapa confusa en cuanto al poder de la 

ciudad. Sus hijos Hipías e Hiparco, alteman el mandato con otros arcontes 

aristocráticos que quieren impedir el mantenimiento de la tiranía . En el 514 

Hiparco es asesinado por un grupo de tiranicidas y en el 510, Hiplas es 

obligado a huir a Asia Menor. De ese modo Atenas recobra lentamente la 

estabilidad polltica y el camino hacia la democracia esta preparado. Atenas, 

que ya antes era poderosa, vio por aquel entonces -al desembarazarse de sus 

tiranos-, acrecentado su poderlo. 

La llamada 'revolución' disleneana no instauró la 'demokralia ' en Atenas, pero 

si sentó las bases institucionales de un futuro funcionamiento democrático de la 

polis ateniense. Heródoto'" habla de la época de CHstenes como ¡segarla o 

libertad de expresión, mientras que Aristóteles se refiere a la isonomla que 

significa igualdad de oportunidades pollticas. 

El periodo posterior a la expulsión de Hiplas, el último tirano, es confuso. 

Heródoto afirma que la calda de la tiranla debe ser atribuida a la familia de los 

Alcme6nidas, pero existió una participación poHtica y militar activa por parte de 

Esparta. Los Alcrne6nidas hablan tenido una politica anti·tiránica constante y 

esperaban los frutos de su esfuerzo opositor que habla sido de ai'los, pero para 

llegar al poder necesitaban más apoyo del que poselan. Uno de los eupátridas 

era Clístenes, quien aprovechó la confusa situación politica y puso de su lado a 

grupos de las clases bajas que hablan visto mejorar su situación con Pis lstrato 

y que ahora temlan a un gobiemo aristocrático que los perjudicara 

nuevamente. Tuvo una oposición clara liderada por un IIder oligárquico llamado 

Iságoras quien recurrió a la ayuda de Esparta en su lucha contra Clístenes, 

pero no tuvo éxito. 

Las reformas de Clistenes fueron ingeniosas, complejas y de largo alcance. 

Los habitantes del Ática estaban tradicionalmente divididos en cuatro tribus, 

cada ulla con se propia estructura internet de pirámide. Esta división era 

conflictiva porque trala problemas regionalas entre los habitantes de la polis. 

Cllstenes dividió la ciudad en cien demos, que a su vez formaban diez tribus, 

"Ver: HerodOlO: "ws NlI.l'\Ie Libros de fa Historia. "EJiton'ol Pornia. México. 2Q04. 
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cuyos integrantes eran iguales ante la ley y pertenecían a zonas muy diferentes 

de la ciudad (cada demos contenía habitantes de la ciudad. del litoral y del 

campo). Esta división hizo desaparecer la importancia del sentimiento local 

como fuerza política y suponía la idea de que el Atica respondiese con mayor 

facilidad a la llamada de unidad nacional. Atenas no sólo era una verdadera 

democracia, sino que estaba bien organizada contra las disensiones internas. 

Además de esa acertada división. Clístenes reformó el antiguo Consejo de los 

Cuatrocientos instituido por Solón y aumentó su número a quinientos para 

adaptarto al número de las tribus. El Consejo era la autoridad administrativa 

suprema del Estado, era deliberativo y tenía la iniciativa de la configuración de 

las leyes. De esa manera, el Consejo se convirtió en un organismo 

representante del pueblo, pero la Asamblea, que decidía las cuestiones 

importantes, controlaba y moderaba su poder. 

Lo más importante que puede rescatarse de las refonnas de Clistenes con 

respecto a la participación polftica de la población es que gracias a sus 

determinaciones casi todos los ciudadanos podlan acceder a cargos públicos, 

si bien la tendencia aristocrática segula en pie. 

La organización social ateniense estaba dividida en tres grupos fundamentales, 

los ciudadanos, los metecos y los esclavos. El ciudadano no 10 era por habitar 

er. un lugar determinado (de hecho los metecos y los esclavos participan de la 

misma residencia). Los ciudadanos eran todos los hombres libres, hijos de 

padre y madre atenienses que hablan cumplido los diecisiete arios. El joven 

ciudadano era empadronado luego de una detallada investigación sobre su 

origen, yen caso de notarse falsedad en los datos, se le confiscaban los bienes 

y perdía la libertad. 

Los metecos eran todos los habitantes del Ática que no tenlan derecho a la 

ciudadanla, en su mayoria extranjeros domiciliados. Muchos de los metecos 

eran órtesanos, pero la mayorla se dedicaba al comercio, que no era bien visto 

socialmente, pero que pasó a ser una fuente de riqueza para muchos. 

La esdavitud era una institución que variaba de modo considerable y 

significativo en las diferentes partes del mundo griego. En su gran mayorla, tos 
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esclavos eran prisioneros de guerra. y estaban sometidos a las tareas que su 

amo les encargara. Éste podía castigarlos, pero en Atenas estaba prohibido 

darles muerte. 

En lo que respecta a la educación, en Atenas el tema era objeto de los 

mayores cuidados. Se trataba de que los niños alcanzaran un desarrollo 

favorable tanto de su cuerpo como de su esplritu. La ensel'lanza era privada, 

por lo que las dases aristocráticas eran las mejor educadas. Desde los seis 

años, los ninos asistlan a la escuela, donde aprendian diversas actividades 

como la lectura, la escritura. los versos que relataban las historias de sus 

antepasados e incluso aprendian el manejo de instrumentos musicales. A los 

dieciocho años, el joven ingresaba en el ejército y a los veinte años, luego de 

un juramento, adquiria la plena ciudadania . la educación para la polltica 

estaba reservada exclusivamente para los descendientes de las familias 

élristocráticas, por lo que gran parte de los cargos politicos quedaban 

reservados a esta clase por una cuestión de formación. 

la prosperidad e independencia de Grecia en la primera mitad del siglo V a.c. 

se vio interrumpida por los proyectos imperialistas del poderoso imperio persa. 

Ambos pueblos procedlan de un mismo tronco etnolingOístico, ya que ambos 

eran indoeuropeos. 

El elemento detonante de la guerra fue la rebelión de una colonia griega en 

Asia Menor que no soportó las condiciones del dominio persa: Mileto. la 

rebelión de Mileto fue apoyada militarmente por Atenas, pero finalmente fue 

sofocada. Daría, el soberano persa, juro venganza por la participación de 

Atenas en contra de su imperio. Esta es la causa detonante de la guerra, pero 

existen elementos más profundos que pueden haber causado el conflicto, como 

el choque de dos sociedades poderosas militarmente como los griegos y los 

persas. 

luego de la rebelión jonia, Darlo se vio obligado a recuperar sus territorios de 

Tracia (al oeste del Bósforo) para reforzar sus posesiones occidentales y 

controlar algunos abastecimientos, especialmente de metales y grano. de las 

ciudades griegas. luego de ese fortalecimienlo. lanzó su primer ataque naval 



34 

contra Atenas en el afio 490 a.c .. Los persas d~sembarcaron en Maralón , y allí, 

entre las montaf'ias y el mar, los atenienses, gracias a la unión de una táctica 

diestra, una moral elevada y una competencia física, los obligaron a retroceder 

hasta sus barcos. Tras esto, y durante diez aflos. Atenas se vio libre para 

ocuparse de sus defensas y preparar tanto el futuro de toda Grecia como el de 

sí misma. 

Maralón fue la primera gran derrota de los persas frente a los griegos, pero no 

hubo intervención de los espartanos. que envió refuerzos cuando la batalla ya 

había concluido. 

Dario murió sin poder vengar su derrota en Maralón. Lo sucedió su hijo Jerjes, 

que luego de reprimir una sublevación egipcia, destinó todas sus fuerzas a 

preparar un ataque contra los griegos. En al ai"io 460 partió de Sardes con un 

poderoslsimo ejército y se dirigió a través de Tracia, Macedonia y Tesalia con 

el fin de atacar Atenas por el norte. El ataque fue tanto terrestre como marltimo. 

Los espartanos se enfrentaron con ellos en el paso de Las Termópilas, pero 

fueron derrotados numéricamente. Mientras se libraba la batalla de Las 

Termópilas, otro ejército griego situado al norte de la isla de Eubea se 

enfrentaba con resultado indeciso a las flotas navales persas. Entretanto, los 

persas hablan saqueado Atenas e incendiado la Acrópolis; los habitantes de la 

ciudad se refugiaron en las islas de Salamina y Egina. 

El siguiente gran enfrentamiento fue el de Salamina, donde las flotas navales 

griegas vencieron contundente mente a las persas, que las triplicaban en 

numero. Luego de la derrota, Je~es se retiró de Grecia. 

A pesar de su huida, Je~es dejó en T esaHa un poderoso ejército al mando del 

general Mardonio para seguir combatiendo. En al ano 479 a.c. los griegos, a 

las órdenes de Pausanias (rey de Esparta) y Arístides, reunieron un ejército 

que venció a los invasores en la batalla de Platea. El mismo dla, las naves 

persas que hablan logrado escapar de Salamilla fueron derrotadas en Micala, 

frente a la isla de Samos. 
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Aunque los griegos habían desalojado a sus enemigos del territorio continental , 

la guerra marítima continuó en el mar Egeo y el"l las costas de Asia Menor. El 

jefe espartano Pausanias desalojó a los persas de Chipre y sitió Bizancio. pero 

dominado por la codicia , pactó con los enemigos, por lo que fue destituido y 

condenado a muerte. 

Esparta. Que no era una potencia naval, no deseaba proseguir con la lucha en 

territorios asiáticos, y cuando se enteraron que sus tropas iban a estar en 

manos del ateniense Arfstides, se retiraron. 

El jefe ateniense reunió unas doscientas ciudades con las que formó la 

Confederación de Delos. cuyos integrantes debían contribuir con dinero, naves 

y soldados. 

Atenas confIÓ el mando de sus flotas a Cim6n. quien durante cerca de veinte 

al"lo$ prosiguió la lucha contra los persas. Logró expulsarlos del Egeo y de la 

mayor parte de Asia Menor. La Paz de Cimón puso !in a la~ denominodas 

-Guerras Médicas~. 

La importancia de las guerras contra los persas radica en los grandes logros 

que obtuvieron, los griegos, pero especialmente los atenienses. Las grandes 

victorias durante la guerra, pusieron a Atenas en una situación hegemónica con 

respecto a las otras polis griegas. Además de su supremacfa militar, se habla 

perdido el miedo al poderoso Imperio Persa que comenzaba a debilitarse. Las 

ciudades griegas de Asia Menor fueron liberadas, y la navegación a través del 

Mediterráneo fue exclusiva de los griegos. 

Desde mediados del siglo VI a.c., se produce una profunda transformación en 

el mundo de las potis. La tendencia que cada ciudad--estado tenia hacia la 

autonomía política y autosuficiencia en su abastecimiento, se debilita cada vez 

más. Además la época de las tiran las en la etapa arcaica habla demostrado 

que era necesaria la intervención de polis fuertes militarrr.ente, como el caso de 

Esparta, para recomponer el orden. Aunque Esparta no conoció regimenes 

tiránicos, estuvo siempre amenazada interiormente por los grupos no 

privilegiados de su sistema: los ilotas. Por esta razón Esparta era la primera 
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interesada en contar con el apcyo militar exterior ante una potencial rebelión 

interna en el Peloponeso, que minaría las bases económicas de su peculiar 

sistema político. 

Hacia el fines del siglo VI empezaron a estrechar relaciones con las polis más 

cercanas a su territorio (como Tegea, Corinto, Mégara). Este grupo de 

ciudades que se formaba fue por intereses mutuos y la hegemonla era 

espartana, y su inicio se corresponde también con una serie de intervenciones 

espartanas en el Ática. Este grupo se denominó la Liga del Peloponeso. 

Esparta había concertado oon cada uno de los estados miembros que serfan 

integrados en un tratado multilateral que estipuló los derechos y obligaciones 

de los coligados. 

En cuanto a Atenas, la guerra contra los persas, tuvo un gran significado en la 

conformación de la liga Helénica. Si bien todas las polis hablan intervenido de 

alguna manera en el conflicto, se habia notado la superioridad de Esparta y de 

Atenas. El miedo a una nueva serie de ataques persas dio lugar a la 

confOiTTlación de una agrupación de ciudades denominada liga Helénica. Esta 

liga estuvo comandada particularmente por los espartanos, pero el nacimiento 

de la liga de Delos en tomo a Atenas, y la ya existente liga del Peloponeso, 

hicieron que la liga Helénica no tuviera los resultados esperados. 

Dada la mayor coincidencia de intereses entre los atenienses y los jonios, estos 

grupos se mantuvieron unidos luego de la guerra contra los persas y se juraron 

mutua defensa ante nuevos ataques. Ante la evidente superioridad de Atenas 

con respecto a los otros integrantes, su hegemonia fue inevitable y el grupo fue 

denominado liga Atica, pero los estados pertenecientes fueron declarados 

iguales. El control de las finanzas de la liga fue confiado a un grupo ateniense. 

En el momento de su máxima expansión hacia mediados del siglo V, la liga 

Atica estaba formada por potis de seis diferentes áreas regionales griegas: 

Atica (Atenas y la isla de Salamina), Asia Menor (Mileto, ~:teso , Colofón, 

Halicamaso, etc.), islas del Egeo (Eubea, Rodas, etc.), ciudades del 

Helesponto, colonias y ciudades de Tracia (Estagira, Abdera, etc.) y colonias y 

ciudades de la Calcldica (Samotracia, Potidea). 
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Luego de las reformas de Clíslenes. el siguiente personaje importante en la 

evolución política de Atenas fue Efialtes, él introdujo importantes cambios en la 

constitución ateniense. Aparentemente, luego de la guerra contra los persas el 

Are6pago recuperó ciertas atribuciones en el gobierno de la ciudad. Esto 

implica Que el viejo Consejo habla usurpado algunas funciones, de las que 

había quedado virtualmente relegado tras las reformas de Clístenes. 

Hacia el año 462 ae. Efialles convenció a la Asamblea acerca de la necesidad 

de tomar medidas contra el creciente poder del Areópago. Lo que el politieo 

ateniense logró fue expulsar a algunos de sus miembros, recuperar las 

atribuciones administrativas que habla lomado dicho órgano y privar al 

Are6pago de sus atribuciones políticas que fueron distribuidas hacia la 

Asamblea, el Consejo de los 500 y los tribunales populares. De esta manera, el 

Are6pago perdió todo su poder hasta que fue recuperado por la oligarqula en el 

404 a.c. 

Las reformas de Efialtes tuvieron una reacción política importante que le costó 

la vida en manos de algunos aristócratas expulsados del Are6pago. Para esa 

época habla cobrado importancia en la escena política Pericles. 

Pericles era hijo de un importante militar ateniense llamado Jantipo. Gobernó 

Atenas durante más de treinta a"'os (desde el 460 a.c. hasta el 429 a.c.) y 

nunca quiso ser arconte , prefiriendo compartir con nueve personas más el 

cargo de estratego, para el cual fue electo en quince oportunidades. Realizó 

diversas reformas que llevaron a la democracia ateniense a su máximo 

esplendor. El objetivo primordial de estos cambios era lograr una mayor 

participación de 'todos' los ciudadanos en las tareas de gobierno, aunque la 4° 

clase soloniana (thetes) quedó de hecho relegada del ejercicio de las 

magistraturas importantes (arcontado) y los cargos que requerlan una alta 

cualificación profesional (estrategas); en cambio los 'zeugitas' (3° clase) 

tuvieron acceso al arcontado desde 457 a.c. Perides también organizó una 

serie de colonias agrícolas y comerciales fuera del Ática con el fin de disminuir 

el exceso de población en Atenas. 
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En previsión de una guerra contra Esparta, fortificó la ciudad de Atenas y el 

puerto del Pireo. El gobierno de Atenas durante la época de Pericles se puede 

definir como el más cercano a la ~democracia directaR

• 

Durante el gobierno de Pericles se produjo un florecimiento de todos los 

aspectos de la cultura, que hizo de Atenas uno de los principales centros 

artisticos y culturales de su época. 

Uno de los principales temas de discusión con respecto a este perrodo de la 

historia de Grecia es el del denominado Rimperialismo ateniense~. Existen 

autores que afirman que no puede denominarse RimperioM al tipo de dominio 

que ejerció Atenas, mientras que otros afirman que puede ser denominado 

Mimperio económico·. 

la Guerra del Peloponeso, posee gran importancia, ya que marca un gran 

cambio en el rumbo de la civilización griega. El ano 431 a.c., en el que se inicia 

la Guerra del Peloponeso, represer.ta el final de lin periodo, la Penteconte:::ia, 

que, gracias a una serie de circunstancias reales, unidas a la elaboración 

ideológica que se hizo de la misma, ha llegado a ser simbólica de una gran 

parte de las caracterlsticas que suelen atribuirse a la Grecia Clásica. 

La Guerra del Peloponeso significó un giro decisivo en la historia de Grecia, 

tanto si se considera en sus aspectos polftico y militar, oomo si se hace desde 

el social y eoonómioo.A1 finalizar la guerra contra los persas, las ciudades 

griegas estaban divididas en dos grandes grupos, las de la Liga del 

Peloponeso, encabezada por Esparta y la Liga Atica, encabezada por Aten!ils. 

Segun relata Tucfdides '5 la principal causa de la Guerra del Peloponeso fue el 

miedo de tos espartanos al poderlo ateniense. El historiador explica la votación 

de los lacedemonios, diciendo que los atenienses habian violado un tratado 

oon Esparta. Los lacedemonios volaron que el tratado habla sido violado y que 

se debla hacer la guerra. no tanto porque hl!bieran sido persuadidos por los 

discursos de sus aliados oomo porque temian que los atenienses se hicieran 

más poderosos. 

/J Ver: TuciJides: "Historia de la Gllerra dI!! Peloponeso. " Alianza Editorial. Madrid. España. 1989. 
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Existían muchas diferencias entre ambos estados griegos: en lo político. exisUa 

una clara rivalidad entre las ciudades jónicas, apoyadas por Atenas y los 

gobiernos aristocráticos dorios apoyados por Esparta y en lo económico, la 

expansión comercial de Atenas lesionaba los intereses espartanos. 

Atenas basaba su poderío en sus flotas marítimas. consideradas las mejores y 

más eficientes desde la guerra contra los persas y por lo tanto, dominaba la 

mayoría de las ciudades mari timas. Por su parte, Espa;1a dominaba 9r8n parte 

de las ciudades del interior y confiaba en sus equipos terrestres. 

la primera batalla estalló en el ario 431 a.c., y la guerra duró veintisiete anos. 

hasta el 404 a.c., y concluyó con la derrota de Atenas. Según el análisis de 

Tucldides, la guerra constó de tres etapas fundamentales: la primera duró diez 

anos y se inicia con la invasión del Ática por los espartanos y se prolonga hasta 

la paz de Nicias; la segunda parte duró siete anos y fue un periodo de relativa 

calma que se caracteriza por la expedición a Sicilia en la que los atenienses 

aiacan a los espartanos en una de sus colonias principales; y la tercera parte 

es denominada La guerra de Decelia , que termina con la victoria y el 

agotamiento general de toda Grecia. 

Muchos autores coinciden al afirmar que el declive del poder de la civilización 

griega se da como consecuencia del desgaste del sistema que produce la 

Guerra del Peloponeso. El siglo IV a.c. fue el marco temporal en el que la crisis 

de la polis se hizo presente. 

Si algo caracteriza al siglo IV a.c. es ante todo la guerra. El estado de guerra se 

convierte casi en permanente. De 431 a 338 a.c. , es decir, durante casi un 

siglo, el mundo griego conoció casi constantemente la guerra generalizada, al 

margen, por supuesto, de los conflictos locales. 

El primer sintoma de la crisis que se hace presente es el fracaso del 

imperialismo de Atenas, que había resultado exitoso durante el siglo V. Atenas 

no querla renunciar a la hegemonia que habla obtenido, pero no tenia la 

suficiente fuerza para defenderla contra la revuelta encabezada por Esparta en 

la Guerra del Peloponeso. 
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A su vez. la victoria de Esparta inauguró su propia y breve hegemonía a partir 

del 413 a.c. Teobas y Atenas se liberaron de esa hegemonia en los ai'ios 

siguientes al 380 a.c .. A partir de enlonces, ninguna ciudad-estado obtuvo la 

hegemonia ni la coordinación de la defensa regional. La carda de la antigua 

Grecia tuvo una forma militar, hacia el año 360 a.c. incluso Esparta habla 

comenzado a reclutar hoplitas mercenarios. Estos mercenarios no eran 

ciudadanos ni estaban comprometidos con 10$ asuntos políticos de las polis, 

esto debilitó la democracia interna de la polis. Además los costos de la guerra 

de hicieron cada vez más altos. tanto que ya ni las grandes polis se los 

pudieron permitir. Dos tipos de jefes militares fueron teniendo cada vez más 

poder: el general I tirano mercenario y los reyes de las zonas del norte, que 

po(Han movilizar grupos armados sin tanl.os costos financieros (o políticos) 

como las polis del sur. En ese momento, algunos grupos aristocráticos 

empezaron a traicionar a la democracia y a iniciar negociaciones con los 

nuevos agentes de poder. Esta etapa llega a su fin cuando Filipo, rey de 

Maceclon:z logra estoblo;:;.er uné; efi::az road de t)Cder que le permite a su hijo 

desarrollar una idea imperialista que se encuentra con las debilitadas polis 

griegas que pronto se vieron sometidas. 

El gobierno de toda poIis o ciudad--estado consistla al meno~ en Uné:l asamblea, 

un consejo o consejos más pequet'los y unos magistrados que podian ser 

electos de diferentes maneras. El establecimiento de este sistema tripartito no 

fue concebido con el fin de establecer una separación de poderes como podria 

pensarse teniendo en cuenta los estados modernos. 

A pesar de las similitudes y paralelismos que se pueden hacer enlre la 

sociedad griega y la romana, existen ciertas diferencias entre ambos sistemas 

de gobiemo. Una de estas diferencias es que en Atenas, los cargos esta!:>an 

restringidos al término de un ai"lo y para los miembros del consejo a dos ai"los 

(con la excepción de los estrategos), mientras que en Roma, uno de los 

órganos más fuertes y e!itistas del gobierno de la República como el Senado, 

tuvo puestos vitalicios. Tanlo en la forma de gobierno ateniense como en la 

romana no exislia separación entre el departamento civil y el militar. No sólo el 
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ejército era una milicia de ciudadanos (aunque no la armada), sino que los jefes 

eran oficiales civiles de graduación. 

Otro elemento importante a tener en cuenta en el estudio de las formas 

politicas atenienses y romanas es [a cuestión del tamaño de los territorios en 

los que se gobernaba y el impacto de la guerra en ambas sociedades. la gran 

mayoría de las ciudades--estado no poselan más do 10.000 ciudadanos 

varones adultos, y 10 mismo sucede con las ciudades de Italia que fue 

ocupando Roma en los inicios de la República, mientras que la población de 

Atenas pudo llegar a los 40 o 50 mil ciudadanos y la de Roma a muchos más. 

Es fácil deducir de estas cifras que la forma de democracia directa era mucho 

más efectiva en los lugares pequei'\os, donde los ciudadanos podlan reunirse 

de hecho en la asamblea frecuentemente y hacer sentir sus necesidades 

politicas. 

En cuanto al impacto de la guerra, está muy asociado con la expansión 

territorial y sus consecuencias y con las modificaciones a largo plazo que 

genera la guerra en las jerarquías y formas sociales. 

Roma fue un estado conquistador desde el comienzo de su historia. la 

combinación, por una parte, de adquisición territorial y asentamiento constante 

de campesinos (ciudadanos) en la tierra conquistada con la conservación, por 

otra parte, del entramado de la ciudad-estado y una cierta medida de 

participación popular en el gobierno, dio un peculiar sello romano a todos los 

aspectos de su historia, sociedad y politica. 

Por su parte, Atenas en su etapa imperial, no se dedicó a anexar territorios al 

estilo romano (es decir, tanto jurldica como políticamente), sino que adquirió un 

imperio que le pagaba tributos. la diferencia de tamaño entre ambas 

sociedades en sus etapas de apogeo es daramente diferente. Estas 

diferencias de magnitud, sin duda repercutieron en la politica. Por ejemplo, el 

aspecto conquistador romano influyó en el funcionamiento y las caracterlsticas 

de su constitución, así como en el carácter y comportamiento de sus lideres 

políticos. 
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El tema de la participación popular en Atenas y Roma es también muy 

importante para comprender las formas politicas de ambas sociedades. Pese a 

todas sus diferencias Atenas y Roma tUllieron en comun un elemento de 

participación popular. Por consiguiente los Hderes politices, quienesquiera que 

fuesen y como quiera que hubieran adquirido su status, se veían obligados no 

sólo a maniobrar entre sí, sino también a maniobrar de tal modo que se 

asegurasen el apoyo popular para diversos fines. 

La política, al nivel de los lideres, era una actividad de dedicación plena, que se 

convertía en un modo de vida. Los individuos deblan primero elegir dedicarse a 

la pallUca para luego intentar progresar, por esa razón se hacía necesaria una 

familia capaz de solventar los gastos y de poder establecer el punto de partida 

en la carrera de I.>no de sus integrantes. 

El funcionamiento de la democracia ateniense y sus órganos de gobierno, 

comparación con Roma: 

A partir de las reformas de Cllstenes, son muchos los autores que consideran 

que se inicia la democracia en Atenas. Las magistraturas eran electivas y los 

funcionarios elegidos por sorteo duraban generalmente un ano en sus cargos y 

transcurrido ese lapso, la Asamblea juzgaba su actuacíÓn. El gobierno 

ateniense poseia las siguientes instituciones: 

• El Arcontado. Con el desarrollo de la democracia, los nueve arcontes 

tradicionales fueron perdiendo autoridad. Finalmente, conservaron 

ciertas atribuciones de carácter judicial y religioso. 

• El Consejo (Sulé). Luego de las reformas de Clístenes lo integraban 

quinientos miembros, sorteados anualmente entre ciudadanos mayores 

de treinta arios. Para deliberar, debido a su número, se dividian en diez 

secciones con cincuenta miembros cada una, que trabajaban una 

décima parte del at'io. El Consejo poseia amplias atribuciones, 

especialmente legislativas. Estudiaba todas las cuestiones de estndo, 

preparaba y discutia los proyectos de ley y se ocupaba de las relaciones 

exteriores. 



43 

• La Asamblea del pueblo (Ecclesia). La componían todos los ciudadanos 

mayores de veinte ai'ios y era convocada , generalmente cada ocho días. 

Se reunía en el Agora o en las proximidades de la Acrópolis. La 

Asamblea lenia la facultad de declarar la guerra, elegir anualmente los 

funcionarios y examinar su situación. Además era la encargada de 

ejecutar el ostracismo y otorgar la ciudadanía. 

• Los estrategos. A partir del siglo V a.c., diez estrategos reemplazaron al 

arconte ptolemarca en el mando del ejército y las fuerzas navales. 

Podian ser reelectos. y en caso de guerra uno solo dirigla las 

operaciones. Con el transcurso del tiempo aumentaron su prestigio y 

algunos, como Pericles, ocuparon altos cargos de poder. 

• El Are6pago. A pesar de conservar su autoridad moral, en la práctica, 

perdió casi todas sus atribuciones. Juzgaba cierto tipo de crlmenes, pero 

fundamentalmente cuidaba la educación y las costumbres. 

• El tribunal de los Heliastas. lo integraban seis mil jueces (seiscientos 

por tribu) sorteados entre los ciudadanos mayores de treinta anos. Como 

era un cuerpo demasiado numeroso, para sus deliberaciones se dividla 

en diez secciones de quinientos miembros cada una y se eleglan mil 

suplentes. Esta cantidad excesiva de jueces, fue pe~udicial para el 

funcionamiento de la justicia. l as atribuciones judiciales de este órgano, 

eran amplias, pues entendla en casi todo tipo de crímenes, menos los 

asesinatos, que correspondlan al Are6pago. 

la siguiente es la organización de los órganos gubernamentales durante la 

República romana: 

los magistrados: las magistraturas fueron electívas, sus integrantes (salvo 

contadas excepciones) eran elegidos por sufragio popular y duraban 

generalmente un año. El trabajo en las magistraturas no era remunerado, y 

debía ser respetada una serie de jerarqulas que establecía que s610 podlan 

participar en los cargos mayores Quienes hablan formado parle de cargos 

menores. los magistrados en Roma eran los siguientes: 
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• Cónsules: Una vez expulsados los reyes, el poder civil y militar quedó en 

manos de dos cónsules que ejercían sus funciones anualmente. Ejerc1an la 

mayor autoridad pues presidían el Senado. convocaban a asambleas populares 

y comandaban los ejércitos. 

• Dictadura: Cuando una invasión o guerra civil amenazaba a Roma. los 

cónsules eran suspendidos en sus funciones y reemplazados por un dictador, 

que gobernaba s610. Como estaba investido con muchas atribuciones, debla 

renunciar cuando el peligro terminaba, y si los conflictos continuaban debla ser 

reemplazado a los seis meses. 

• Censores: Estos dos magistrados tenlan la misión de confeccionar cada 

seis años el censo, es decir, el padrón general del pueblo romano donde 

figuraba la nómina de ciudadanos y sus bienes. Con el transcurso del tiempo, 

aumentaron sus atribuciones, llegaron a poder vigilar la conducta de los 

funcionarios y -degradar" a un senador y hasta expulsarlo de sus funciones. 

• Pretores: En principio, los cónsules resolvieron las cuestiones judiciales, 

pero con el tiempo la cantidad de problemas aumentó y se creó el pues:o de 

pretor. En un primer momento no existió más de uno, pero luego llegó a haber 

hasta doce. 

• Tribunos de la Plebe: Representaban al pueblo y duraban un ano en el 

desempeno de su cargo. Eran funcionarios que defendlan a las clases 

desprotegidas ante las arbitrariedades de los patricios. Por medio del veto 

podlan impedir el cumplimiento de una resolución que afectara los intereses de 

sus representados. 

• Ediles: T enlan a su cargo los asuntos policiales, el cuidado de los 

edificios y la celebración de los festejos públicos. 

• Cuestores: Eran los funcionarios que se ocupaban de las cuestiones 

financieras. Administraban el tesoro público, controlaban los gastos del Estado 

y percibían los impuestos de los territorios conquistados. 

El Senado. 

Es el cuerpo más famoso de la República Romana. Fue creado durante la 

monarqula y contó en un principio con trescientos miembros, aunque 

posteriormente su número aumentó a seiscientos. Sólo podlan integrarlo 
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aquellos que ya habían participado, por 10 menos, en una de las magistraturas 

del Estado. En principio eran elegidos de forma vitalicia, pero aproximadamente 

desde el siglo IV a.c. los censores tenían la atribución que les permitía la 

posibilidad de destituirlos si su conducta no era honorable. 

El senado tuvo amplios poderes. Intervenía en las funciones legislativas, 

porque tenía la facultad de tener gran peso en la aprobación de las leyes. Sus 

propias resoluciones eran denominadas ~senadoconsultos· y trataban 

cuestiones referentes a la administración interior. al gobierno de las provincias. 

a la religión y a la polltica exterior. 

Los Comicios. 

Para expresar su opinión en asuntos de gobierno. los ciudadanos se reunían 

en asambleas del pueblo o comicios. Estos oomicios eran tres: 

• Comicios curiados: Fue la asamblea más antigua y se basaba la divisién 

religiosa del pueblo por curias. Sus integrantas e:an exclusivamente patricios y 

se agrupaban en treinta curias, las cuales trataban los asuntos aisladamente y 

luego cada una de ellas emitia un voto. 

• Comicios centuriados: En estas asambleas, los ooncurrentes, patricios y 

plebeyos, se dividian por centurias o agrupación militar de ciudadanos de cinoo 

clases, de acuerdo oon su fortuna. Aunque se admitla la participación popular, 

los elementos aristocráticos tenian mayor peso. Por su carácter militar se 

reunian en el Campo de Marte porque estaba prohibido el ingreso de tropas 

armadas a la ciudad de Roma. Los oomicios centuriados eleglan a los altos 

funcionarios del gobierno, creaban y derogaban ciertas leyes, decidlan 

apelaciones de sentencias judiciales y podlan declarar la guerra o ooncertar la 

paz. 

• Comicios por tribus: Todos los ciudadanos pertenecian a esta asamblea 

y no habla distinción entre rioos y pobres. Es considerada oomo la verdadera 

institución democrática de la República Romana, y su prestigio aumentó con el 

tiempo. El criterio de división era el de las tribus, es decir, los "barrios" en los 

que se dividia el territorio romano. 
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Es un error establecer la ecuación democracia = régimen electoral para la 

politica en el Mundo Antiguo. Este error surge de nuestra idea moderna de 

Estado y de democracia. Es un grave error pensar a Atenas o Roma cómo 

regímenes electorales, las elecciones existían, pero no tenian el peso final y 

absoluto que, en teoría. tienen hoy en día. Esto sucedía por varias razones, en 

primer lugar podía existir un consejo que tuviera en sus manos la decisión final , 

además podia suceder que los cargos electivos no fueran los realmente 

importantes para el gobierno de la ciudad, y también hubo un liderazgo salido 

casi exclusivamente de las clases sociales altl'ls. 

En Atenas, las cesiones de la Asamblea eran públicas para cualquier 

ciudadano que quisiera acudir. en la Asamblea se tenia el poder del voto 

directo para las propuestas que se debatlan abiertamente. Además, como se 

mencionó anterionnente, habla dos consejos, el Are6pago, que era un vestigio 

arcaico que fue perdiendo todo su antiguo poder en manos del Consejo de los 

Quinientos. Los miembros de este último eran elegidos por sorteo de entre 

todos los ciudadanos de más de treinta anos que decidían que su nombre fuera 

presentado en la lista; la duración de los cargos era de un ano y un hombre 

pocHa ejercerlo sólo dos veces en su vida. Casi todos los magistrados eran 

seleccionados también por sorteo, sello de democracia para los griegos. 

Aristóteles no habla de sufragio al definir a la democracia, sino que se refiere 

concretamente al sorteo en las magistraturas 

El poder <.le los magistrados se vela limitado porque se velan controlados 

mediante calificaciones (es decir sus méritos), lo que perjudicaba a los 

magistrados frente a la Asamblea o el Consejo de los Quinientos. 

Si bien todo este sistema hace parecer que había gran participación de las 

masas populares, no se puede aseverar con certeza que esto haya sido 

realmente as!. la Asamblea no era un parlamento con miembros fijos; no hay 

duda de que pocos ciudadanos comunes y corrientes se tomaron la molestia de 

asistir a sesiones de rutina, pero es inimaginé:lble que, por ejemplo, el tema de ir 

o no a la guerra con Esparta encontrara gran desinterés. Además, resulta 

imposible imaginar que un decreto pudiera ser tratado detalladamente en una 

sesión multitudinaria de una Asamblea al aire libre. 



47 

Entre Atenas y Roma existen similitudes como la imposibilidad de acceder a la 

información necesaria. el papel de la gloria militar en la política y el patronazgo 

cómo método para obtener liderazgo político. Los romanos poseían no una, 

sino tres asambleas a las que dirigirse para tratar los problemas de su 

comunidad. 

La coacción a la que es!aban sometidos tanto los griegos como los romanos 

los llevaron a innovar permanentemente en las formas de liderazgo, yeso 

explica de alguna manera su "originalidad", Esto quiere decir que el desarrollo 

de la politica no fue un acto consciente, sino que se fue dado con base en las 

necesidades del momento. 

Estos sistemas dejaban de lado a numerosos sectores, como las mujeres o los 

esclavos, además de los ciudadanos que tenian derechos políticos limitados. 

Además de este grupo que quedaba fuera del sistema, los ciudadanos que si 

tenian derechos politicos se velan también limitados en su accionar por 

diversas razones, desde las dependencias generadas por clientelas y facciones 

hasta por "fallas" estructurales del sistema que dejaban las decisiones 

realmer.te importantes en manos de las elites aristocráticas. 

El sistema democrático ateniense fue una gran novedad para el Mundo 

Antiguo, que significó la momentánea desaparición de los regimenes 

unipersonales como monarquías o tiranias. Por primera vez había órganos dE 

gobierno organizados que limitaban sus poderes entre si y cuyos integrantes 

(salvo en ciertas excepciones), eran elegidos por el pueblo o al azar y no 

respondían (en teoría) a los grupos de poderosos aristocráticos que 

usualmente detentaban el poder. 

Finalmente, resulta importante comprender la gran influencia del contexto 

histórico en el que se evoluciona un sistema polltieo, ya que la politica no es 

una actividad aislada de la siluación del lugar en el Que se desarrolla . l as 

guerras, la economía los cambios sociales, son productos de decisiones 

pollticas y, a su vez, producen decisiones que modifican la política. 
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2.- Breve reseña de la evolución de la Democracia. 

Como hemos visto anteriormente en la Grecia clásica la democracia no lenía el 

sentido que se le otorga hoy en dia a esta palabra. Pudimos observar que la 

democracia ateniense y la República romana encamaron dos concepciones de 

la democracia. En Atenas se planteó el ideal democrático en toda su pureza, 

como bien han apuntado diversos autores. En cambio, durante su época 

republicana, Roma reprodujo la democracia posible, esto es, esa parte del ideal 

democráüco que es accesible en cada época. Roma durante esa época era 

una forma mixta de gobierno, con el elemento democrático r.lezclado con los 

elementos monárquico y aristocrático. 

Después del declive de la democracia griega la palabra democracia 

prácticamente desa¡Jareci6 por un periodo de dos mil arios. Se comenzó a 

hablar en Roma de República, ya no de democracia. Pero como mencionamos 

anteriormente en Roma se introdujo la idea de gobierno mixto, el cual 

representaba a diversos intereses o grupos que constituían la comunidad. El 

sistema adoptó de manera rápida rasgos oligárquicos, en donde el compromiso 

formal de participación popular se traducra en una capacidad muy limitada de 

control. 

l a expansión y arraigo del cristianismu en el mundo occidental desplazó a la 

reflexión politica hacia el universo de la teologra, asr, el tema de la participación 

polmca dejó de ser una preocupación durante más de un milenio. 

Durante la Edad Media volvió a aparecer el tema de la participación, pero bajo 

una forma distinta, que en ese entonces tenía poco que ver con la democracia. 

En varios paises europeos, los monarcas (apremiados por sus necesidades 

económicas), lIam<lban a asambleas para tratar asuntos de Estado, 

fundamentalmente relacionados con el levantamiento de impuestos y a las 

empresas guerreras; los integrantes de estas asambleas representaban muy 

someramente a los estamentos que confonnaban al reino: la nobleza, el clero y 

la burguesra. 
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De aquí es de donde surge la idea de la responsabilidad del monarca ante 

algunos de sus súbditos; y además fue el inicio de 10 Que hoy día se conoce 

como Parlamento. 

En Inglaterra en el siglo XIV, el Parlamento empezó a tener una gran influencia; 

y, en Espal"ia, Francia, y el resto de Europa sucedió 10 mismo. Sin embargo, 

con el afianzamiento de las monarqulas absolutistas, los parlamentos dejaron 

de ser convocados a partir de los siglos XVII y XVIII. Aún oon todo esto, la idea 

de representación polltir..a empezaba a penetrar el pensamiento político. la 

representación dista de ser democrática, pero los pensadores de aquélla 

época, especularon en tomo a la representación polltica como una solución al 

problema de la participación en comunidades políticas complejas y de gran 

tamat\o 

A finales de la Edad Media y durante el Renacimiento se empezaron a gestar 

grandes transformaciones, las cuales poco a poco volvieron a hacer de la 

participación poHtiea un importante tema de reflexión y una demanda popular 

que siglos después se haria más universal. 

En el ámbito social, la reforma protestante contribuyó a difundir una nueva 

rr.anera de pensar la actividad polltiea, mareando una división más nltida entre 

el poder secular y el religioso. Además, su énfasis en el establecimiento de una 

relación directa entre el creyente y Dios sentó las bases para pensar la vida 

comunitaria como una relación entre individuos iguales. 

En lo económico, el desarrollo del comercio contribuyó al surgimiento de una 

clase social independiente de las ataduras feudales, que se agrupaba en los 

burgos. Pronto esos burgos autónomos innovaron métodos de gestión de los 

asuntos públicos, que incorporaron elementos de participación palifiea de 

fuertes rasgos plutocráticos (gobiemo de los ricos). Las ciudades-Estado de la 

Italia renacentista constituyeron la expresión más acabada de este modelo, si 

bien comunidades similares florecieron en Francia, Suiza y en las orillas del 

mar Báltico. 
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Asi , a partir del ejemplo romano, la idea de democracia fue ganando espacio 

lentamente a partir del siglo XVII, que fue la época en la que Europa empezó a 

superar las monarquías absolutas para reimplantar una concepción republicana 

del poder. Las concepciones tanto griega como romana de democracia, han 

estado en tensión a través de la historia de la democracia. 

Además ambas concepciones estuvieron presentes durante las grandes 

revoluciones (las revoluciones inglesas de 1640 y 1688, la guerra de 

independencia estadounidense de 1776 y la revolución francesa de 1789), que 

marcaron el arribo político de los tiempos modernos. 

En 1688 se sustituyó la monarquía absoluta en Gran Bretaña por una 

monarqula parlamentaria. que podríamos calificar de gobierno mixto, al estilo 

romano, donde se mezdaban los tres elementos del régimen mixto: el 

monárquico (el rey o la reina), aristocrático (la cámara de los lores) y 

democrático (la cámara de los comunes). 

Francia no era una pequeña ciudad-Estado a la manera de la polis ateniense o 

de esa Ginebra natal en la que pensaba Rousseau cuando renovó el ideal 

ateniense en el campo de las ideas politicas, sino una vasta nación. Como 

resulta lógico, fue materialmente imposible lograr la reunión cotidiana de los 

ciudadanos en una asamblea, esto es, la democracia directa al estilo griego le 

estaba vedada. Pero Sieyés primero y los jacobinos después, forzando su 

Interpretación de la democracia, hicieron como si esa presencia de los 

ciudadanos se diera efectivamente en la asamblea de los representantes del 

pueblo. De aqui provino la dictadura de la asamblea en nombre de fa 

democracia. 

La dictadura de la asamblea fue posible porque, asi como era lógico que no 

hubiera necesidad de proteger a los ciudadanos atenienses contra los posibles 

abusos de esa asamblea que ellos mismos fonnaban, en la Francia 

revolucionaria del siglo XVIII tampoco se los protegió contra una asamblea que 

pretendia ser ella misma la voluntad de los ciudadanos, cuando en verdad sólo 

los representaba, porque ellos no estaban presentes. De esta sustitución del 
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pueblo por una asamblea que usurpaba su papel resultó no s610 la dictadura 

sino la más feroz de ellas: el terror jacobino. 

Después, los moderados con Mirabau al frente, imaginaron la transición de 

Francia no ya de la monarquía absoluta a la democracia absoluta que 

pretendían establecer los jacobinos sino a una monarquía parlamentaria al 

estilo inglés y. cuando el proyecto de Mirabeau fracasó y el rey Luis XVI fue 

decapitado, vinieron sucesivamente la época del Terror, un directorio 

equilibrado en los tiempos revisionistas del Termidor y, finalmente, el imperio 

napoleónico. 

Algunos autores hablan de que la revolución francesa fue el fracaso más 

glorioso de la historia. A la inversa de las revoluciones inglesa del siglo XVII y 

la americana del siglo XVIII , que fueron exitosas porque lograron lo que 

pretendfan: fundar reglmenes que partirlan del ejemplo de la República 

Romana. La revolución francesa pretendió y no logró lo que pretendía: 

implantar un modelo como el de la democracia ateniense. Pero, como ya 

mencionamos, la pretensión de considerar la asamblea de los representantes 

del pueblo como si fuera idéntica al pueblo, falsificó los ideales de la 

democracia ateniense. Después de esta falsificación, la revolución francesa 

desembocó en el imperio napoleónico y, luego de la derrota de Napoleón en 

1815, en la restauración de la dinastla de los barbones en cabeza de Luis 

XVIII. La situación en Francia acabó regresando al lugar del que habla partido 

en 1798. 

La importancia de la revolución francesa radica en que encendió la imaginación 

de los pensadores de esa época y de las generaciones subsiguientes por el 

mundo entero de un modo dificilmente comparable al de la difusión que 

tuvieron las revoluciones inglesa y norteamericana. Las revoluciones 

anglosajonas fueron episodios poco difundidos. 

Fue Kant quien, después de lamentar los desvios y los excesos de la 

revolución francesa, hizo notar que la misma, al agitar otra vez, a más de dos 

milenios de distancia, la idea de la democracia ateniense logró un impacto 
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universal. la revo!ución francesa modificó para siempre los ideales políticos de 

la humanidad. 

Estadounidenses y británicos reinstalaron con sus revoluciones la noción de 

República, siguiendo el patrón romano. los franceses intentaron introducir de 

nuevo las ideas de democracia directa como en Atenas, y fracasaron , sin 

embargo lo que es realmente importante es que la democracia como ideal no 

ha abandonado el desarrollo de las ideas polfticas. 

El ideal de democracia al estilo romano es el que ha evolucionado, a pesar de 

la trascendencia de la revolución francesa, sobre todo en Inglaterra y los 

Estados Unidos, y ha llegado a involucrar en nuestros días a casi todos los 

reglmenes palitieos de Europa. Oceanía y América. penetrando además en 

Asia y hasta en África. Es a este conjunto de reglmenes pollticos a los que, 

pese a sus variaciones, los autores contemponimeos llaman democracias 

contemporáneas. 

Por otro lado cabe mencionar que el ideal ateniense, no sólo no ha 

desaparecido de la Ciencia Polltica, sino que creemos que se ha vuelto más 

apremiante, ya que la revolución de las comunicaciones nos ha acercado unos 

a otros, como nunca antes en la historia. Se está dando lo que un autor 

canadiense (Marshall Me. Luhan) llamó -la aldea global~, esta idea 

esencialmente consiste en que gracias a la revolución de las comunicaciones el 

mundo es ahora como una pequef'ia aldea, una "aldea globar, aunque de 

carácter virtual. Con lo que se está logrando que el mundo moderno sea más 

·pequef'iO~ , por [o estrecho de sus contactos, de lo que era la Francia del siglo 

XVIII. Con todo esto se permite que la interacción entre los seres humanos de 

todo el planeta sea más intensa y cercana. 

Tal vez este acercamiento que se produce entre las naciones y dentro de ellas 

explique la gran difusión de las ideas de democracia, de una democracia mixta, 

en la que se mezdan el elemento democrático con los elementos aristocrático y 

monárquico. El elemento democrático no ha dejado de ganar terreno a los otros 
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podemos ver hoy en día predomina en el mundo la "república democrática". 

Así, podemos ver que al lado de los regímenes representativos que todavía 

prevalecen en las constituciones contemporáneas, se han ido poblando de 

formas de democracia directa como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa 

popular, entre ctras. 

Samuel P.Huntington en su obra: "la tercera ola" describe la forma en la que 

se han difundido las ideas democráticas en la época moderna, como el 

producto de las olas de democratización a las que han seguido contra olas 

autoritarias. Del mismo modo como el paseante descubre a la hora de la marea 

alta que en medio de olas y contra olas el mar, pese a todo avanza sobre la 

playa, Huntington menciona que un movimiento similar se ha dado en la 

historia de la democracia contemporánea.16 

Según Huntington, las olas democratizadoras han sido tres. La primera se inici6 

en 1828, cuando los Estados Unidos pasaron de la república aristocrático

democrática que todavla eran durante la presidencia de Andrew Jackson, con 

su abrumador seguimiento popular. Durante las siguientes décadas esas ideas 

se difundieron por Inglaterra y Europa con la gradual extensi6n del derecho de 

votar hacia las capas populares y el retroceso del llamado "voto censatario" Gua 

s610 permitla votar a los ciudadanos inscritos en el censo impositivo, es decir, a 

los ciudadanos con dinero. 

De 1922 a 1944 se desarroll6 en el mundo, con la victoria de los aliados sobre 

los paises del eje en la Segunda Guerra Mundial, la segunda ola de 

democratizaci6n, que esta vez incluiria, además, la conquista del derecho a 

voto de las mujeres. Sin embargo la segunda contra ola autoritaria lIeg6 al 

mundo a partir de 1962 con el Duge del militarismo, que afect6 particularmente 

a América l atina. 

I~ Ver: lIunting(OII. Samue/ P.: "La tercera 010 " . Editorial Poidos. Barcelona. 2000. 
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Finalmente llegó, segun Huntington, la tercera ola democrática que empezó a 

cubrir olra vez al mundo des de 1974. En ese año Portugal salió de su periodo 

autoritario. Al año siguiente le locaría a España, etc. 

Al año siguiente de que publicó su libro, Huntington ya se preguntaba si no se 

había iniciado una tercera ola autoritaria. 

Haya o no una tercera ola autoritaria, sigue en pie la hipótesis de Huntington de 

que las olas democráticas se van imponiendo poco a poco a las contra olas 

autoritarias. Así, en 1922, cuando se agotaba la primera ola democrática, había 

29 naciones con reglmenes -democráticos", En 1942, a punto de extinguirse la 

primera contra ola autoritaria subsistlan sólo 12 naciones "democráticas", Pero 

en 1962, cuando terminaba la segunda ola democrática, 36 naciones eran 

"democráticas·. En 1973, al final de la segunda contra ola autoritaria, sólo 30 

naciones eran -democráticas·. Y finalmente en 1990, que es el último ano que 

Huntington tiene en cuenta, 58 naciones eran "democráticas·. 

Así podemos ver que cada ola democrática avanza más que la anterior. En la 

actualidad la democracia se ha convertido en un reto a alcanzar por la mayorla 

de los paises del mundo. 

3.- El pensamiento de RO;Jsseau. 

Rousseau, pese a ser colaborador de la Enciclopedia, fue el gran disidente. En 

1749, en el concurso de la Academia de Dijon sobre el tema: ¿Ha contribuido al 

mejoramiento de las costumbres el progreso de las ciencias y de las artes?, su 

respuesta fue que no, puesto que las ciencias y las artes se originan en los 

vicios, los alimentan y son el origen de la desigualdad entre los hombres. Esta 

problemática fue la desencadenante de su pensamiento. 

las ideas de Rousseau se oponían abiertamente a las de la ilustración 

francesa puesto que desavalorizaba la cultura, la razón y la sociedad en favor 

del hombre en estado natural. Su valorización del sentimiento resultaba 

además, escandalosa. Del mismo modo, eran polémicos sus ideales políticos. 
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Sin embargo, sus ideas tuvieron un enorme éxito y fue el ilustrado Que más 

influyó en los futuros revolucionarios. 

Construido sobre la estructura del paso del estado natural al estado de 

sociedad, el pensamiento de Rousseau propone un regreso utópico al primer 

estadio. sin abandonar el segundo, en tanto que abandonarlo ya no es posible. 

El hombre 'natural' (primitivo) vivía aislado. Rousseau especula que carecía de 

una sociabilidad natural. A diferencia de Hobbes, tampoco cree que viviese en 

guerra contra todos. Introduce as! la imagen del -buen salvaje-, una suerte de 

inocencia natural (no existe el pecado original), la bondad es innata asf como la 

igualdad absollJta. Tampoco hay moral. Pero esta condición natural, pertenece 

a un estado que ya no existe (quizá nunca haya existido, y probablemente no 

vaya a existir alguna vez), pero resulta útil para reflexionar sobre la situación 

actual. El concepto de naturaleza sirve como punto de referencia y concepto 

directivo. 

El hombre se vuelve menos feliz, menos libre y menos bueno. La idea del 

progreso es daramente atacada. Al aparecer la sociedad, el hombre comienza 

a perder la libertad y las desigualdades comienzan a ganar terreno cuando se 

establece el derecho de propiedad y la autoridad para salvaguardarlo. 

Entonces, la sociedad es un engai'lo, los hombres se unen supuestamente para 

defender a los débiles pero en realidad lo que hacen, es defender los intereses 

de los más ricos. Las diferencias son daras: ricos~pobres; poderosos-débiles; 

amos-esdavos. La conciencia es el único reducto indemne, aunque casi 

ignorado. 

AsI, el primer paso es la transformación del individuo mediante la educación. 

En el -Emilio·. el nii'lo es educado por su mentor como el ~buen salvaje· 

reproduciendo la experiencia de Robinson (novela de 1719) descubriendo por 

si mismo, lo mejor de la cultura. A través de su programa educativo utópico, 

RossE:lau critica a la educación ilustrada11
. 

¡¡ Ver: RoU3Sl!ou. Juan Jorobo: ""Emilio o de lo Educpción . •• Edito,.ial Po,.rúQ. J,{u ico. 2oo}. 
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Lo que sigue es la transformación de la sociedad. El programa del Contral!) 

Social se basa en el establecimiento de una forma de asociación mediante la 

cual cada uno. al unirse a todos, no obedezca, sin embargo. más que a si 

mismo y quede tan libre como antes. 

Se trata de una nueva modalidad de contrato social que devuelva al hombre su 

estado 'natural' sin que por ello deba dejar de pertenecer a una comunidad. No 

es, como quiere Hobbes, un contrato entre individuos, ni de los individuos con 

un gobernante, como propone locke: es un pacto de la comunidad con el 

individuo y del individuo con la comunidad. Cada uno de los asociados se une a 

todos y a ninguno en particular. 

Este pacto. crea la voluntad general que ni es arbitraria ni se confunde con la 

suma de las voluntades egolstas de las voluntades individuales de los 

particu!ares. Entonces aparece el concepto de soberanla, el soberano es la 

voluntad general, la cual es inalienable (no se delega, el gobierno no es sirlo un 

ejecutor de la ley que emana de la voluntad general, y puede ser siempre 

sustituido), e indivisible (no hay división de poderes, como postulan Locke y 

Montesquieu). 

Rousseau pretende establecer de este modo simultáneamente, la soberanía 

popular y la libertad individual. Porque, al hacer contrato con la comunidad , 

cada individuo está realizando también un contrato con si mismo, en tanto que 

al obedecer a la ·voluntad general-, está siguiendo su propia voluntad. 

El Contrato Social inspirara a los revolucionarios franceses en 1789, a la 

comuna de 1870 y a los comunistas del siglo XIX. Inspiró también a Jefferson 

(1826), autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 

América. 

Es necesario recalcar que, según Rousseau la máxima del gobierno legitimo y 

popular que persigue el bien del pueblo es guiarse por la voluntad ger.eral , nos 

dice que el cuerpo polltico es también un ser moral dotado de voluntad. Esa 

voluntad general debe tender siempre a la conservación y bienestar del todo y 
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de cada parte. es el origen de las leyes y la regla de 1(' justo y de lo injusto para 

todos los miembros del Estado, en relación con éste y con aquéllos. 

Rousseau plantea la necesidad de regresar a las pequeñas agrupaciones 

sociales, es decir, reivindica el regreso a la ciudad-estado. Considera, además 

que el pueblo soberano no puede estar representado, que no puede delegar su 

autoridad ni sus derechos a gobernarse. El pueblo debe gobemar por si mismo 

y directamente y, como supone que tal cosa s610 puede lograrse en una 

sociedad \o bastante pequef'la para que todo el pueblo pueda concurrir a la 

asamblea. vuelve otra vez a la ciudad..estado como la única forma en que los 

términos del contrato social pueden ser cumplidos cabalmente. Y agrega, 

además. que no basta con tener ciudadanos y con protegerlos, es preciso 

cuidar de su subsistencia. Satisfacer las necesidades públicas es una 

consecuencia evidente de la voluntad general. 

AsI, Rousseau estableció que la voluntad popular es el único fundamento de la 

organización pol1tica. Es defensor de la soberania popular y considera que 

debe ser expresada en asambleas. y niega la representación popular a la que 

considera ha de llevar fatalmente al dominio de la mayoría por parte de los 

representantes populares. Según él, las distintas formas de gobierno tienen su 

origen en las diferencias que se presentan entre los particulares en el momento 

de constituir el gobiemo. Y dice que si existía un hombre eminente en poder, en 

virtud, en riqueza o en crédito, en ese caso fue elegido él solo magistrado y el 

Estado se convirtió en monárquico. Si muchos, más o menos iguales entre si, 

destacaban sobre los demás, entonces fueron elegidos de modo conjunto y 

surgiÓ una aristocracia. Aquellos cuya fortuna o talentos eran menos 

desproporcionados y habían alejado menos del estado de naturaleza, 

conservaron en común la administración suprema y formaron una democracia. 

La voluntad general representa un hecho único respecto a una comunidad. 

Esto es, que la comunidad tiene un bien colectivo que no es 10 mismo que los 

intereses privados de sus miembros. En cierto sentido vive su propia vida, 

realiza su propio destino y sufre su propia suerte. Para Rousseau, el Estado o 

la ciudad es una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus 

miembros. Es en la comunidad en donde los hombres obtienen la libertad. 
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Así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre cada uno de 

sus miembros, el cuerpo sodal da al cuerpo politico un poder absoluto sobre 

todos los suyos. Señala Rousseau, que cuando cada individuo enajena su 

poder, sus bienes y su libertad por el pacto social hay que convenir también 

Que s610 el soberano es juez en cuanto al uso que da la comunidad, pero el 

soberano, por su parte, no puede imponer a los súbditos ninguna cadena inútil 

para la comunidad. 18 

l' Ver: Rousseau. Juo.n Jacobo: "El Con/ralO Social. " Editorial Losada. Buenos Aires. Argentina, 2004. 
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CAPiTULO TERCERO. 

LA INICIATIVA POPULAR COMO INSTRUMENTO DE LA DEMOCRACIA 

DIRECTA. 

1.~ Instituciones de la Democracia directa. 

Algunos autores consideran que la mejor democracia en la actualidad es la 

democracia semidirecta, a la que también han llamado democracia 

participativa, por obvias fCtZOnes. 

Joseph Zimmerman afirma que la teoría de la democracia se basa en la 

premisa de que los ciudadanos deben tener una participación activa e 

informada dentro del sistema de gobierno.19 

Opinión que compartimos con este autor. En este capitulo estudiaremos en 

primer lugar las diferentes instituciones de democracia directa que han 

c~istido: el referéndum, el plebiscito. la iniciativa popular y la revocación del 

mandato. Luego daremos paso al análisis de la iniciativa popular y la 

representación , para terminar con una exploración al tema de la participación. 

Como vimos anteriormente los griegos fueron los ~rimeros en practicar lo que 

hoy en día se conoce como la democracia directa, sin embargo los que le 

dieron un uso más amplio a las diferentes instituciones de democracia directa 

fueron los romanos. A menudo las autoridades romanas recurrieron al 

plebiscitum para legitimar sus decisiones ante la asamblea de los plebeyos. 

Luego esta misma figura fue utilizada para definir problemas de soberanía. 

Después de los romanos, podemos mencionar que en 1420 los ciudadanos de 

Ginebra rechazaron, en asamblea, la anexión de la ciudad al condado del 

mismo nombre, el cual acababa de ser comprado por el duque de Sabaya. 

En 1552, Francia recurrió al mismo procedimiento para legjUf~"!ar la ;mexión de 

la ciudad de Metz. 

l' Zimmerman, Joseph: "Democracia oarlicioa/;yo. El resurgimiento del pooulismo. " Non'ega Editores. 
México. 1997 p.19 
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Desde la revolución francesa . la aplicación de este tipo de instituciones se 

volvió más común. La renuncia formal de los revolucionarios franceses a la 

conquista de otros pueblos los obligó a buscar un mecanismo para legitimar 

sus avances militares en el continente europeo, así aparece el plebiscito. 

Napoleón Bonaparte utilizó este mecal'lismo para justificar sus campañas 

militares, pero cabe resaltar que también 10 utilizó tres veces en la polltica 

interna para la aprobación de modificaciones a la Constitución. 

En Amérit"-8. algunas de las trece colonias sometieron a la aprobación popular 

sus nuevas constituciones a partir de 1776. 

Durante el siglo XIX estas instituciones empezaron a ser parte de la vida 

politica de algunos paises. Por ejemplo. en Suiza, esta práctica ya era muy 

difundida a nivel cantonal, y fue incorporada a las dinámicas de reforma 

constitucional y de elaboración de las leyes a nivel federal la iniciativa popular. 

En Francia Luis Napoleón Bonaparte utilizó este medio para justificar su golpe 

de Estado en 1851 . Después volvió a utilizarlo para legitimar la anexión de 

Niza y Sabaya, así como para aprobar sus reformas liberales de fin de 

régimen. 

En Italia los piamonteses utilizaron el plebiscito para afianzar su control sobre 

el proceso de liberación y de unificación del pals. 

En Estados Unidos algunos de los Estados secesionistas sometieron a la 

aprobación popular su separación de la Unión americana. 

Como podemos ver en los ejemplos anteriores, los mecanismos de democracia 

directa están vinculados al concepto de soberanla, en su aspecto interior 

(ejemplo, cambio constitucional) y en su aspecto exterior (ejemplo, declaración 

de independencia). 

También es importen1e resaltar que durante el siglo XIX, y principalmente en 

los paises anglosajones los métodos de democracia directa fueron utilizados 

para resolver cuestiones de índole ética (ejemplo, la prohibición del consumo 

del alcohol), y también para resolver problemas de dimensión local o regional. 
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En la actualidad se está dando un fenómeno de regreso a estas instituciones. y 

consideramos que eso se debe en gran medida a la crisis de la representación 

política. En todo el mundo se esta dando este fenómeno, se reclama el uso 

más extendido de estos instrumentos. 

En nuestro país, podemos mencionar que en la práctica si se han aplicado 

estos !nstrumentos. As! en 1824 con motivo de la incorporación del Estado de 

Chiapas a la Federación se realizó un referéndum. Ese año mediante una Ley 

de Convocatoria, el Congreso del Estado determinó realizar una consulta con 

el objeto de que el pueblo chiapaneco decidiera el futuro del Estado. Y de 

manera opcional se formularon tres alternativas: a} se exclula de la decisión; b) 

por la Federación con Cenlroamérica y e) por la Federación con México. 

La figura del referéndum se trato de incorporar por primera vez al marco 

constitucional en 1856 durante los trabajos de la refoona a la Constitución, la 

comisión encargada de presentar el proyecto del articulo 125, propuso en el 

proyecto original, que las refoonas se publicaran en todos lo periódicos de la 

República tres meses antes de la elección del Congreso y que los electores al 

verificarla, manifestaran si estaban confoones en dicha refoona, contestándolo 

en los respectivos poderes de los diputados; después de un controvertido 

debate quedó excluida la propuesta del referéndum constitucional y sólo se 

estableció el requisito de la mayorla calificada del Congreso Constituyente y la 

aprobación por la mayorla de las legislaturas de los Estados. 

En la actualidad varias entidades de la República contemplan esta figura entre 

ellos: Baja Califomia, Chihuahua, Distrito Federal , Durango, Guanajuato. 

Guerrero. Jalisco, Estado de México, Querétaro y Puebla. 

El plebiscito se pretendla instrumentar en una consulta que se llevó a cabo el 

14 de agosto de 1867, cuando el Presidente Benito Juárez emitió la 

convocatoria a elecciones de Presidente de la República, preSidente y 

magistrados dI:: la Suprema Corte y diputados, y al mismo tiempo un conjunto 

de refoonas constitucionales, pero dicha consulta nunca se realizó. 
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Esta figura se establece en las constituciones de algunas entidades tales 

como: Baja California , Baja California Sur, Chihuahua. Distrito Federal. 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosi , Tabasco y 

Tlaxcala . 

Así , como podemos ver, en nuestro pals estas figuras de participación 

ciudadana sólo son contempladas a nivel estatal, y cabe resaltar. que s610 

algunas entidades las contemplan de una manera en que logren ser aplicadas 

en la realidad. 

1.1.- El plebiscito. 

La palabra plebiscito tiene su origen en el término laUno ~plebiscitum· , que era 

la llamada o convocatoria a la plebe, es decir, llanamente al pueblo (diferente 

de la fracción patricia). la tercera acepción del término plebiscito en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espat'iola define esta expresión 

como; · la consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo 

para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre soberanla, 

ciudadania, poderes excepcionales, etc: 

El diccionario de derecho del autor mexicano Rafael de Pina define al plebiscito 

como: ·Ia consulta hecha directamente al pueblo para que resuelva lo que 

considere más conveniente respecto a la solución de un problema político de 

trascendental interés o sobre la aprobación o repulsa de determinados actos de 

sus gobemantes,~20definjción con la cual coincidimos plenamente a pesar de 

que gran número de tratadistas consideran que tos términos referéndum y 

plebiscito tienen un mismo significado. 

En el siguiente apartado abordaremos el análisis de las diferencias entre estas 

dos instituciones, una vez que hayamos conceptualizado el referéndum. Pero 

pensamos que es importante hacer notar que en la doctrina estos conceptos 

tienen un gran parentesco, 

~ De Pina. Rafael! De Pina Para. Rafael: "Diccionario de Derecho", Editorial Pornía. Múico. 2000. 



63 

Podemos decir que el plebiscito es una institución de la democracia directa Que 

consiste en la consulta que se hace al pueblo sobre materias estrictamente 

políticas, o sobre algún asunto de excepcional importancia para la comunidad. 

Esta institución ha sido utilizada en muchos paises. principalmente Europeos, 

el ingreso a la Unión Europea y la ratificación del tratado de Maastrich fue 

sujeta a consultas plebiscitarias. En Canadá, la provincia de Québec franc6fona 

ha realizado varios plebiscitos en el intento de constituirse en un nuevo Estado. 

En la práctica histórica de esta institución se le ha convertido en un instrumento 

para legitimar el ejercicio espurio del poder, sustituyendo a las elecciones. Asi. 

tenemos que diferentes dictadores 10 han utilizado para dar una apariencia de 

legitimidad a procedimientos ilegales y, obviamente, antklemocráticos. 

Un ejemplo de ello lo fue Luis Napoleón, en 1851, que dio la pauta al servirse 

de él para justificar su golpe de Estado y la disolución de la Asamblea, a ~ravés 

de él restableció el imperio hereditario con una nueva Constitución y se 

prodamó Emperador. 

Asimismo en América Latina ha sido utilizado para los mismos fines, por 

ejemplo: en Venezuela Marcos Pérez Jiménez pretendió en 1957 perpetuarse 

en el poder; y en Guatemala Carlos Castillo Armas lo utilizó en 1954 para 

pretender quedarse un periodo de seis anos como presidente sin elecciones, 

cosa que no pudo hacer porque fue asesinado antes de conduir ese periodo. 

1.2.- El referéndum. 

La palabra referéndum proviene del latin referendum, de referre: referir. Es la 

institución politica mediante la cual el cuerpo electoral acepta o rechaza las 

leyes aprobadas por un órgano legislativo. 

Se dasifica en ·obligatorio~, que es el que está impuesto como un requisito 

necesario para la validez de las leyes ordinarias; y "facultativo~ , que es el que 

tiene lugar únicamente cuando la consulta responde a solicitud de un grupo de 
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ciudadanos o <'1 la petición de una autoridad investida del poder de solicitar su 

celebración. 

Cuando nos referimos al plebiscito establecimos que en la teorfa palrtiea 

contemporánea hay aulores que opinan que no se debe hacer una 

diferenciación entre el plebiscito y el referéndum, porque se trata de la misma 

figura, opinión con la que no estamos de acuerdo, sin embargo consideramos 

que es interesante conocer las diversas maneras de pensar sobre el particular. 

Asl, tenemos que Santamarla Pastor opina que "conforme a la distinción 

clásica en la doctrina constitucionalista, el nombre de referéndum es s610 

aplicable a las consultas populares que versan sobre la aprobación de textos 

legales·, y entiende que no cabe establecer distinción relevante alguna entre 

ambos términos, y que se trata sólo de una cuestión meramente académica?' 

E!iscaretti di Ruffia considaraba que el télmino plebi5CitlJ se deberla uUiízar para 

el pronunciamiento del cuerpo electoral en relación a un hecho, acto politico o 

medida de gobierno (en particular, cuestiones de carácter territorial y asuntos 

relativos a la forma de gobierno), reservando la denominación referéndum para 

la "manifestación del cuerpo electoral respecto a un acto nvnnatjvo~. 22 

En un sentido parecido Lowenstein pone de manifiesto que "la denominación 

plebiscito debería quedar reservada a votaciones sobre cuestiones no 

constitucionales y no legislativas y considera además que en la mayor parte de 

los casos, el plebiscito significa una votación popular sobre una cuestión 

territoriar.23 

Por otro lado, E. Femández Vázquez menciona que mientras el plebiscito está 

destinado a ratificar un acto del ejecutivo o a aprobar una transformación 

política o territorial, el referéndum es una institución que supone un acto 

jurldico de aprobación. 

11 Santamaria PiUta,.. J..4..: "An;cula 91" en Garrido Falla. F.: ""Comentarios a la CmrstituciÓn .'. 
Alianw Edita,.ial. Madrid. &pilña. lOO). p.1 J/7 
11 Sisearell; di Ruffia. Paolo: "Derecho CO'!lti¡ueionoI""Editorial Ariel. Madrid. 1987.pA15 
l J LowerlStein. K.. : ·Tearía de fa CqnstituciÓn "".Editorial Arief. Barcelona. 1986 pp.JJ/-JJJ 
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Tanto el referéndum como el plebiscito consisten en una consulta a la 

ciudadanía, sólo que tratándose del referéndum se consulta al electorado 

respecto de la aprobación, derogación, abrogación o refonna de una ley, la 

aprobación de un tratado intemacional, o una reforma constitucional. El 

referéndum es para consultar a la ciudadania acerca de las normas que van a 

regir sus vidas en la sociedad. Por otro lado el plebiscito se refiere a una 

consulta que se realiza al electorado respecto de una decisión de especial 

trascendencia del gobiemo. pero sólo ,especto a la toma de decisiones por 

parte del gobiemo. que obvi3meille también les va a afectar. 

1.3.- la revocación de mandato. 

Este instrumento surge de la institución anglosajona del recall. Mediante este 

sistema. el pueblo puede acortar la duración del mandato que se le confirió a la 

persona que se eligió rara acceder a una determinada posición. Por ejemplo, 

un diputado. Si se le eligió para un periodo de cuatro ai'ios pero su gestión es 

considerada desfavorablemente por la comunidad, ésta puede revocar ese 

mandato a través de una nueva consulta popular. Si el diputado pierde, 

entonces deberá dejar el cargo. 

la revocación prevé, por lo general , la iniciativa de un número o de un 

porcentaje de la ciudadanla previamente determinados y el voto aprobatorio de 

la mayorla del cuerpo electoral, reservándose esencialmente para el supuesto 

de abuso de autoridad. El efecto de esta institución es la destitución del 

funcionario público. 

En la actualidad esta es quizá la menos generalizada de las figuras de 

democracia directa, aunque se encuentra contemplada en algunos sistemas 

jurídicos. Ello, tal vez, en virtud de que su práctica indiscriminada puede poner 

en jaque la eficacia y la estabil:dad del regimen repres::=ntativo en su conjunto. 

Además, debemos apuntar que este sistema es relativamente sencillo cuando 

se trata de elecciones uninominales. Puede funcionar también en el caso de 

parlamentarios elegidos en distritos en los que se elige a uno por vez. Es 
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bastante más complicado en los casos de elecciones plurinominales y en las 

que se pretende dar representación a las minorías. 

Cuando se trata de un cargo uninominal no cabe duda que la mayoria que 

nombra puede revocar, pero cuando se trata de elección de varios y cuando 

algunos de esos varios no fueron elegidos por la mayoría sino por una de las 

minorías, entonces no se puede utilizar el mismo criterio. Si asl fuese. la 

mayorta se daría maña para llamar a la revocatoria a todos sus adversarios y 

con ello concluir su mandato quedándose sin oposición. Es por ello que hay 

que ser muy cuidadosos en este caso y se debe de proceder de tal forma que 

la revocatoria no atente contra esta pluralidad. El mandato de un parlamentario 

que ha sido elegido en una votación por cifra repartidora s610 podrla ser 

revocado si, sometido a un proceso de esta naturaleza, el parlamentario 

obtuviere meno!> votos y menor porcentaje de los que se necesitan para 

acceder al parlamento. 

Como se ve, este sistema es bastante probable para los casos de elección 

uninominal, pero es más complicado para los casos de votación plurinominal y 

en sistemas con representación minoritaria. 

Como ejemplos de paises en los que se contempla esta institución podemos 

mencionar el caso de la Constitución de Colombia, asl como los 

ordenamientos de varias entidades de los Estados Unilios de América en los 

que se contempla el recall de funcionarios públicos. 

1.4.-la iniciativa popular. 

la iniciativa popular consiste en la tr3nsmisión de la potestad de iniciar el 

procedimiento de formación de la ley, ¡:>recisamente al pueblo mismo. El 

término iniciativa popular también se utiliza, a menudo, para referirse al 

procedimiento de revisión constitucional. 

La iniciativa popular puede clasificarse en constitucional y legislativa. Asl como 

en simple y formulada. 
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La iniciativa popular simple es aquella que se concreta a una moción hecha por 

una parte del electorado, un grupo de ciudadanos al poder legislativo. a efecto 

de que aprueben una ley con un contenido especifico. 

La iniciativa popular formulada es aquélla que implica la completa elaboración 

de un proyecto de ley por los ciudadanos que la presentan. 

La iniciativa popular es tan sólo el derecho que se le otorga a los ciudadanos a 

dar ese primer paso del procedimiento de creación de leyes, por lo que de 

forma habitual , para que cobre validez un proyecto de iniciativa popular. es 

necesario que sea sancionada por el legislativo. As!. una vez elaborada y 

presentada la iniciativa popular es sometida al procedimiento legislativo 

hatl¡tual para que, en caso de prosperar, sea acogida por la legislatura y se 

convierta en una decisión políUca formalmente válida, lo que implica 

necesariamente que debe cumplirse con una serie de requisitos y formalidades 

para poder ser presentada. 

Es importante resaltar que existen algunos ordenamientos en los que esta 

insUtución se encuentra vinculada con otra institución de la llamada 

democracia directa: el referéndum. Asf, por ejemplo, en el caso de Suiza, una 

vez presentada la iniciaUva popular es automáticamente someUda a la voluntad 

del pueblo, es votado un referéndum, en este caso no es el legislativo quien 

decide sino que podcmos decir que es el pueblo mismo quien realiza la 

actividad legislativa. 

Es necesario mencionar que existen diferentes ordenamientos en los que se 

establece esta institución únicamente de manera formal , pero no establecen 

los mecanismos para que se materialice o bien para que cuente con garantías 

para su eficaz fundonamiento. 

Esta institución representa una participación directa de la ciudadanla en los 

procesos de formulación y aprobación de decisiones políticas trascendentales. 

En la actualidad el principio de la soberanla popular ha constituido uno de los 

pilares básicos sobre el cual se apoya la organización del ejercicio del poder 

político. Esta soberanla se manifiesta en formas y mecanismos muy 
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particulares. los cuales legitiman las acciones de los gobernantes. De ahí que 

la participación del pueblo o parte de él en los procesos politices sea un 

principio fundamental del Estado de derecho, que se manifiesta a través de la 

enunciación de los derechos fundamentales de libre expresión de las ideas, de 

reunión, de asociación y agrupación, a votar y ser votado para ejercer cargos 

públicos, etc. 

En la representación política la voluntad del pueblo se convierte en voluntad 

del Estado sólo de manera indirecta, a través de las personas que son elegidas 

para representar los intereses colectivos. A través de los mecanismos de 

democracia directa se logra la transformación de dicha voluntad de manera 

directa, sin filtros, por decirlo de algún modo. 

No hay que perder de vista que en la actualidad las decisiones políticas son el 

resultado de complejos mecanismos de interacción por parte de los diferentes 

niveles de autoridad y decisión, conformados de acuerdo con diferentes 

intereses, cuestión que, obviamente, hace que las decisiones se encuentren 

muy alejadas de la opinión general de los ciudadanos. Asl, el electorado no 

tiene garantizada su participación polftica, lo que los lleva a enfrentarse con 

verdaderos mecanismos de exclusión del poder de dirección polltica. 

Es primordial destacar que la iniciativa popular tiene un alcance polftico de 

g~an relevancia ya que permite la integración de fuerzas pollticas a través de la 

llamada sociedad civil en su conjunto, esto es, es un mecanismo a través del 

cual se logra una mejor interacción entre gobemantes y gobemados. Por lo 

que esta institución puede ser utilizada con la finalidad de corregir las 

carencias del régimen representativo y la preeminencia de los partidos políticos 

que más que integradores de la voluntad del pueblo (como originalmente 

fueron concebidos), se han convertido en grupos de poder con intereses 

particulares. Y consideramos que se debe evitar que se llegue a convertir en 

un instrumento de lucha polltica entre los partidos pollticos. 

Además, la iniciativa popular es una institución que de manera clara amplia el 

ámbito de los derechos pollticos de Jos ciudadanos al facultarlos para participar 
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en una de las actividades fundamentales de la vida pública como es el 

procedimiento legislativo. 

En nuestro país la iniciativa popular tiene su primer antecedente en las leyes 

constitucionales de 1836. Al respecto la lercera ley constitucional disponía en 

su artículo 26 que: 

' Cualquier ciudadano particular podrá dirigir su proyecto en derechura 

a algún diputado para que lo haga suyo si quiere, o a los 

ayuntamientos de las capitales, quien, si lo califICan de útiles los 

pasaran con su calificación a la respectiva junta departamental, y si 

ésta los aprueba, los elevará a iniciativa: 

En México la iniciativa popular está contemplada en diversas Constituciones de 

[os diferentes Estados. Por ejemplo: 

• Baja Califomia Sur. En su articulo 57 fracción V, la Constitución del 

Estado establece el derecho de iniciativa a los ciudadanos, pero sólo 

por conducto de los diputados de sus distritos, por laque no se puede 

hablar propiamente de un derecho de iniciativa popular. 

• Estado de México. la Constitución local establece en su articulo 59 

fracción V el otorgamiento de este derecho, de iniciativa, a los 

ciudadanos del Estado respecto a todas las ramas de la administración. 

• Hidalgo. En la fracción V del articulo 47 constitucional se da este 

derecho a los ciudadanos del Estado y a las personas morates 

domiciliadas en el mismo, pero sólo a través de los Ayuntamientos o de 

los diputados de sus respectivos distritos electorales. 

• Nuevo León. En el articulo 68 constitucional dice que: -tendrá la 

iniciativa de ley todo diputado, autoridad pública y cualquier ciudadano 

nuevoleonés: Aunque no contiene los mecanismos para su 

presentación. 

• Oaxaca. Articulo 50 fracción V, se le otorga a tos ciudadanos del Estado 

en todas las ramas de la administración. 

• Quintana Roo. En el articulo 68 fracción IV se le concede este derecho 

a todos los ciudadanos. por conducto de los diputados de sus distritos. 
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• San Luis Potosi. En el artículo 37 de su Constitución en la parte final 

reconoce a los ciudadanos como sujetos con el derecho de iniciar 

leyes, aunque el articulo siguiente establece que debe ser conforme al 

Reglamento Interior del Congreso. 

• Sinaloa. en la Constitución del Estado, en el artículo 45 fracciones V y 

VI les atribuye el derecho de iniciativa legislativa a los ciudadanos 

sinaloenses y a los grupos legalmente constituidos, conforme a lo que 

marque una ley orgánica; igualmente el artículo 10 sobre las 

prerrogativas de los ciudadanos, en su fracción IV establece la 

prerrogativa de iniciar leyes. 

• Tamaulipas, en el articulo 33 fracción V da la iniciativa a todos los 

ciudadanos por conducto de sus diputaciones. 

• Veracruz. en el artículo 34 fracción VII, a los ciudadanos del Estado se 

le otorga el derecho de iniciar leyes, en los términos que establezca la 

ley. En esle caso si existe una ley de participación ciudadana del 

Eslado. 

• Jalisco. En el artículo 28 fracción V reconoce este derecho a los 

ciudadanos del estado inscritos en el Registro Nacional de ciudadanos 

correspondiente al Estado, cuyo número represente, cuando menos el 5 

% del total de dicho Registro, mediante escrito presentado en los 

términos y con las formalidades que exija la ley de la materia, además, 

establece que las iniciativas populares deben ser dictaminadas dentro 

del término de dos meses. También en Veracruz existe una ley de 

participación ciudadana. 

• Distrito Federal, en el Estatuto de Gobierno, en el articulo 46 fracción 

IV, establece que a través de la iniciativa popular los ciudadanos del 

Distrito Federal podrán presentar a la Asamblea Legislativa proyectos 

de leyes respecto de las materias de la competencia legislativa de la 

misma. En este mismo articulo habla de las materias sobre las cuales 

no se puede hacer iniciativa popular, que son entre otras: el régimen de 

gobierno y la maleria fiscal. 
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2.- La iniciativa popular y la representación. 

Como ya establecimos, la iniciativa popular es una de las instituciones de la 

democracia directa; algunos autores consideran que estas instituciones más 

que ser de democracia directa son de democracia semidirecta , esto en razón 

de que, si bien es cierto, se aplicaron en la concepción original de democracia, 

también es verdad que ellas se han aplicado con mayor frecuencia dentro de 

regímenes representativos a lo largo de la historia. 

Por lo anterior, podemos afinnar que la iniciativa popular puede ser 

perfectamente aplicada dentro de un régimen representativo (como el de 

nuestro país), sin temor a que este se colapse. 

Consideramos, que en la actualidad. y de acuerdo al desarrollo de las ideas 

democráticas. es totalmente necesario que se tome en cuenta a los ciudadanos 

(pueblo o demos) en la creación de la leyes, ya que pensamos que si bien es 

cierto en nuestro régimen, los representantes son quienes se encargan de ello, 

también es importante que haya un alto grado de participación Mdirecta" de los 

ciudadanos en la construcción de las nonnas que van a regir sus vidas en la 

sociedad. 

Es importante hacer notar la tensión que siempre ha existido entre la 

democracia como forma de gobierno ideal y la democracia como forma de 

gobierno real y efectiva. 

" ... Ios sistemas políticos efectivos, incluidos los democráticos, no 

están nunca a la altura de los ideales. Y a lIeceS se aduce que las" 

democracias" reales están tan lejos del ideal que en la practica las 

minorias gobiernas a las mayorlas y esa libertad de autodeterminación 

de la que tanto se alardea y se proclama como ideal, le es negada de 

echo a la mayorla del pueblo". 2-4 

A menudo los ideales no dejan de ser solamente eso. As! la democracia 

únicamente en Atenas se acerco al verdadero ideal. 

u Da1ll, Roberl A.: ·'La Democracia y/U! Cri/icos. "Editorial Paid6s Mexicana. México. 1997 p.11 Z 
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También cabe resaltar, que creemos que los regímenes ideales están 

destinados a desarrollarse solo en el plano de la ideas. pero la realidad 

histórica no permite que se puedan aplicar a la realidad, están destinados a no 

existir. Sin embargo, se pueden tomar las medidas necesarias para aplicar una 

parte de esas ideas y poder continuar con el desarrollo del sistema palltieo 

establecido, hablando especlficamente del caso de México nos referimos al 

régimen representativo. 

Con base en lo anterior, podemos decir que no coincidimos en utilizar adjetivos 

para calificar a la democracia, pero estamos de acuerdo con la idea de que un 

régimel'l representativo se mezcle con instituciones puramente democraticas. 

Consideramos, que las acepciones ~participaci6n· y ·representaci6n-, encaman 

realidades diferentes, pero pueden lograr un equilibrio para crear eso que los 

teóricos han llamado democracia semidirecta. 

En nuestro pals la representación esta en crisis, la gente ya no confia en sus 

representantes. por lo que se esta llegando a una situación sumamente 

compleja: se esta dudando de la legitimidad de las decisiones del gobiemo. por 

tanto. creemos urgente ta adopción de este tipo de instrumentos de democracia 

directa (como la iniciativa popular), para que nuestro sistema representativo se 

fortalezca y que las decisiones de nuestros gobernar.tes no ¡:>ierdan legitimidad 

ante esta nuestra cambiante sociedad. 

3.- El problema de la participación. 

Hemos utilizado constantemente la palabra ·participación" en el presente 

estudio, y ahora entraremos al análisis de lo que es la participación. 

Participar quierP. decir ~tomar parte" convertirse uno mismo en parte de la 

sociedad. También significa ·compartir" algo con alguien, o por lo menos hacer 

saber a otros alguna noticia. la participación es siempre un acto social. 



Participar de todos 10 acontecimientos que nos rodean es imposible. hoy en día 

nuestro entamo tiende a ser mas extenso. Por lo que, es obvio, no habria 

tiempo ni recursos para poder participar en todos los asuntos que nos 

interesan . 

Es necesario resaltar que la participación politica se produce como un acto de 

voluntad individual a favor de una acción colectiva. Asi, podemos decir, que la 

participación es al mismo tiempo un acto social (colectivo), y el producto de 

una decisión personal. 

Ahora más que nunca la representación y la participación deben encontrar un 

equilibrio, en ese sentido podemos entender la participación ciudadana como 

una forma de controlar y moderar el poder otorgado a nuestros representantes. 

Otra cuestión que es necesario resaltar es que la participación funciona de 

acuerdo con el entamo politico y con 13 voluntad individual de quienes deciden 

participar. 

En nuestro país la participación ciudadana consiste en la elección libre de los 

representantes pollticos, sin embargo, es necesario que ésta se convierta en 

algo más que una sucesión de elecciones, a través de la adopción de las 

multicitadas institu-;iones de democracia directa. También hay que ser muy 

cuidadosos en este punto, es trascendental lograr el equilibrio, por que el 

exceso de participación puede llevar al caos social y su supresión definitiva 

puede desembocar en el autoritarismo. 

En la actualidad los ciudadanos pueden participar solo mediante la elección de 

sus representantes, sin embargo, en la democracia es esencial la participación 

ciudadana no solo a través de los votos para elegir representantes. Al participar 

en la elección de sus represer.tantes los ciudadanos deben aceptar los 

resultados de las elecciones; as! los representantes en les actuales regimenes 

de gobierno los son de todos los ciudadanos y no solo de un grupo de ellos, ya 

que todos han aceptado los procedimientos establecidos para ello. 
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Los partidos políticos fueron concebidos como la forma idónea para conducir 

los múltiples intereses. aspiraciones y expectativas de la sociedad hacia el 

gobierno, y. además hacer coincidir las distintas formas de representación con 

las de participación. Sin embargo, como bien apunta Norberto Bobbio, la 

democracia de nuestros días ha dejado de cumplir algunas de las promesas 

que se formularon en el pasado, y culpa precisamente a los partidos politicos 

de ello. Ya que la tendencia de los partidos es convertirse en instrumentos de 

grupo más que propiciar la participación ciudadana, esto es, los partidos 

políticos tienden a la exclusión más que a fomentar la participación. 

Un régimen que se califique de democrático debe establecer otras formas de 

participación ciudadana, ademas de las elecciones. Para esto es necesario que 

se establezcan los mecanismos legales para que los ciudadanos puedan influir 

directamente tanto en la selección de sus gobernantes como en las acciones 

tomadas por ellos. Asi la participación ciudadana debe consistir en la 

intervención de los particulares en actividades públicas, como portadores de 

determinados intereses colectivos. 

Otra cuestión de especial trascendencia que debemos resaltar es que el 

entorno político debe generar los estímulos suficientes para convocar la 

participación ciudadana, ya que, mientras más estimulas polltieos reciba un 

ciudadano, mas inclinación tendrá a participar en los asuntos colectivos. Por lo 

que consideramos de gran relevancia que haya una relación entre esos 

estimulas y las necesidades individuales de los ciudadanos. 

En ese contexto, la iniciativa popular, el plebiscito. el referéndum y la 

revocación del mandato son formas que aseguran, al menos en cierto grado, la 

opinión de los ciudadanos sobre las decisiones del gobierno. 

Particularmente la iniciativa popular, abre la pOSibilidad para que los 

ciudadanos organizados tomen parte en ei proceso legislativo. Con lo que se 

convertirla (en nuestro pals), en un arma contra la tendencia excluyente de los 

partidos pollticos; y si nuestros representantes no desempenan sus labores, los 

ciudadanos pueden participar de forma directa en la creación legislativa. 
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Aquí es importante agregar que no es suficiente el lener estas instituciones. 

también hay que propiciar un ambiente político que empuje a tomar parte en 

acciones comunes. y se requieren de una serie de voluntades individuales por 

parte de los ciudadanos. Hay que trabajar sobre la individualidad. tomando en 

cuenta las necesidades ciudadanas. 

El desarrollo de las ideas democráticas ha llegado a un punto tal en el que ya 

no es suficiente que los gobiemos respondan de sus actividades s610 ante las 

instituciones de representación, sino que también deben hacerlo ante los 

mismos ciudadanos; y esto se ha logrado debido a que los ciudadanos ya no 

s610 exigen una mejor atención a sus necesidades comunes, sino que ahora 

buscan lener una mayor influencia en la dirección de los asuntos públicos. 

Todo esto en razón de que los representantes tienen que responder anle el 

pueblo que los nombra, los volos no les conceden una autoridad ilimitada. sino 

la obligación de ejercer el poder público en beneficio df;:1 pueblo; es decir, el 

gobierno debe ser responsable ante la sociedad. 

Por todo lo anterior, podemos deducir, que un gobierno democratico debe ser 

forzosamente. un gobierno responsable: y para lograrlo se necesita el 

establecimiento de mecanismos de participación adecuados, para asegurar 

dicha responsabilidad. 
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CAPiTULO CUARTO. 

LA INICIATIVA POPULAR EN EL PLANO INTERNACIONAL. 

En este cuar:.o capitulo analizaremos la situación de la iniciativa popular en 

diferentes paises. principalmente europeos, para después dar paso al análisis 

de la situación en los paises latinoamericanos, creemos necesario revisar la 

situación de los instrumentos de democracia directa en los paises 

latinoamericancs, ya que las características de las formas de gobierno de éstos 

son las más similares a la forma de gobierno de nuestro pals. 

Es importante hacer notar que el análisis que realizaremos no sólo sera 

respecto a la iniciativa popular. ya que consideramos de especial trascendenC!8 

el examen de las demás instituciones de democracia directa que se aplican en 

estos paises, ya que consideramos que no se pueden desvincular entre si las 

mencionadas instituciones, como veremos, en ningún pais (de los que regulan 

este tipo de instrumentos), se establp.ce sólo una de astas institucian&s, 

siempre van acampanadas, y de hecho a veces se complementan entre si. Por 

ejemplo: la iniciativa popular y el referéndum. En algunos casos se establece 

que una iniciativa popular, en lugar de ser votada en el Parlamento, lo sea 

directamente por la ciudadanía, eslo a través de la realización de un 

referéndum; o en algunos casos se establece que si una iniciativa popular no 

es aprobada por el parlamento, pueda ser sometida a referéndum solicitado por 

un porcentaje de los electores integrantes del cuerpo electoral nacional. 

1.- Análisis del caso de Italia. 

En Italia la forma de gobierno es una República democrática, en la Que la 

soberanla !e pertenece al pueblo que la ejercita de acuerdo a las formas y en 

los límites establecidos por la Constitución. 

Es un régimen parlamentario, y la estructura de éste es bicameral, en donde la 

Cámara de Diputados se integra por 630 miembros, con una edad m[nima de 

25 ai"los, electos por sufragio universal por todos los ciudadanos mayores de 

edad, a través de un sistema de representación proporcional, Que utiliza a los 
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que han permanecido en diverS3S listas concurrentes en 32 colegios 

plurinominales interprovinciales. es un escrutinio efectuado en el ámbito 

nacional. El Senado de la Republica por 315 miembros a los cuales deben 

agregarse los ex presidentes de la República y otros cinco designados 

vitaliciamente por el jefe de Estado en virtud de elevados méritos en el campo 

social. científico, artístico y literario. 

Ambas cámaras están situadas en un plano de absoluta igualdad jurldica tanto 

en lo qce se refiere C:t la aprobación de las leyes, como en lo que concierne al 

control político del gobiemo. 

El Presidente de la República es representante de la unidad nacional, fuera de 

cada uno de los poderes clásicos, con la tarea esencial de controlar y agilizar el 

funcionamiento del sistema constitucional en su conjunto. El Presidente es 

electo para un periodo de siete arios por las dos cámaras reunidas a las cuales 

se agrega~ tres deleg3dos por C2da Consejo r3gional , y éste puede solicitar a 

las cámaras una nueva resolución de las leyes antes de su promulgación, les 

envla mensajes, y puede también disolverlas después de haber escuchado a 

sus presidentes; se encarga de designar al Presidente del Consejo de Ministros 

y de acuerdo con la propuesta de éste, también designa a los ministros; expide 

los reglamentos y nombra a los más altos funcionarios del Estado.; Preside el 

Consejo Superior de la Magistratura y el Consejo Supremo de Defensa. 

la dirección política del país es trazada por el gobierno, que está compuesto 

por el Presidente del Consejo de Ministros, y varios ministros. Este órgano 

debe gozar de la confianza de las dos Cámaras, y dentro de los diez días de su 

formación debe presentarse ante ellas para obtenerla. El mismo gobierno está 

obtigado a presentar su renuncia al jefe de Estado cuando resulte afectado por 

un expreso voto de desconfianza. 

El poder judicial. está integrado por jueces ordinarios, establecidos y regulados 

por las disposiciones legislativas relativas al ordenamiento judicial, y encuentra 

en e4 Consejo Superior de la Magistratura al órgano oonstitucional encargado 

de asegurar su plena independencia. 



78 

El Consejo Superior de la Magistratura está encabezado por el Presidente de la 

República. el Presidente de la Corte de Casación y el Procurador General de la 

misma Corte, por veinte miembros electos por cuatro años, de entre todos los 

jueces y magistrados ordinarios' pertenecientes a las diversas categorias, con 

un método de representación proporcional relacionado con sus diversas 

corrienies. y por otros diez designados por el Par1amento en sesión conjunta, 

da entre profesores titulares universitarios en materias jurldicas y abogados 

con más cie ql.ince años de ejercicio; de entre estos últimos se designa al 

vicepresidente quien normalmente preside el referido Consejo. 

Existe, también una Corte Constitucional, que realiza el control de la 

constitucionalidad de las leyes. Los 15 magistrados de esta Corte son 

designados en partes iguales por el Presidente de la República, el Parlamento 

en sesión oonjunta y los órganos judiciales supremos, ordinarios y 

administrativos (tres por la Corte de Casación, uno por el Consejo de Estado y 

el último por el Tribunal de Cuentas). 

La oonstitución italiana recoge, al lado del sistema representativo, las 

instituciones de democracia directa (iniciativa popular y referéndum) de manera 

muy sencilla, pues los requisitos que se establecen para la iniciativa popular, 

son muy sencillos, un total de 50 mil firmas, un núme.-o no rr,uy elevado. 

En lo que se refiere al referéndum la Constitución Italiana, en su articulo 75, 

establece: 

"ArtIculo 75. Se celebrara referéndum popular para decidir sobre la 

derogación tolal o parcial de una ley o de un acto con fUefZ3 de ley 

cuando lo soliciten 500.000 electores o cinco Consejos Regionales. 

No se admitirá el referéndum para las leyes bibutarias y 

presupuestarias, de amnistia y de Indulto, ni de autorización para 

ratifICar tratados internacionales. 

Tendrán derecho a participar en el referéndum todos los ciudadanos 

llamados a elegir la Cámara de Diputados. 



La propuesta sometida a referéndum será aprobada si ha participado 

en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y si se 

alcanza la mayorla de los votos validamenle emitidos. ( . .. )" 
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Además también tratándose de reforma constitucional se establece la 

posibilidad de llevarla a referéndum: 

"Articulo 138. las leyes de revisión de la Constitución y demas leyes 

constitucionales seran adoptadas por cada una de las Cámaras en 

dos votaciones sucesivas con intervalo no mef'lOl' de tres mese~ . y 

serán aprobadas por ma)'Ol'fa absoluta de los Cl>mponentes de cada 

Gamara en la segunda votación. 

Dichas leyes sercln sometidas a referéndum popular cuando, dentro de 

los tres meses siguientes a su publicación, lo solicite una quinta parte 

de los miembros de una Camara o 500.000 electOfes o cinco Consejos 

Regionales. 

la ley sometida a referéndum no se promulgará si no fuere aprobada 

por la mayorla de los votos validos. No habrá lugar a referéndum si la 

ley hubiese sido aprobada en la segunda votación en cada una de las 

Cámaras por una mayoria de dos tercios de sus respectivos 

componentes: 

Por otro lado, la iniciativa popular como institución de participación directa del 

electorado, posee una escasa incidencia sobre la vida política y parlamentaria 

del régimen italiano. pu~sto que ninguna disposición obliga a someterla a 

referéndum en el caso de que el Parlamento no tome en consideración de ley 

emanada de una iniciativa popular. 

En el artículo 71 de la Constitución italiana se establece que: 

"ArticulO 71 . La iniciativa de las leyes pertenece al gobierno, a cada 

miembro de las Camaras V a los órganos y entidades de los cuales 

sea conferido este derecho por una ley constitucional. 

El pueblo ejercerá la iniciativa de las leyes mediante la proposición por 

50,000 electores como mínimo de un proyecto articulado". 
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Desde 1971 se han presentado treinta iniciativas populares, y muy pocas de 

éstas han sido realmente lomadas en consideración por el Parlamento. 

2.· Análisis del caso de España. 

España es, de acuerdo a su Constitución. un Estado social y democrático de 

derecho, y su forma de gobierno es una monarquía parlamentaria, en la que la 

soberanía nacional reside en el pueblo espaí'lol, que es de donde emanan los 

poderes del Estado. 

Está integrado por la Corona. el reyes el jefe de Estado. símbolo de su unidad 

y permanencia. asl como arbitro y moderador del funcionamiento regular de las 

instituciones. Cabe anotar que siempre se le considera como pollticamente 

irresponsable. ya que la responsabilidad de sus actos la asume el Presidente 

del gobierno o los ministros que refrendan los actos respectivos. 

En 10 que se refiere a la conformación del Gabinete, el rey propone al candidato 

a la presidencia del gobiemo, después de consultas especiales con los 

representantes designados por los partidos pollticos, que transmite el 

presidente del Congreso. El propio rey puede designarlo y sólo después de que 

el candidato respectivo exponga su programa y obtenga sobre el mismo la 

confianza de la mayorla absoluta del propio Congreso. 

Los otros miembros del gobiemo son nombrados y en su caso destituidos por 

el rey a propuesla del presidente del gobierno. 

El poder legislativo se integra por las Cortes Generales. es bicameral: el 

Congreso de los diputados y el Senado. 

El Congreso de los diputados es electo cada cuatro ai'los, y puede estar 

integrado por 300 a 400 diputados designados por medio de sufragio universal 

de acuerdo con un sistema de representación proporcional y en 

circunscripciones pertenecientes a las provincias. 
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El Senado está compuesto de cuatro senadores electos en cada provincia . las 

comunidades autónomas tienen derecho cada una a elegir un senador, y se 

elige airo más por cada millón de habitantes hasta llegar a un lolal de 200 

miembros. 

Existen dos comisiones permanentes. una por cada cámara, con funciones de 

especial importancia en los periodos en los cuales las propias cámaras han 

sido disueltas o se encuentran en receso. 

La iniciativa legislativa le corresponde al gobierno. a las cámaras. a las 

asambleas de las comunidades aut6nomas y a 500,000 electores. 

Las decisiones políticas de trascendencia pueden ser sometidas a referéndum 

popular. convocado por el rey a propuesta del presidente del gobierno y previa 

autorización del Congreso. Las Cortes Generales pueden delegar la potestad 

legislativa al gobierno. Las leyes orgánicas deben ser a::>robadas por rnayorfa 

absoluta del Congreso y son necesarias para regular los derechos de los 

ciudadanos, aprobar los estatutos autónornos y establecer el régimen electoral. 

Estas materias están sustraídas de la mencionada delegación legislativa, la 

cual, estando autorizada se ejercita por medio de leyes de bases. 

Una cuestión interesante es que en casos de extraordinaria y urgente 

necesidad, el gobierno puede expedir decretos ley sometidos a la ratificación 

del Congreso en el plazo de 30 días. 

El gobierno está formado por un Presidente, ocasionales vicepresidentes, los 

ministros y otros miembros establecidos por la ley. 

El Presidente del gobierno puede plantear en cualquier tiempo una cuestión de 

confianza al Congreso, la que se obtiene por mayorfa simple. Por el contrario, 

la mcción de censura, según el articulo 113 constitucional, párrafo segundo, 

debe ser presentada al menos por un décimo de los diputados e incluir la 

propuesta de un candidato a la presidencia del gobierno, y se requiere para su 

aprobación de la mayoria absoluta. 
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El poder judicial se sitúa al lado de los otros poderes del Estado en una 

posición de igualdad, y sus componentes son independientes, inamovibles y 

sujetos únicamente a la ley. El Consejo General del Poder Judicial supervisa a 

lodos los jueces y magistrados; lo encabeza el presidente del Tribunal 

Supremo y está formado por 20 miembros designados por el rey para un 

periodo de 5 ai"ios: doce son electos de entre los jueces y ocho propuestos a 

partes iguales por el Congreso y el Senado de entre abogados y juristas de 

prestigio. 

En este pals existen dos de los instrumentos de democracia directa: la iniciativa 

popular y el referéndum. 

En lo que se refiere al referéndum, se establece en el articulo 92 de la 

Constitución que: 

"Articulo 92. 

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser 

sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del 

Presidente del Gobierno. previamente autorizada por el Congreso de 

los Diputados ( ... r 

Además. también se prevé el referéndum tratándose de los proyectos de 

reforma constitucional: 

~Ar1rculo 167. 

1. Los proyectos de reforma oonstitucional deberán ser aprobados por 

una mayoria 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 

yel 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 mayoría 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 ratiftcaeoo cuando asl lo soliciten, dentro de los 

quince dias siguientes a su aprobación, una décima parte de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras: 
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También se prevé el referéndum tratándose de la revi~i6n total de la 

Constitución: 

"Articulo 168. 

1. Cuando se propusiere la revisi60 total de la Constitución o parcial que 

afecte al Titulo preliminar. al Capitulo Segundo sección primera del 

Titulo 1, o al Titulo 11, se procederá a la aprobación del prin..:;ipio por 

mayoría de dos tercios de cada Cámara, ya la disolucl6o inmediata de 

las Cortes. 

2. Las Cámaras elegidas debef3n ratifICar la decisión Y proceder al 

estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por 

mayoria de dos tercios de ambas Cámaras. 

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, sera sometida a 

referéndum para su ratifICación: 

En Espat'ia se contempla la existencia de la iniciativa popular junto con ei 

referéndum, sin embargo. ésta es de dificil aplicación, tal vez por un desmedido 

temor a que se convierta en objeto de manipulación partidista. 

Podemos mencionar (de manera preliminar) los siguientes requisitos para su 

aplicación: 

• El alto número de firmas para su realización , además estás deben estar 

acreditadas. 

• Una ley orgánica encargada de regular la iniciativa popular: la 3/1984 de 

26 de marzo. 

• La amplie!: variedad de temáticas que quedan excluidas de dicho 

mecanismo. 

• Además en la ley orgánica se agregó que no podrlan versar sobre 

materias aprobadas con anterioridad por el Congreso de los Diputados. 



• En el sistema españoi todas las iniciativas de ley están sujetas a la toma 

en consideración prevista en el articulo 127 constitucional, 

procedimiento que sirve de fil tro en el Congreso. 

En la Constitución española de 1931 ya existía la iniciativa popular que prevela 

en su articulo 66 que la proposición fuese firmada por un 15% del electorado. 

La Constitución espanola en su articulo 23 párrafo 1 establece que: "Los 

ciudadanos tienen derecho de participar en los asuntos públicoS directamente o 

por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 

sufragio universal". 

y en el articulo 87 se establece este mecanismo de democracia directa: 

"Articulo 87. 

1. La iniciativa legislativa corresponde al gobierno. al Congreso y al 

Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las 

cámaras. 

2. Las Asambleas de las comunidades autónomas podrán SOlicitar del 

gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del 

Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha cámara un 

maximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos dd la 

iniciativa popular para la presentaciOo de proposiciones de ley. En 

tocio caso se exigirán no me!lOS de 500,000 firmas acreditadas. No 

procederá dicha iniciativa en materias propias de la ley Of9ánica, 

tributaria, o de carácter internacional. ni en lo relativo a la prerrogativa 

degrada.' 

Cabe hacer notar que el art iculo 81 , es en el Que se menciona cuáles son las 

leyes orgánicas: 

"Articulo 81 . 



1. Son leyes Ofg;!micas las relativas al desarrollo de los derechos 

fundamentales y de las libertades publicas. las que aproeben los 

estatutos de autonomla y el régimen electoral general. y las demas 

previstas en la constitución. 

2 . la aprobación. modifICación o derogación de las leyes orgtmicas 

exigir;) mayorla absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 

conjunto del proyecto: 
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En España el procedimiento para realizar una iniciativa popular, como ya 

establecimos anteriormente, es muy difícil de llevar a la práctica, por muy 

diversos motivos, uno de ellos son las materias excluidas de la iniciativa 

popular establecidas en la Ley Orgánica 3/1984, que regula la iniciativa 

legislativa popular: 

"Articulo 2.- Están excluidas de la iniciativa legislativa popular las 

siguientes materias: 

1. Las que, segun la Constitución, son propias de leyes organicas. 

2. Las de naturaieza tributaria. 

3. Las de caracter internacional. 

4. Las referentes a la prerrogativa de gracia. 

5. Las mencionadas en los artlculos 131 y 134.1 de la Constitución." 

El Articulo 131 constitucional establece: 

• Articulo 131.· 

1. El Estado, mediante ley, podra planifICar la actividad económica 

general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y 

armonizar el desarroilo regional y sectorial y estimular el crecimiento 

de la renta y de la riqueza y su mas justa distribución. 

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planifecación, de acuerdo con 

las previsiones que les sean suministradas por las Comunidades 

Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y 

otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A 

tal fin se constituira un Consejo, cuya composición y funciones se 

desarrollaran por ley." 

El articulo 134.1 menciona que: 



"Aniculo 134_ 

1. Corresponde al Gobiemo la elaboración de los Presupuestos 

Generales del Estado. y a las Cortes Generales, su e)(amen, 

enmienda y aprobación (. .. )" 
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Como podemos ver, son demasiadas las materias que se encuentran fuera de 

la iniciativa popular. pero ademas cabe resaltar los requisitos para su 

presentación, establecidos en la mencionada Ley Orgánica: 

"Articulo 3.-

l . La iniciativa popular se ejerce mediante la pr~sentacj6n de 

proposiciones de ley suscritas por las firmas de, al menos 500.000 

electores autenticadas en la forma que detemina la presente ley. 

2. El escrito de presentación deberá contener: 

3. B texto articulado de la proposiciOn de ley, precedido de una 

exposición de motivos. 

b. Un documento en el que se detallen las razones que aconsejan, a 

juicio de los firmantes, la tramitación yapmbaci6n por las CamaF-ls de 

la proposición de ley. 

c. La relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de 

la iniciativa, con expresión de los datos personales de todos eUos: 

A su vez el articulo 9 de esta ley nos habla de la autenticación de las firmas: 

"Articulo 9. 

1. Junto a la firma del elector se indicara su nombre y apellidos, número 

del documento nacional de identidad y municipio en cuyas lisias 

electorales se halle inscrito. 

2. la flfma deberá ser autenticada por un Notario, por un Secretario 

Judicial o por el Secretario Municipal oorrespondiente al municipio en 

cuyo censo electoral se halle inscrito el firmante. 

La autenticación deberá indicar la fecha y podrá ser colectiva, pliego 

por pliego. En este caso, junto a la fecha deberá consignarse el 

número de fnmas contenidas en el pliego." 

Como podemos observar en Espar\a el procedimiento para la iniciativa 

popular es muy complicado. por todos los requisitos que se le imponen y 

por el alto número de firmas que se requieren para llevarla a cabo. 
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3.· Análisis del caso de Suiza. 

la forma de gobierno de Suiza es muy particular, es la llamada forma de 

gobierno directorial, que contiene una serie de elementos muy particulares. 

Suiza es una federación constituida en la actualidad por 23 cantones (estados 

miembros), tres dp, ellos subdivididos en medios cantones: Basilea urbana y 

rural, Alto y Bajo Unterwald y Appenzeil lnter-Rhoden y Auster-Rhoden. 

La forma de gobierno directorial Suiza se integra de la siguiente manera: 

El Consejo Federal electo por cuatro afias por la Asamblea Federal, 

conformado por siete miembros que están al frente de diversos ministerios, con 

un presidente electo por la misma Asamblea de entre ellos, por tumo y 

anualmente. E~te Consejo dirige ia política general. lC::l función legisiativa se 

desarrolla en forma paritaria por los dos consejos de la Asamblea Federal (el 

Consejo de los Estados y el Consejo Nacional) sin intervención del Consejo 

Federal, que no es politicamente responsable frente a la misma. 

Por lo que respecta a la distribución de las competencias en el campo 

legislativo, al lado de las materias de exclusiva competencia federal existen 

otras de exclusiva competencia c:mtonal, pero no faltan algunas en las que la 

competencia es concurrente, pero con la preeminencia del derecho federal , de 

acuerdo con la Constitución. 

Los ciudadanos eligen la Asamblea Federal, formada por dos cámaras: El 

Consejo Nacional de 200 miembros electos por cuatro años en cada cantón de 

manera proporcional a la población; y el Consejo de los Estados, de 46 

miembros electos a razón de dos por cantón 'J uno por cada medio canlón, con 

frecuencia son elegidos por sufragio directo, pero en ocasiones también por la 

Asamblea cantonal y para periodos diversos en cada cantón, de manera que el 

colegio respectivo no se renueva totalmente y se caracteriza por una 

continuidad particular de miembros y tendencias. 
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Las dos cámaras sesionan en Berna, sede del gobierno federal, sesionan de 

manera independiente, pero se reúnen en la Asamblea Federal para elegir a 

los miembros del Consejo Federal o "Directorio" (que son 7) y a los del Tribunal 

Federal . así como al Comandante general en jefe de las fuerzas armadas, yal 

canciller federal , el cual dirige la secretaría tanto de la Asamblea como del 

Consejo Federal. 

Las dos cámaras deciden. igualmente en sesión conjunta, soore el derecho de 

indulto y respecto de la solución de 103 conflictos de competencia planteados 

entre autoridades federales. 

Los siete miembros del Consejo Federal ejercitan en forma colegiada las 

funciones de jefe de Estado, mientras que individualmente están colocados al 

frente de otros tantos ministerios administrativos, son electos para un periodo 

de cuatro anos, }' cada ario un,) de ellos, es d~si9nadú por la Asamblea Federal 

como presidente del consejo: Presidente de la Confederación Suiza. El 

Consejo puede tomar resoluciones válidas con la presencia, al menos, de 

cuatro de sus integrantes. 

La Asamblea Federal no carece de medios de presión sobre el Consejo 

Federal, ya que elige a sus miembros cada cuatro arios y puede dirigirle 

interpelaciones, asi como mociones (invitándolo a preparar proyectos de ley) y 

peticiones (para inducirlo a examinar determinados problemas) Además el 

propio Consejo Federal debe presentar cada ano a las cámaras un informe de 

gestión sobre la actividad desarrollada. Por otra parte, también el Consejo 

Federal puede influir sobre las decisiones de las asambleas parlamentarias al 

presentar proyectos de ley y participar en los debates, pero carece de 

competencia para convocar las sesiones parlamentarias o para la disolución 

anticipada de las cámaras. Es de hacer notar que, si las cámara::; expresan su 

desconfianza, los consejeros federales no presentan formalmente sus 

renuncias, sino que cambian de orientación polltica anterior, al tener en cuenta 

que las cámaras podrlan hacerles muy difícil su situación, negando la 
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aprobación del presupuesto y rechazando los proyectos de ley que hubieren 

presentado. 

Otra situación que es importante mencionar es que la Federación Helvética no 

realiza las actividades administrativas relativas a las materias sobre las cuales 

tiene oompetencia para legislar, ya que los cantones tienen a su cargo la 

aplicación concreta de las mencionadas normas federales mediante sus 

propios órganos ejecutivos, y ejercitan también las funciones jurisdiccionales 

por conducto dtl su!'; organismos judiciales. esto es, los tribunales y las cortes 

de apelación. En el plano federal subsisten sólo dos órganos de jurisdicción 

suprema, pero con competencia particularmente limitada: el Tribunal Federal 

de l ausana y el Tribunal Federal Administrativo. El Tribunal Federal puede 

decidir sobre la constitucionalidad de las leyes cantonales, pero por el contrario 

no puede hacerlo sobre las de carácler federal, por lo que pertenece a la 

Asamblea Federal la llamada "competencia de la competencia M en materia de 

!egislacién resp:,}cto de los cantones. Además, el propio Tribunal Federal puede 

tutelar a los ciudadanos contra los actos estatales no legislativos que lesionen 

sus derechos constitucionalmente garantizados, a instancia directa de los 

propios ciudadanos, por medio de la queja o recurso constitucional. 

En el ordenamiento federal el referéndum es obligatorio siempre para las 

revisiones constitucionales, con un procedimiento para ICls revis;ones totales y 

otro para las parciales. En todas se requiere no sólo la aprobación de la 

mayoría de los votos válidamente emitidos por los electores, sino también que 

sean favorables la mayoría de los cantones, por medio de la misma 

interpelación. El referéndum es potestativo tratándose de las leyes ordinarias y 

de las ordenanzas (arretés) y expedidas por las asambleas respectivas. Para 

estas últimas es necesario que el referéndum sea solicitado por 50,000 

electores o por 8 cantones, exceptuándose las leyes financieras o de 

presupuesto. para las cuales las cámCiras exigen la mayoria absoluta. 

Entre 1848 Y 1949 se efectuaron 102 referéndums federales. de los cuales 53 

estuvieron relacionados con reformas constitucionales (de las que 36 fueron 

aprobadas y 17 rechazadas) y 49 en materia legislativa (18 con resultado 
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positivo y 31 en negativo). Por regla general , la actitLid del cuerpo electoral ha 

sido más conservadora que la de las asambleas parlamentarias. Los cantones 

aceptan también el referéndum tanto en materia constitucional como en materia 

legislativa y administrativa, del que han hecho uso con bastante frecuencia. y 

también a menudo lo consideran obligatorio para algunas decisiones 

específicas 

El principio suizo de que la gente debe tener la última palabra en la toma de 

decisiones data de siete siglos atrás en el antiguo landesgeimeinden de los 

cantones. El landesgeimeinden era una reunión pública donde los ciudadanos 

de tos cantones se reunían en la plaza de.l pueblo y decidlan cuestiones 

politieas levantando las manos. Y en algunas comunidades todavía se usa este 

método. 

Según algunos autores, el referéndum tuvo su origen en Suiza, alrededor del 

siglo XVI, y que es en dicho pals en el que ha alcanzado un mayor grado de 

desarrollo. De hecho Suiza es considerado el pais con mayor grado de 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. 

En las constituciones cantonales y de las comunidades está incluido el derecho 

a impulsar iniciativas legislativas populares, a través de las cuales los 

ciudadanos pueder. promover medidas que se transformarán en leyes si 

reciben el apoyo de la mayorla. 

Existen en Suiza dos tipos de iniciativas populares: 

• las ink:iativas legislativas. A través de la cual se propone la adopción de 

nuevas leyes y; 

• Las iniciativas constitucionales. Mediante las cuales se proponen 

reformas a la Constitución. 

Cualquier grupo que desee impulsar una iniciativa tiene un periodo especifico 

para hacer1o. En la mayor parte de los cantones y de las comunidades se 

requiere entre 1.000 y 5.000 firmas, y el tiempo permitido para su recolección 
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puede ser de varios meses, dependiendo del la maño de la iniciativa o del área 

involucrada en la misma. Las firmas deben ser autentificadas por el canton en 

el cual reside el firmante. 

En el caso de las iniciativas legislativas. se redacta formalmente el texto, y 

después es elevado a votación directa del pueblo, si la mayorfa de los electores 

volan en sentido afirmativo, aparece una nueva ley dentro del sistema palltieo 

suizo, tal como ha sido redactada . Si se da el caso de una iniciativa legislativa 

que no cuente con la estructura de una ley, se instruye al gobierno para que 

estructure una ley que contenga los principios acogidos por el voto popular. Se 

requiere de una segunda votación para aprobar la ley una vez que ésta ha sido 

redactada . 

Una vez que alguna organización ha recogido el número de firmas requerido, 

las somete al gobierno correspondiente. El gobiemo debe estudiar la propuesta 

y dar su opinión sobre si la gente debe votar en contra o a favor de la misma. 

En la mayoría de los cantones y comunidades los gobierno editan un folleto 

integrador, en el que se incluye una lista de los referéndums o las iniciativas 

que se llevarán a votación; en el se incluyen los textos Integros de las 

propuestas, una descripción de las provisiones existentes, un párrafo 

explicando la razón por la que el gobiemo está de acuerdo o en desacuerdo 

con cada proyecto, y otro en el que se asientan los argumentos de las 

organizaciones que propiciaron cada proyecto. 

De manera ocasional , la legislatura correspondiente recomienda una 

contrapropuesta que se lleva a votación si la iniciativa popular es rechazada. Si 

ya se había planeado una legislación sobre el tema de la iniciativa popular, el 

gobierno trata de persuadir al grupo involucrado para apoyar su propio 

proyecto. 

Las iniciaUvas populares surgen. en Suiza, de grupos minoritarios. 

Regularmente se refieren a legislación en materia social, y sólo son aceptadas 

cerca de un 10%, sin embargo, son muy difundidas y aceptadas entre el pueblo 

suizo, y sirven a varios propósitos importantes: 
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• Son un vehículo a través del cual se permite a la oposición expresarse, y 

permiten la formación de nuevos partidos politicos. cabe destacar que la 

mayor parte de los partidos politicos suizos nacieron de esta forma, eran 

grupos que impulsaron iniciativas populares. 

• Con frecuencia dan lugar a debates públicos que sirven para la 

educación ciudadana, y ayudan a cristalizar la opinión pública. 

• El grado de apoyo que recibe una iniciativa influye sobre las futuras 

pollticas del gobierno. 

• Si un proyecto de ley está estancado en la legislatura, aquéllos que 

están a favor de esa ley, algunas veces impulsan una iniciativa para 

presionar al gobierno a adoptarta. 

Es importante hacer notar que, generalmente, las votaciones en Suiza se llevan 

a cabo en un lugar público, romo en una escuela. En gran parte de los 

cantones y comunidades la gente vota al menos cuatro veces al ai'lo, sobíe 

alrededor de 24 temas diferentes cada ai'lo. Las votaciones son usualmente en 

domingo, cuando la gente puede fácilmente acercarse a las urnas; los temas 

de votación pueden ser de cualquier tipo; las papeletas para la votación se 

distinguen por diferentes colores o algún otro medio para indicar si el 

referéndum, o iniciativa es a nivel local, cantonal o federal. 

La asistencia a las urnas promedia el 35%, pero varia enormemente 

dependiendo del grado de interés que despierte el asunto por el cual se van a 

realizar las votaciones. 

Los gobiemos locales pagan el costo de imprimir las papeletas; también 

proveen lugares para la votación, y son responsables de contar los votos. Una 

vez que el mecanismo de votación (que va desde las anUguas umas hasta 

máquinas electrónicas o computadoras) está en su lugar, su ejecución no es 

cara. 
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Las Cortes suizas no tienen el derecho de anular las decisiones populares, por 

lo que se considera que los suizcs gozan de más derechos y libertades que 

cualquier otro país en el mundo. 

Dentro de la constitución Suiza está establecido el procedimiento por medio del 

cual la ciudadanía puede proponer enmiendas. Asi, cualquiera que pueda 

reunir cien mit firmas puede llevar a votación un proyecto de enmienda 

constitucional. y si reCibe el apoyo de !a mayoría, la Constitución será 

reformada. Una vez que se han juntado las firmas requeridas, se somete al 

gobierno federal. 

En Suiza la iniciativa popular sólo se encuentra establecica tratándose de 

reformas constitucionales, la iniciativa popular en materia legislativa no existe a 

nivel federal. La Constitución federal suiza define a la iniciativa popular como 

una peUción presentada por 100.000 ciudadanos suizos con derecho a voto, 

solicitando la adopción de un nuevo articuio constitu<:ional o la rierogaci6n o 

modificación de determinados preceptos consti tucionales. 

Cumplido este requisito, el pueblo debe decidir a través de un referéndum su 

acuerdo sobre la oportunidad de la iniciativéi popular de revisión total de la 

Constitución, la cual lleva consigo la disolución total de las cámaras. 

"Articulo 120. 

1. Cuando una sección de la Asamblea Federal decrete la reforma total 

de la Constitución Fe<lerat y la otra sección oponga el veto, o bien 

cuando 100.000 ciudadanos suizos con derecho de sufragio pidan ta 

reforma total, ta cuestión de si la Constitución Federal debe ser 

reformada será, en uno como en otro caso. sometida a la votación del 

pueblo suizo, que se pronunciará por si o por no. 

2. Si. en uno o en todo caso. la mayoría de los ciudadanos suizos que 

tomen parte en la votación se pronuncia pClf la afirmativa, los dos 

Consejos serán renovados para llevar a cabo la refonna." 

"Articulo 121. 

1. La reforma pat"Cial puede tener lugar ora por vla de Iniciativa popular o 

en las formas establecidas por la legislación federal. 



2. la iniciativa ~pular consiste en una petici6rl Que. presentada por 

100.000 ciudadanos suizos con derecho a volo. solicite la adopción de 

un nuevo articulo constitucional, o la derogación o modificaciófl de 

determinados artículos de la Constitución en vigor. 

3. Si por vla de iniciativa popular se presentan varias disposiciones 

diferentes para ser revisadas o para ser introducidas en la 

Constitución Federal. cada una de ellas deberé de ser objeto de una 

peUcÍÓ!l de iniciativa popolar distinta, 

4. La petlci6n de la iniciativa popular, puede revestir la foona de una 

proposición concebida en términos generales o la de un proyecto 

redactado en todas sus partes. 

5. Cuando la petición de la iniciativa popular esté concebida en términos 

generales, las ~maras Federales, si la aprueban, procedercln a la 

reforma parcial en el sentido indicado y someterAn el proyecto a la 

adopción o repulsa del pueblo y de sus cantones. Si por el contrario, 

no la aprueban, la cuestión de la reforma parcial sera sometida a 

referéndum; si la mayorla de los ciudadanos suizos que tomen parte 

en la votación se pronuncian por la afirmativa, la Asamblea federal 

p~oxderá ::: la reforma aju5tándose a la decisión popular. 

6. Cuando la solicitud revista forma de proyecto articulado en todas sus 

partes y la Asamblea Federal le dé su aprobación, sera sometido al 

pueblo y a los cantones para su adopci6n o rechazo. Si la Asamblea 

Federal no eslUViere conforme con el proyecto, podré elaborar uno 

distinto o recomendar al pueblo el rechazo del proyecto propuesto y 

someter a votación su contraproyecto o su proposición de negativa al 

mismo tiempo que la propuesta emanada de la iniciativa popu'ar: 
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Algunos de los ejemplos de iniciativas nacionales que se han votado son: 

introducción de una jamada laboral de 48 horas semanales (rechazada), la 

protección de inquilinos (aprobada), por un futuro sin plantas de energía 

nudear (rechazada), por una protección activa de la matemidad (rechazada), 

entre otras. 



95 

4.· Estudio de la situación de los paises latinoamericanos. 

En América Latina la transición hacia regímenes de tipo democrático en la 

época moderna se ha caracterizado por crisis de la representación y del 

sistema de partidos, cuestión que ha llevado a un creciente descontento 

respecto a la política, por parte de los ciudadanos. 

Estos factores han llevado a los diferentes paises a acoger diferentes medidas 

para tratar de solventar la difícil situación poHtica, en algunos casos a través 

de diversas reformas constitucionales y en otros por medio de la incorporación 

de mecanismos de democracia directa. 

ASi, tenemos que las diversas formas de participación palltiea que se realizan a 

través del ejercicio del voto directo y universal se han adoptado ccn la finalidad 

de involucrar a la sociedad en su conjunto, en la toma de decisiones sobre 

cuestiones públicas, y no restringir la participación ciudadana sólo a la elección 

de los miembros del poder legislativo y ejecutivo. 

En la actualidad tanto los parlamentos como los partidos no gozan de confianza 

ante la opinión pública, por lo que los mecanismos de democracia directa son 

vistos como una buena opción para mejorar al régimen representativo, además 

de incrementar la participación ciudadana y, sobre todo, para mantener la 

estabilidad de los sistemas pollticos. 

Aunque hay algunos autores que sostienen que, con la adopción de estos 

medios de participación política, se corre el riesgo de un posible uso 

demagógico de estas instituciones. 

Nosotros consideramos que las instituciones de democracia directa deben ser 

vistas como un complemento del régimen representativo. 

En Latinoamérica existe una gran variedad de instituciones de democracia 

directa, consulta popular, plebiscito y referéndum son los principales, además 
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de ser términos que se utilizan de ma:'lera indistinta en los diferentes paises 

latinoamericanos. 

En lo que se refiere a la iniciativa popular (el derecho de la ciudadanla a 

proponer proyectos de ley y reformas legales o consti tucionales, tola les o 

parciales). Casi la mitad de los paises de América Latina regulan este 

mecanismo, cabe señalar que con la excepción de Uruguay y Colombia, su uso 

ha sido muy limitado. Además, se trata de iniciativas legislativas populares ad 

parlamentum. esto es, los p~oyectos de ley o reforma constitucional 

presentados son estudiados por el parlamento y la decisión respecto a la 

iniciativa la toma el parlamento sin consultar al electorado. 

Pero hay que resaltar que unos pocos países cuentan con una auténtica 

actividad legislativa de origen ~opular. AsI, en Uruguay las iniciativas de 

reforma constitucional que provienen de la ciudadanla y que cuentan al menos 

con el apoyo del 10% de tos electcres hábites, deben ser sometiaas 

directamente a consulta popular, Esto se encuentra establecido en el artículo 

331 de la Constitución de Uruguay: 

"Articulo 331, La presente Constitución podrá ser refoonada, total o 

parcialmente, coofoone a los siguientes procedimientos: 

A. Por iniciativa del diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el 

Registro Civico Nacional, presentando un proyecto articulado que se 

elevará al Presidente de la Asamblea General, debiendo ser sometido 

a la decisión popular, en la elección mas inmediata. 

la Asamblea General, en reunión de ambas Gamaras, podra formular 

proyectos sustitutivos que sometera a la decisión plebiscitaria, 

juntamente oon la iniciativa popular. 

B, Por proyectos de reforma que reúnan dos quintos del total de 

componer.tes de la Asamblea General, presentados al Presidente de 

la misma, los que seran sometidos al plebiscito en la primera elección 

que se realice. 

PanI que el plebiscito sea afirmativo en los casos de los incisos A) y 

B), se requerira que vote por '51' la mayorla absoluta de los 
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lo menos, el treinta y cinco por ciento del total de inscriptos en el 

Registro Clvico Nacional. 

C. Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán 

presentar proyectos de reforma que deberén ser aprobados por 

mayoría absoluta del total de los componentes de la Asamblea 

General. 

El proyecto que tuere desechado no podré rtliterarse hl>sla el siguiente 

periodo legislativo, debiendo observar las mi:>mas formalidades. 

Aprobada la iniciativa y promulgada por el Presidente de la Asamblea 

General, el Poder Ejecutivo convocaré, dentro de los noventa dras 

siguientes, a elecciones de una Convención Nacional Constituyente 

que deliberara y reSOivera sobre las iniciativas aprobadas para la 

refOfTTla, as! como sobrn las demés que puedan presentarse anle la 

Conveoci6n. El numero de convencionales será doble del de 

Legisladores. Conjuntamente se elegiran suplentes en número doble 

al de convencionales. 

Las condiciones de eie9ibilidad, inmunidades e incompatibilidades, 

seran las que rijan para los Representantes. 

Su elección por listas departamentales, se regiré por el sistema de la 

representación proporcional integral y conforme a las leyes vigentes 

para la elección de Representantes. La Convención se reunirá dentro 

del plazo de un ano, contado desda la fecha en que se haya 

promulgado la iniciativa de refOfTTla. 

las resoluciones de la Convención deberán tomarse por mayoria 

absoluta del numero total de convencionales, debiendo terminar sus 

tareas dentro del ano. contado desde la fecha de su instalación. El 

proyecto o proyectos redactados por la Convención serén 

comunicados al Poder Ejecutivo para su inmediata y profusa 

publicación. 

El proyecto o proyectos redactados por la Convención deberén ser 

ratifICados por el Cuerpo Electoral, convocado al efecto por el Poder 

Ejecutivo. en la lecha que indicará la Convención Nacional 

Constituyente. 

97 



Los volantes se axpresarán por 'Si" o por "No' y si fueran varios tos 

textos de enmienda, se pronunciarén por separado sobre cada uno de 

ellos. A lal efecto. la Convención Constituyente agrupará las reformas 

que por su naturaleza exijan pronunciamiento de conjunto. Un tercio 

de miembros de la Convención podrá exigir el pronunciamiento pOI" 

separado de uno o varios textos. La reforma o reformas deberán ser 

aprobadas por mayoría de sufragios, que no sera inferior al treinta y 

cinco por ciento de los ciudadanos Ir,scrlptos en el Registro Clvico 

Nacional. 

En los casos de los apartados A) y B) sólo se someteran a la 

ral:flCaci6n plebiscitaria simultAnea a ras más próximas elecciones, los 

proyectos que hubieran sido presentados con seis meses de 

anticipaciOn - por lo menos a la fecha de aquéllas, o con tres meses 

para las fórmulas sustitutivas que aprobare la Asamblea General en el 

primero de dichos casos. Los presentados después de tales ténninos, 

se someterlm al plebiscito conjuntamente con 13S elecciones 

subsiguientes. 

D. La Constituc;6n podrá ser refOfmada, lambién, por leyes 

constitucionales que requeriran para su sanción, los dos lercios del 

total de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una 

misma Legislatura. Las leyes constitucionales no podrán ser vetadas 

por el Poder Ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado 

convocado especialmente en la fecha que la misma ley determine, 

expresa su conformidad por mayorla absoluta de los votos emitidos y 

serán promulgadas por el Presidente de la Asamblea General. 

E. Si la convocatoria del Cuerpo Electoral para la ratificaCión de las 

enmiendas, en los casos de los apartados Al, B), Cl y O) coincidiera 

con alguna elección de integrantes de órganos del Estado, los 

ciudadanos deberan expresar su voluntad sobre las reformas 

constitucionales, en documento separado y oon independencia de las 

listas de elección. Cuando las refOllTlas se refieran a la elección de 

cargos electivos, al ser sometidas al plebiscito, simult3neamente se 

votará para esos cargos por el sistema propuesto y por el anterior. 

teniendo fuerza imperativa la d~si6n plet>iscilaria. 
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En Colombia, por su parte, en los casos en que un proyecto de ley de iniciativa 

popular haya sido rechazado en el parlamento, el mismo debe ser sometido a 
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~referéndum aprobalorio~ si así 10 solicita el 10% de los electores inscritos en el 

censo electora1. 

"Articulo 103. Son mecanismos de pa!1icipaci6n del pueblo en ejercicio 

de su soberanla: el voto, el plebiscito, el referendo. la consulta 

popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del 

mandato. La ley los reglamentará. ( .. . )" 

"Articulo 154. las leyes pueden Ip.ner origen en cualquiera de las 

Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno 

Nacional. de las entidades sef'aladas en el articulo 156, o por iniciativa 

popular en los casos previstos en la Constitución . • 

"Articulo 155. Podrán presentar proyectos de ley o de reforma 

constitucional, un r.umero de ciudadanos igualo superior al diez por 

ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta 

por ciento de los concejales o diputat10s del pais. La iniciativa popular 

seril tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en 

el articulo 163, para los proyecbs que hayan sido objeto de 

manifestación de urgencia. 

Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero 

que será oldo por las Cámaras en todas las etapas del trámite." 

En Venezuela, también se establece el derecho de iniciativa por parte de los 

ciudadanos, en los articulas 70 y 204 de la Constitución: 

"Articulo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo 

en ejercicio de su soberanla, en lo polltico: la elección de cargos 

públicos, el referenclo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, 

la iniciativa legislativa, constiWcional y constituyente, el cabi ldo abierto 

y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de 

carácter vinculante, entre otros; y en lo social y ecoo6mico, las 

instancias de atención ciudadana, la autogestoo. la cogesti6n, las 

cooperativas en tOdas sus formas incluyendo las de carácter 

financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás 

formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 

la solidaridad. 

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de 

los medios de participación previstos en este articulo." 



"Articulo 204 . la ¡nidativa de las leyes corresponde: 

1. Al Poder Ejecutivo Nacional. 

2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes. 

3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional. en número no 

mell()( de tres. 

4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se !rate de leyes relativas 

a la organización y procedimientos judiciales. 

5. Al POC:er Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los 

órganos que lo inlegran. 

6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia 

electoral. 

7. A los electores y electoras en un número no menor del cero coma 

uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro electoral 

permanente. 

8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relativas a 

los Estados" 
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Es importante hacer notar que en el caso de Venezuela. en el articulo 205 

constitucional, se establece un periodo dentro del cual, la iniciativa popular 

debe ser discutida, de lo contrario el proyecto de iniciativa popular se somete a 

la decisión del pueblo: 

"Articulo lOS. la discusión de los proyectos de ley presentados por los 

ciudadanos y ciudadanas conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior, se iniciara a mas tardar en el periodo de sesiones ordinarias 

siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro 

de dicho lapso, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de 

conformidad con ta ley: 

Además, también se establece este derecho tratándose de enmiendas o 

reformas constitucionales (articulos 341 y 342 de la Constitución de 

Venezuela): 



-Articulo 341 . las enmiendas a la Constitución se trami!arán en la 

forma siguiente: 

1. la iniciativa podrá partir del quince po!" ciento de los ciudadanos y 

ciudadanas inscritas en el Registro Civil y Electoral; o de un treinta po!" 

ciento de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente o 

Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros. 

2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda 

requeriré la aprobación de ésta por Ió mayorla de sus integrantes y se 

discutirá, segun el procedimiento establecido en esta ConstituciOn 

para la formación de leyes. 

3. El Poder Electoral someterá a referendo las enmiendas a los treinta 

dias siguientes a su recepción formal. 

4. Se considerarán aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo 

establecido en esta Constitución y la ley respecto al referendo 

aprobatorio. 

5. las enmiendas serén numeradas consecutivamente y se publicarán 

a continuación de la Constitución sin alterar el texto de ésta, pero 

anotando al pie del articulo o artlculos enmendados la referencia de 

numero y fecha de la enmienda que lo modifICÓ." 

-Articulo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una reyisión 

parcial de esta Constitución y la sustitución de una o yarias de sus 

normas que no modifIQuen la estructura y principios fundamentales del 

texto Constitucional. 

la iniciativa de la Reforma de la Constitución la ejerce la Asamblea 

Nacional mediante acuerdo aprobado por el 'loto de la mayoria de sus 

integrantes. por el Presidente o Presidenta de la Reptiblica en Consejo 

de Ministros o a solicitud de un numero no menor del quince por ciento 

de los elect04"es inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y 

Electoral que lo soliciten." 

En Brasil también se reconoce el derecho de iniciativa popular a nivel 

constitucional, as!, el articulo 14 establece: 
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"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: 

pleoiscilo: 

referéndum; 

iniciativa popular. ( ... )" 
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Además en Brasil es relativamente sencillo el procedimiento para llevar a cabo 

este mecanismo de democracia directa. ya que sólo se requiere, para su 

tramitación al menos el uno por ciento del electorado. de acuerdo al artículo 61 

de su Constitución: 

"Art 61 . La iniciativa para las leyes complementarias y ordinarias 

corresponder a cualquier miembro o Comisión de la Cámara de los 

Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al Presidente 

de la Repüb!ir.:a, al Supremo Tribuno!1 !'"ederal, a k-s Trib~:'l<::les 

Superiores, al Procurador General de la República, y a los 

ciudadanos, en la forma y en tos casos previstos en esta Constitución. 

10. Son de iniciativa privada del Presidente de la RepUblica las leyes 

que: 

fijen o modifIQuen los efectivos de las Fuerzas Armadas; 

establezcan disposiciones sobre: 

la creación de cargos, funciones o empleos pUblicos en la 

adminislración directa e institucional o el aumento de su 

remuneración; 

la cxganización administrativa y judicial, la materia tributaria y 

presupuestaria, los servicios públicos y el personal de ta 

Administración de los Territorios; 

los fur.cionarios pUblicas de la Unión y de los Terri:orios, su régimen 

jurídico, la provisión de cargos, estabilidad y jubilación de los civi les, y 

la jubiIacKIn Y transferencia de los mil itares para la inactividad: 



la organización del Ministerio Público y de ia Defensa de Oficio de la 

Unión, asi como sobre normas generales para la organización del 

Ministerio Público y de la Defensa de Oficio de los Estados, del Distrito 

Federal y de los Territorios; 

la creación. estructuraciÓfl y atribuciones de los Ministerios y órganos 

de la Administración Pública. 

20. La iniciativa popular puede ser ejercida mediante la presentación a 

la Camara de los Diputados de un proyecto de ley. subscrito, al 

menos, poli' el :.Ino por ciento del ele..:torado ~aciona l, distribuido al 

menos en cinco Estados con no menos de tres décimas por ciento de 

los electores de cada uno de ellos: 
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En Paraguay, la iniciativa popular se contempla lanto en lo referente a los 

proyectos de ley (artículo 117. 123 Y 203 constitucionales), como en lo 

referente a la reforma constitucional (Articulo 289 constitucional): 

"Articulo 117 .Los ciudadanos, sin distinción de sexo. tienen el derecho 

a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes, en la forma que determine esta Constitución y las 

Leyes. 

Se Pfomovera el acceso de la mujer a las funciones pUblicas: 

"Articulo 123.Se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa 

popular para proponer al Congreso Proyectos de Ley. La forma de las 

propuestas, asl como el número de electores que deban suscribirlas, 

serán establecidas en la Ley." 

·Artlculo 203. Las Leyes pueden tener origen en cualquiera de las 

Cámaras del Congreso, a propuestas de sus miembros; a proposición 

del Poder Ejecutivo; a iniciativa popular o a la de la Corle Suprema de 

Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en esta 

Constitución y ~n la Ley. 

Las excepciones en cuanto al origen de las leyes a favor de una u otra 

Cámara o del Poder Ejecutivo son, en exclusividad, las establecidas 

expresamente en esta Constitución. 



Todo Proyecto de Ley sera presentado con una exposición de 

motivos," 

"Anículo 289. la reforma <:le esta Consti1ución sólo procederé luego de 

diez al'\05 de su promulgación. 

Podran solicitar la reforma el veinticinco por ciento de los legisladores 

de cualquiera de las Cámaras del Congreso, el Presidente de la 

República o treinta mil electores. en petición firmada. 

La declaración de la necesid,¡:,d de la reforrna sólo sera aprobada por 

mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del 

Congreso. 

Una vez decidida la necesidad de la reforma, el Tribunal Superior, de 

Justicia Electoral llamara a elecciones dentro del plazo de ciento 

ochenta dlas, en comicios generales que no coincidan con ningún 

olro. 

El n¡jmero de miembros de la Convención Nacional Constituyente no 

podrá exceder del total de los integrantes del Congreso. Sus 

condiciones de elegibilidad. asl como la determinación de sus 

incompatibilidades, serán r~adas por Ley. 

Los convencionales tendran las mismas inmunidades establecidas 

para los miembros del Congreso. 

Sancionada la nueva ConstituciC~ por la Convención Nacional 

Constituyente, quedara promulgada de pleno derecho: 
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El caso de Perú es de sumo interés ya que se encuentra regulada esta 

institución de una manera completa ya que al igual que en el caso de Paraguay 

se establece la iniciativa popular tanto para los proyectos de ley como para la 

reforma constitucional, además también se establecen otras formas de 

democracia directa como el referéndum y la revocación del mandato. 

En el articulo 31 de la Constitución de Perú se establece que: 

"Artlrulo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 

asuntos püblicos mediante referéndum: ioiciativa legislativa; remoción 

o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. 



Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 

representantes, de acuerdo con las condicÍOfles y procedimientos 

determinados por ley orgánica. (o .• )" 
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El derecho a la iniciativa legislativa popular se encuentra, a su vez establecido 

en el articu!o 107 constitucional : 

"Articulo 107. El Presidente de la Republica y los congresistas tienen 

derecho de iniciativa en la formación de las leyes. 

También lienen el mismo derecho en las materias que les son propias 

los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los 

municipios y los colegios profesionales. 

Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa 

conf0!'lTl8 a ley." 

En lo referente a la iniciativa popular en materia de reforma constitucional está 

establecido en el articulo 206 de la Constitución de Perú que: 

"Articulo 206. Toda reforma Constitucional debe ser aprobada por el 

Congreso con mayoria absoluta del número legal de sus miembros, y 

ratifteada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando 

el acuerdo del Coogreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias 

sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los 

dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma 

constitucional no puede ser observada por el Presidente de la 

República. 

la iniciativa de reforma constitucional corresponde al Presidente de la 

RepUblica, con aprobación del Consejo de Ministros: a los 

congresistas; y a un número de ciudadal"lOs equivalente al cero punto 

tres por ciento (Q.3%) de la población electoral, oon firmas 

comprobaclas por la autoridad electoral." 

En Argentina la iniciativa popular sólo asegura el derecho de los ciudadanos a 

presentar proyectos de leyes que deberán ser tratados por los órganos 

representativos y no hay posibilidad de que los mismos sean puestos 

directamente a consideración del electorado. 
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El articulo 39 de la Constitución argentina establece Que los ciudadanos tienen 

el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de 

Diputados. y deberan ser tratados dentro del término de doce meses: 

igualmente, establece que la no podrá exigir más del tres por ciento del padrón 

electoral nacional, contemplando una adecuada distribución territorial para 

suscribir la iniciativa. También dispone que no podrán ser objeto de iniciativa 

popular los proyectos referidos a la reforma constitucional, tratados 

internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 

"Articulo 39.- Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para 

presentar proyectos de ley en la Cámara de Oiputados. El Congreso 

deberá darles expreso tratamiento dentro dellérmino de doce meses. 

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los 

miembros de cada Camara, sancionará una ley reglamentaria que no 

podrá exigir mas del tres por ciento del padr6n electOfal nacional, 

dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución tenitorial 

para susaibir la iniciativa. 

No seran objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma 

constitucional, tratados inlernacionales, tributos, presupuesto y 

maleria penal." 

Como podemos ver varios paIses de la región prevén la iniciativa popular, en 

sus diversas modalidades, en la mayora de los casos se exige, para llevarse a 

cabo, un determinado porcentaje de electores que varIa según el caso. 

Es importante resaltar que algunos de estos paises también establecen en su 

Constitución que si el Parlamento rechaza un proyecto presentado por iniciativa 

popular, un determinado porcentaje de ciudadanos puede pedir que se someta 

a referéndum para su aprobación directa por parte del electorado. 

Igualmente, algunos de estos paises reconocen este derecho a nivel 

constitucional, sin embargo, aún no se sancionan las leyes necesarias para su 

puesta en marcha. 
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Así, podemos afirmar que, en el caso de tos ¡:¡e-íses latinoamericanos. hasta 

relativamente hace poco tiempo se reconocieron a nivel constitucional las 

instituciones de democracia directa, sin embargo, es difícil dilucidar si estas 

han traído consigo una mayor participación de la ciudadanra en lo que se 

refiere a la loma de decisiones de gobierno, esto en razón de que han sido 

utilizados en contadas ocasiones. 
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CAPiTULO QUINTO. 

NECESIDAD DE LA INSTRUMENTACiÓN DE LA INICIATIVA POPULAR A 

NIVEL FEDERAL EN NUESTRO PAíS. 

1.- La Iniciativa Popular como fortalecimiento de la representación. 

En la época actual la fundamentación de los Estados moderno:> descansa en la 

significación que se ha dado a la representación: consiste en que los sujetos 

Que conforman la ciudadanfa de liils sociedado:!s democráticas modernas 

guardan la expectativa de que el desempeño de los representantes no se 

traducirá en comportamientos irresponsables. 

Si los sistemas representativos aspiran a ser legitimos. ello se debe cada vez 

más a que la sociedad lo perciba como eficaz, esto es, como un sistema 

competente para enfrentar los reto::. que se le presenten. 

En nuestro país la representación está empezando a ser muy mal vista por 

parte de un sector cada vez más grande de la sociedad; la corrupción, el abuso 

de poder, el populismo, entre muchas otras razones, hacen hoy más que nunca 

que los ciudadanos se pregunten si el sistema politico mexicano es el 

adecuado para garantizar el bienestar de la sociedad; y, obviamente, la 

respuesta es negativa. 

En nuestro pals la lucha por el poder (más que el bien común), se ha 

convertido en la finalidad de nuestros representantes. Así, el régimen 

representativo se ha desvirtuado, con lo que se hace ineludible tomar medidas 

para que el régimen representativo no pierda legitimidad. 

Para lo anterior, creemos necesario que al lado del régimen representativo, se 

establezcan formas de participación directa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones políticas relevantes, es por eso que proponemos la instrumentación 

a nivel federal de la iniciativa popular, para fortalecer al debilitado régimen 

representativo mexicano. 
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La realidad jurid:ca y política de México nos muestra que no existen los medios 

adecuados para Que los ciudadanos participen en las decisiones colectivas, y la 

idea de que participan a través de sus representantes es cada vez menos 

clara . sobre todo tomando en cuenta la verdadera naturaleza de esa 

representación : los representantes lo son de intereses particulares, de grupos 

de poder, pero no lo son de los intereses generales. 

Por otro lado. es importante hacer notar la poca participación en la elección de 

representantes, las personas no acuden a las urnas, en general no les interesa 

quié;,es son sus representantes. porque esos representantes no se ocupan de 

sus intereses y necesidades. 

Sin embargo, creemos que al existir un medio a través del cual esos 

ciudadanos puedan expresar sus opiniones, y sobre todo ~participar" en la 

solución de los problemas que les aquejan, traerian como consecuencia 

positiva su presencia con una mayor regularidad en las umas, a la hora de 

elegir a quien deberá representarlos. 

Es por todo esto que creemos que el régimen representativo se fortaleceria con 

la adopción de este mecanismo de democracia directa. 

2.- Propuesta de refonnas constitucionales. 

Consideramos que la iniciativa popular debe ser instrumentada a nivel federal 

en nuestro pais con las siguientes características: 

Deben establecerse los dos tipos de iniciativa popular. 

a) La legislativa (referida a leyes federales). 

b} La constitucional (referiC:a a la reforma constitucional). 

• En lo que se refiere a la iniciativa legislativa popular: 
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a) Podrá utilizarse para proponer un proyecto de una nueva ley, o 

para reformar, derogar total o parcialmente. o adicionar una ya 

existente. 

b) Deberá ser presentada por, al menos 250,000 electores inscritos 

en el padrón electoral nacional . quienes deberán nombrar una 

comisión que se encargará de su tramitación. 

e) El Instituto Federal Electoral deberá autentificar las firmas de los 

electores que firmen la iniciativa popular en un plazo no mayor a 

tres meses. 

d) Podrá ser presentada como un proyecto articulado o como una 

propuesta concebida en términos generales. 

el Podrá versar sobre cualquier materia, pero cuando se trate de la 

materia fiscal, penal, o sobre maleria económica s610 podrá 

hacerse romo una propuesta concebida en términos generales. 

f) En caso de que sea presentada en términos generales la Cámara 

de Diputados tdndlá la obligación (una vez aceptada la iniciativa y 

autenticadas las firmas), de realizar el proyecto de ley en el 

senUdo en que se dio la iniciativa. 

g) Sólo podrá ser presentada ante la Cámara de Diputados, que 

tendrá la obligación, una vez autentificadas las firmas, de 

aceptarla y dar inicio asl al proceso legislativo. 

h) El Ejecutivo no tendrá derecho a veto respecto de un proyecto de 

ley (o de reforma, modificación, derogación total o parcial o 

adición), emanado de la iniciativa de la ciudadanía una vez que 

haya sido aprobado por ambas Cámaras, 

• En lo que se refiere a la iniciativa popular constitucional: 

a) Podrá utilizarse para proponer una reforma de alguno de los 

artículos de la Constitución Política de los Est&dos Unidos 

Mexicanos. 

b) Deberá ser presentada, al menos por 350,000 electores inscritos 

en el padrón electoral nacional, quienes deberán nombrar una 

comisión que se encargará de su tramitación. 
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e) El Instituto Federal Electoral deberá autenticar las firmas en un 

plazo no mayor a tres meses. 

d) Podrá ser presentada como un proyecto articulado o como una 

propuesta concebida en términos generales. 

el Podrá versar sobre cualquier materia, pero cuando se trale de la 

materia fiscal, penal, o sobre materia económica sólo podrá 

hacerse como una propuesta concebida en términos generales. 

f) S610 podrá ser presentada ante la Camara de Diputados, que 

tendrá la obligación, una vez autentificadas las firmas, de 

aceptarla y dar inicio as! al proceso de reforma constitucional. 

g) En caso de que sea presentada en términos generales la Cámara 

de Diputados tendrá la obligación (una vez aceptada la iniciativa y 

autenticadas las firmas), de realizar el proyecto de ley en el 

sentido en que se dio la iniciativa. 

h) El Ejecutivo no tendrá derecho a veto respecto de un proyecto de 

retonna a la Constitución emanado de la iniciativa de la 

ciudadania una vez que haya sido aprobado por ambas Cámaras 

y la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 

Para poder instrumentar la iniciativa popular con las caracteristicas anteriores 

creemos oportuno dar nuestra opinión respecto a los siguientes preceptos 

constitucionales: 

1. Respecto al artículo 71. 

"Articulo 71 .- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

1.- Al Presidente de la República: 

11.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y 

111.- A las Legislaturas de los Estados. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las 

Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos. 

pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o 



los senadores. se sujeotarán a los trémites que designe el Reglamento 

de Debates: 
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Este precepto constitucional , como podemos observar, es el que establece el 

derecho de iniciativa legislativa: y la redacción actual del mismo no prevé la 

iniciativa popular, por lo que creemos necesaria la adición de una fracción 

cuarta en la que se establezca el número de electores que pueden presentar la 

iniciativa, siendo este de 250,000 en materia legislativa y 350,000 en lo que 

toca a la reforma constiiuc1onal. 

2. Respecto al artículo 74. 

·Artlculo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

l.. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República 

la declaraci6n de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal 

Electoral del Poder Juti iciai de la Faderación; 

11.- Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomla técnica y de 

gestión, el desempeno de las funciones de la entidad de fiscalizaci6n 

superior de la Federación, en los létminos que disponga la ley; 

111.- (Se deroga). 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

previo examen, discusión y, en su caso, modiflCaci6n del Proyecto 

enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 

contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir1o, asi 

como revisar la Cuenta PUblica del a/lo anterior. 

El Ejecutivo Federal hará Uegar a la Cémara la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 

más tardar el dla 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el 

secretario de despacho correspondieot& a dar cuenta de los mismos. 

La Cémara de Diputados deberé aprobar el Presupuesto de Egresos 

de la Federación a más tardar el dla 15 del mes de noviembre. 



Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el articulo 83. el 

Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de 

Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 

más tardar el dla 15 del mes de diciembre. 

No podrá haber otras partidas secretas. fuera de las que se 

consideren necesarias, con ese caracter. en el mismo Presupuesto: 

las que emplearAn los secretarios por acuerdo escrito del Presidente 

de la R.epública. 

La revisi60 de la Cuenta PUOIica tendrá por objeto conocer los 

resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 

criterios sel\alados por el Presupuesto y el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas. 

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se 

apoyará en la entidad ~ fiscalización superior de la Federación. Si del 

examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 

car:1dades COIT6sp~.dientés a les ing;·e.;os o a :Os egreSOl>, con 

relación a los conce¡:;tos y las partidas respectivas o no existiera 

exactitud o justiftcación en los ingresos obtenidos o en los gastos 

realizados, se determinaran las responsabilidades de acuerdo con la 

Ley. 

La Cuenta PUblica del aoo anterior deberá ser presentada a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión dentro de los diez primeros 

dlas del mes de junio. 

Sólo se podra ampliar el plazo de prflsentaciOn de la inici¡;,tiva de Ley 

de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, asl como de 

la Cuenta Pública. cuando medie solicitud del Ejecutivo 

suficientemente justifICada a juicio de la Cámara o de la Comisión 

Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del 

Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

V.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalm~nte contra los 

servidores públicos que hubieren Incurrido en delito en los términos 

del articulo 111 de esta Constitución. 
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Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a 

que se refiere el articulo 110 de esta Constitución y 'ungir como 

órgano de acusación en los juicios pol1ticos que contra éstos se 

instauren; 

VI. - (Se deroga): 

VII.- (Ss deroga): 

VIII.- Las demás que le conftere eJl:presamenle esta Conslituci60: 
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Este articulo se refiere a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, 

creemos que este articulo debe ser adicionado con una fracción más en la que 

se instituya la facultad de la Cámara de Diputados para conocer en primera 

inslancia de las iniciativas presentadas por la ciudadanla, para después seguir 

con el proceso legislativo. 

y esto debido a que es ella precisamente la Cámara que se integra por los 

representantes de la ciudadania en general. 

Además de lo anterior, debe establecerse como facultad de la camara la 

materialización (a través de la realización de un proyecto articulado) de las 

iniciativas populares presentadas en forma de proposiciones concebidas de 

manera general. la iniciativa presentada en forma de propuesta general, debe 

ser admitida por la camara y pasar a comisiones para la realización del 

proyecto articulado, mismo que posteriormente seguirá el proceso legislc:;tivo. 

3. Respecto al artículo 41. 

"Articulo 41 .- El pueblo ejerce su soberania por medio de los Poderes 

de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estadoo, en lo que toca a sus reg fmenes interiores, e~ los lérminos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y 

las particulares de los Estados, las que en ningún caso podran 

cootravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 



La renovación de tos poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres. auténticas y periódicas. conforme a las 

siguientes bases: 

1. Los partidos poIiticos son entidades de interés público: la ley 

determinará las formas especfficas de su intervención en el proceso 

electoral. Los partidos poIlticos nacionales tendrán derecho a 

participar .n las elecciones estatales y municipales. 

Los partidos poIiticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 

repr~sentaci6n nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, fibre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán 

afiliarse libre e individualmente a los partidos polftiCos. 

U. La ley garantizará que los partidos poIlticos nacionales cuenten de 

manera equitativa COIl elementos para llevar a callo 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 misma. Además, la ley sel\alará las reglas a que se 

sujetaré el financiamiento de los partidos poIitieos y sus campanas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan 

sobre los de origen privado. 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su 

registro después de cada elección, se compondrá de las 

ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actMdades 

ordinarias y permanentes y las tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente 

y a \o que disponga la ley. 

a) El financiamiento público para sostenimiento de sus actividades 

ordinarias peonanentes se fijará anualmente, aplicando los cestos 

mlnimos de campai\a calculados por el Órgano Superior de Dirección 

del Instituto Federal Elactoral, el número de Senadores y Diputados a 

elegir. el nUmero de partidos poIltieos con representación en las 

Cémaras del Congreso de la Unión y la duración de las campanas 

electorales. El 30% de la cantidad tolal que resulte de acuerdo con lo 
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senalado anteriormente, se distribuira entre los partiC'os polflicos en 

forma igualitaria y el 70% restante se distJibuira entre los mismos de 

acuerdo con el porcentaje de los votos que hubieren obtenido en la 

elección de Diputados inmediata anterior. 

b) Et financiamiento público para las actividades tendientes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldra a una 

cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda 

a cada partido polltico por actividades ordinarias en ese a~; y 

c) Se reintegrara un porcentaje de los gastos anuales que ~roguen los 

partidos politicos por concepto de las actividades relativas a la 

educación, capacitación, investigación socioecon6mica y polltica, as! 

como a las tareas editoriales. 

La ley r~ara los criterios para determinar los Ifmites a las erogaciones 

de los partidos poIlticos en sus campanas electorales; establecerá los 

montos maximos que teodran las aportaciones pecuniarias de sus 

simpatizantes y los procedimientos para el control y \.¡gilancia del 

origen y uso de tocios los recursos con que cuenten y asimismo, 

senalara las sanciones que deban imponerse por el inCllmplimiento de 

estas disposiciones. 

111 . La organización de las elecciones federales es una función estatal 

que se realiza a través de un organismo público autónomo 

denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad 

jurldica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 

Legislativo de la Unión, los partidos pollticos nacionales y los 

ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 

función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad seran principios rectores. 

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, 

independiente de sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempello; contara en su estructura CXIIl &ganos de dirección, 

ejecutivos, técllicos y de vigilancia. El Consejo General sera su órgano 

superior de dirección y se integrara por un Consejero Presidente y 

ocho Consejeros electorales, y COIlCtInirán, con voz pero sin voto, los 

Conseferos del Poder Legislativo, los representantes de los partidos 

poIiticos y un Secretario Ejecutivo; la ley deterrninara las reglas para la 
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Ofganizaci6n '1 funciooamiento de los Ófganos, asi como las relaciones 

de mando entre estos, Los órganos ejecutivos '1 técnicos dispondrán 

del personal califICado necesario para prestar el servicio profesional 

electoral. Las disposiciones de la Ie'l electoral '1 del Estatulo que con 

base en ella apruebe el Consejo General, regiran las relaciones de 

trabajo de los servidores del organismo público, Los órganos de 

vigilancia se integraran mayoritariamente por representantes de los 

partidos politices nacionales. Las mesas directivas de casilla estaran 

integradas por ciudadanos. 

El Consejero Presidente '1 los Consejeros electorates del Consejo 

General serán elegidos, sucesivamente, por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la Camara de 

Diputados, o en sus recesos por la Comisión Permanente, a propuesta 

de los grupos parlamentarios. Con forme al mismo procedimiento, se 

designarán ocho Consejeros electorales suplentes. en croen de 

prelación. La Ie'l establecerá las reglas '1 el procedimiento 

correspondientes. 

El Consejero Presidente '1 los Consejeros electorales durarán en su 

cargo siete allos '1 no podran tener ningún otro empleO, cargo o 

comisión. con excepción de aquéllos en que actúen en representación 

del Consejo General y de los que desempet\en en asociaciones 

docenles, cienUflCas, culturales, de investigación o de beneficencia, no 

remunerados, La retribuci6n que perciban el Consejero Presidenle '1 

los Consejeros electorales sera igual a la prevista para los Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El Secretario EjectJtivo sera nombrado por las dos terceras partes del 

Consejo General a propuesta de su Presidente, 

La le'l establecerá los requisitos que deberán reunir para su 

designación el Consejero Presidente del Consejo General, los 

Consejeros Electorales '1 el Secrelario Ejecutivo del Instituto Federal 

Electoral, los que eslarán sujelos al régimen de responsabilidades 

e::;.tablecido en el Titulo Cuarto de esta Constitución, 

Los Consejeros del Poder Legislativo seran prepuestos por los grupos 

par1amentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. 

Sólo habra un Consejero por cada grupo Par1amentalio no obstante su 
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reconocimiento en ambas Camaras der Congreso de la Unión. 

El Instituto Federal Electoral tendré a su cargo en forma inlegral y 

directa. ademas de las que le determine la ley. las actividades 

relativas a la capacilacióo y educación clvica, geografra electoral. los 

derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos 

políticos, al padrOn y lista de electores. impresión de materiales 

electora le!:, preparación de la jomada electoral, los cómputos en los 

términos ttue senale la ley, declaración de validez y otor~amiento de 

coostancias E!fI las elecciones de Diputados Y Senadores, c6mputo de 

la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada 

uno de los distritos electorales uninominales, asl como la regulación 

de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión 

con fines electorales. Las sesiones de todos los 6f'ganos colegiados 

de dirección seran públicas en los télminos que senale la ley. 

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de 

105 actos y resoluciones electorales, se establecerá un slstema de 

:r.eclios de impugnación en los términos que senalen esta Constitución 

y la ley. Dicho sistema dara definitividad a las distintas etapas de los 

procesos electorales y garantizara la protecci6n de los derechos 

poUticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en 

los términos del artIculo 99 de esta Constitución. 

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación 

constitucionales o legales no pmdU'"'~ra efectos suspensivos sobre la 

resolución o el acto impugnado." 
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El presente articulo nos habla de la forma en la que el pueblo ejerce la 

soberanía, además es el fundamento constitucional del Institulo Federal 

Electoral y pensamos que es necesario facultar al mencionado Instituto como 

encargado de autentificar las firmas de los electores prom aventes de las 

iniciativas populares (esto es para brindar una mayor seguridad jurídica 

respecto a las iniciativas que se presenten), debido a que es el que tiene a su 

cargo directo el padrón y las listas de electores, como se desprende de este 

articulo. Para ello consideramos que en la modificación que se haga a este 
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precepto se le otorgue un plazo de tres meses para realizar la autentificación 

mencionada. 

4. Respecto al artículo 72. 

'Articulo 72.- Tocio proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea 

exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutiré sucesivamente en 

ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la fotma. 

intervalos y m.:xJo de proceder en las discusiones y votaciones. 

Al Aprobadc. un proyecto en la Cámara de su Origen. pasara para su 

discusión a 13 otra. Si ésta lo aprobare. se remitirá al Etecutivo. quien, 

si no tuviere observaciones que hacer. lo publicará inmediatamente. 

8) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no 

devuelto con observaciones a la camara de su origen dentro de diez 

dlas (¡ti les: a no ser que. corriendo este término, hubiere el Congreso 

cerrado o suspendido sus sesiones. en cuyo caso la devolución 

deberá hacerse el primer dla útil en que el Congreso esté reunido. 

C) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parle por el 

E}ecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su 

origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado 

por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez 

a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma 

mayorla, el proyecto será ley o decreto y volverá al E}ecutivo para su 

promulgación. 

las votaciones de ley o decreto serán nominales. 

D) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad 

por la Cámara de revisión volverá a la de su origen con las 

observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo 

fuese aprobado por la mayorfa absoluta de los miembros presentes, 

volverá a la Cámara Que !o desechó, la cual lo tomará otra vez en 

consideración, y " i lo aprobare por la misma mayoria pasará al 

E)eculivo para los efectos de la fracción A: pero si lo reprobase, no 

podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. 



E) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o 

modificado, o adicionado por la Cámara revisorn, la nueva discusión 

de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o 

sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna 

los articulos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la 

Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayotia absoluta de los 

votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto 

al Ejecutivo para los efectos de la fracci60 a). Si las adiciones o 

reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la 

mayotla de votos en la Cámara de su origen volveran a aquélla para 

que tome en consideración las razones de ésta. y si por mayorla 

absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión 

dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado 

por ambas Cámaras, se pasara al Ejecutivo para los efectos de la 

fracción a), Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de 

votos presentes, en dichas adiciones o refonnas, todo el proyecto no 

volverá a presentarse sino hasta el siguienle periodo de sesiones, a 

no ser que ambas Cámaras acuerden. por la mayorla absoluta de sus 

miembros presentes, que se expida la ley o ae:::re,o s610 con los 

artiaJlos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados 

para su examen y votación en las sesiones siguientes, 

F) En la interpretación. reforma o derogación de las leyes o decretos 

se observaran los mismos trámites eslablecidos para su formación, 

G) ledo proyecto de ley o decteto que fuere desechado en la Cámara 

de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del ano. 

H) La fonnaci6n de las leyes o decretos puede comenzar 

indistintamente en aJalquiera de las dos Cámaras con excepción de 

los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 

impuestos, o sobre reclutamiento de !Jopas, todos los cuales deberán 

discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

1) las iniciativas de leyes o decretos se disaJtiran preferentemente en 

la Cámara en que Sft presenten, a menos que transcurra un mes 

desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda 

dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto, puede 

preseotarse y discutirse en la otra Cámara. 
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J) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciOfles a las 

resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando 

ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado. lo mismo que 

cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de 

los altos funcionarios de la Federación por delitos ofICiales. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de coovocatolia a sesiones 

extraordinarias que expida la Comisión Permanente: 
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El articulo 72 se refiere al proceso legislativo, con~ideramos que este articulo 

debe ser modificado para ser congruentes con el sentido de la iniciativa 

popular. y debe refonnarse para establecer la imposibilidad de que un proyecto 

de ley o de reforma consUtucional, emanados de la voluntad popular y que ha 

sido aprobada por ambas cámaras (y, en su caso, también por la mayorla de 

las legislaturas de los Estados), pueda ser vetada por el Ejecutivo. 

5. Respecto al artículo 39. 

"Articulo 39. La soberanla nacional reside esencial yoriginariamenle 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 

benefICio de ésle. El pueblo llene en lodo tiempo el inalienable 

derecho de alterar o modifICar la forma de su gobierno." 

En este articulo encuentra su fundamento la adopción de esta institución de 

democracia directa, por lo que creemos que no es necesario cambiar el sentido 

del mismo, sin embargo, creemos importante apuntar que tanto el articulo 40 

como el 41 , complementan lo establecido en este precepto. 

El articulo 41 nos dice que el pueblo ejercerá su soberanía a través de los 

Poderes de la Unión, y no establece que el pueblo la pueda ejercer de forma 

directa, sin embargo, pensamos que el sentido de la iniciativa popular no hace 

necesaria la adición de estos preceptos para plasmado de manera expresa, y~ 

que si bien es cierto la ciudadanía tendría la facultad de presentar una 

iniciativa, también lo es que el Congreso sera el encargado, en última instancia, 

de aceptar o rechazar la misma, es decir, el Congreso será el encargado de 
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ejercer la soberanía. de acuerdo a los lineamientos establecidos por la propia 

Constitución. 

3.- Propuesta de refonnas al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

También es necesaria una reforma a diversas disposiciones del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, y consideramos oportuno emitir 

nuestra opinión respecto a los siguientes articulas. 

A. El artículo 68. 

"Artfculo 68 

1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autOfidad electoral, 

es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 

elecciones." 

Creemos que este articulo también debe ser reformado para adecuarse a las 

reformas constitucionales propuestas, específicamente a la reforma propuesta 

al artículo 41 constitucional. Y debe ser reformado en el sentido de facultar al 

Instituto Federal Electoral para autentificar las firmas tratándose de las 

iniciativas presentadas por la ciudadanfa. 

B. El artículo 69. 

"Articulo 69. 

1. Son fines dellnslilulo: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democratica; 

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos: 

e) Integrar el Registro fooeral de Electores: 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos potltioo

electorales Y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones: 



e) Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para 

renovar a los integrantes de los Poderes legislativo y Ejecutivo de la 

Unión; 

f) Velar pe!( la autenticidad y efectividad del sufragio: y 

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

cultura democrática. 

2 . Todas las actividades del Instituto se regiran por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

3. Para el desempefio df: sus actividades el Insti tuto contará con un 

cuerpo de funcionarios inlegrados en un Servicio Profesional Electoral. 

La desooncenuación sera base de su organización." 
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En lo que se refiere a este artículo, creemos que debe adicionarse un inciso a 

la sección primera . para que la facultad de autentificar finnas, quede también 

como una finalidad del lnstítuto Federal Electoral, en razón de que así se darla 

certeza jurídica a las iniciativas presentadas por la ciudadanía. 

c. El articulo 92. 

"Articulo 92 

1. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las 

siguientes atribuciones: 

al Foonar el catálogo General de Electores; 

b) A:>lica ~. en los téfminos de articulo 141 de este Código. la técni~ 

censal total en el territorio del pals para formar el Catálogo General de 

Electores; 

el Aplicar la técnica censal en forma parcial en el ámbito territorial que 

determine la Junta General Ejecutiva; 

d) Formar el Padrón EIec:tOFclI; 

el Expedir la Credencial para Votar segün lo dispuesto en el Titulo 

Primero del libro Cuarto de este Código; 

f) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al 

procedimiento establecido en el Capitulo Tercero del Titulo Primero 

del Libro Cuarto de este Código; 



g) Establecer con las autoridades federales. estatale .. y municipales la 

coordinación necesaria. a fin de obtener la información sobre 

fallecimientos de los ciudadanos. o sobre pérdida. suspensión u 

obtención de la ciudadanla; 

h) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los 

partidos politicos nacionales. las listas nominales de electores en los 

términos de este Código; 

i) Fonnutar, con base en los estudios que realice, el proyecto de 

división del territorio nacional en 300 distritos electorales 

uninominales, asl como el de las c~nco circunscripciones 

plurinominales; 

j) Mantener actualizada la cartografía eleclOlal del pals, clasificada por 

entidad, distrito electoral federal . municipio y sección electoral; 

k) Asegurar que las comisiones de vigilancia nacional, estatales y 

distritales se integren. sesionen y funcionen en los términos previstos 

por este Código: 

1) Llevar los libros de registro y asistencia de los representantes de los 

partidos poIfticos a las comisiones de vigilancia; 

m) Solicitar a las comisiones de vigilancia los estudios y ei desahogo 

de las consultas sobre los asuntos que estime conveniente dentro de 

la esfera de su competencia; 

n) Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su 

competencia; y 

o) Las demás que le confiera este Código. 

2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón ElectOfal se 

integrará la Comisión Nacional de Vigllancia, que presidirá el Director 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los 

partidos politices nacionales." 
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Respecto a este articulo consideramos que debe ser reformado en el sentido 

de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores debe ser la 

encargada de realizar materialmente la autentificación de las firmas establecida 

anteriormente. ya que ella es la encargada de formar tanto el Catálogo General 

de Electores, como el Padrón Electoral. Asr, pensamos que debe establecerse 

como obligación, de esta Dirección, la realización de la autentificación de las 

firmas respectivas. 
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CONCLUSIONES. 

Después de analizar las diferentes opiniones de los autores respecto a lo que 

en la actualidad se considera como un régimen democrático, las diferentes 

acepciones de la palabra democracia, y los diversos planteamientos res pecIo a 

las instituciones de democracia directa, y específicamente de la iniciativa 

popular, hemos llegado a las siguientes condusioncs: 

• PRIMERA CONCLUSiÓN. 

Al principio de nuestro estudio nos preguntábamos si el régimen politice de 

nuestro pais podia ser calificado de democrático. y ahora tenemos las bases 

para asegurar que no es as!. Pudimos percatamos de que la democracia, a 

pesar de las definiciones actuales de la misma, no puede ser considerada sólo 

como el procedimiento mediante el cual se elige a aquéllos que han de tomar 

las decisiones colectivas. C:s~é:I y cuaiquier otra definición de la democracia se 

encontrara incompleta si no se le añade el elemento de participación de la 

ciudadanla en la toma de decisiones que afecten a la misma. 

En nuestro país eso no sucede. por tanto no puede ser calificado como un 

régimen democrático. sólo puede ser llamado régimen representativo. Todavla 

más. creemos que en la actualidad ningún tipo de régimen puede ser calificado 

de democrático, lo que domina el pensamiento en la teerla politica actual son 

las fOfTTlas de representación polftica. no las de participación política, 

fundamentales en un régimen democrático. 

Lo único se da es que algunos regimenes se acercan bastante a 10 que es 

verdaderamente la democracia, tal es el caso de Suiza; y aquí debemos 

reconocer que es muy dificil determinar el grado de acercamiento que un 

régimen tiene respecto al ideal de la democracia. Porque er.tran en juego 

muchos factores que hay que considerar. Pero sólo apuntaremos que, en la 

actualidad los regímenes representativos se caracterizan por: 
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1. La igualdad (que tanto se pregona) entre los ciudadanos y de éstes 

frente a la ley no es la regla sino la excepción. 

2. La formula de que la soberania reside en el pueblo ha sido adoptada 

casi unánimemente en el mundo, sin embargo. el concepto ~soberania· 

ha ido perdiendo validez. y en la época moderna, la mayoría de los 

autores (León Duguit, Laskí, Shumpeter, entre olros), creen necesaria 

una reformulación de este concepto. 

3. Las libertades (otro elemento de las -democracias modernas·), se 

convierten y se expresan en privilegios, dado que no se promueven las 

condiciones para su ejercicio 

4. Se empiezan a diluir tanto el federalismo, como la división de poderes. 

5. Los ciudadanos se presentan a votar en condiciones de desigualdad 

respecto a la información. 

6. Los monopolios privados suplantan a la llamada sociedad civil. 

Ast, es difícil calificar a un régimen de democrático, y seria deshonesto de 

nuestra parte calificar al régimen de nuestro país como tal. 

• SEGUNDA CONCLUSiÓN. 

En segundo término podemos concluir que en la época actual nuestro pais está 

pasando por una crisis respecto a la legijmidad del régimen politico y las 

decisiones tomadas por nuestros representantes. En ese orden de ideas, 

consideramos necesaria la adopción de los mecanismos necesarios para que 

no se llegue al punto en el que se pierda esta legitimidad. Así, consideramos 

que la propuesta realizada se adecua a la realidad politica y jurídica de nuestro 

país, ya que de las instituciones de democracia directa, la iniciativa popular es 

la menos radical de ellas. 

Además. creemc!': que su instrumentación propiciaría un mayor grado de 

acuerdos entre los actores politicos de nuestro pals y seria una forma de 

expresar el sentir popular respecto a una determinada materia legal o 

constitucional, porque es necesario que dentro de nuestro actual régimen no 

quede fuera de las decisiones del gobierno la opinión ciudadana, pues 
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¿quiénes saben mejor de los problemas del país sino aquéllos a quienes les 

aquejan esos problemas?, por eso es importante su opinión. 

• TERCERA CONCLUSiÓN. 

Consideramos oportuno establecer que también llegamos a la ccnclusi6n de 

que en nuestro pals, como en casi todos los países del mundo, el modelo de 

régimen polltico aspira a ser democrático, por lo que la implantación de la 

iniciativa popuJai, y en un futuro de las oemás instituciones de democracia 

directa debe llevarse a cabo. sin embargo. estamos seguros de que el 

momento actual no es el idóneo para que el referéndum, el plebiscito y la 

revocación del mandato, sean establecidos en nuestro sistema jurídico. 

En este momento la única forma de democracia directa que es posible adopta~ 

en México es la iniciativa popular. 

Así, para poder instrumentar las otras formas de democracia directa, deben 

darse los pasos necesarios: deben propiciarse las condiciones tanto jurldicas 

como políticas para ello. Y sobre todo debe hacerse ver, por parte de nuestros 

representantes, la verdadera voluntad de impulsar la participación ciudadanct 

en la toma de las decisiones del gobiemo. Debe despertarse el interés de los 

ciudadanos en los asuntos públicos. 

la consolidación de nuestro sistema politico sólo será posible en la medida en 

que se adopten y promuevan las medidas necesarias y efectivas que le 

impongan a los ciudadanos la posibilidad de incidir en el destino de su 

sociedad. Y hay que apuntar que para eso es necesario realizar un diseño 

político y social adecuado. 

En la actualidad nuestro diseño constitucional y ~egal no acepta plenamente 

esa participación politica y s610 se limita a garantizar la elección de 

representantes. 
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Las principales razones por las que pensamos Que en fa actualidad no podría 

adoptarse a nivel federal alguna de las otras instituciones de democracia 

directa son: 

1. En primer lugar, que la ciudadanía todavía no es totalmente consciente 

de las posibilidades que se tienen en un régimen en que existan estas 

medidas, pilra lo cual se reql!iere que se informe a la ciudadanla sobre 

estas formas de participación. 

2. El desencanto de las personas respecto a la política que existe en 

nuestro país. 

3. La ausencia de una adecuada regulación en lo que se refiere a los 

medios de comunicación, 'o cual hace que estos sp-an completamente 

irresponsables respecto a la información que se maneja en ellos. Los 

medios de comunicación son un factor importante en el desarrollo de los 

ideales politices de una Nación, y sobre todo deben servir para ayudar a 

f(lrmar üna úp;nión objeliva Je los ciudadanos en las cuestiones 

públicas. 

4. El resurgimiento del populismo y la existencia de "líderes" que buscan 

seducir a los ciudadanos diciéndoles lo que quieren escuchar: 

demagogos. personas que se aprovechan de las necesidades de los 

ciudadanos, de la pobreza y de la falta de apoyo, y a través de la 

manipulación logran verse favorecidos para conseguir llegar al poder, y 

una vez ahl se olvidan de sus representados. 

Este tal vez sea el mayor peligro cuando existen formas de participación 

directa en un pais, porque una persona con un buen manejo de imagen, 

tanto en los medios como por sus acciones "en beneficio de la 

sociedad", puede llegar a manipular la opinión de los ciudadanos. Y 

casos en los que se manipula la "voluntad general" se han dado 

demasiados a lo largo de la histeria. Y pueden desembocar en el 

autoritarismo más que en un régimen democrático. como bien 

advertimos al hablar de estas instituciones. 
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5. En nuestro sistema politico los ciudadanos sólo se limitan a ser simples 

espectadores, observadores pasivos, consideramos que esta situación 

debe ser cambiada ya que en la verdadera democracia se debe alentar 

la participación, pero no sólo en las urnas a la hora de elegir 

representantes, eso, (a pesar de que todos los días nos bombardeen en 

la televisión con la idea de que significa participar), es lo más lejano que 

existe de una participación real y efectiva. Así, se debe fomentar la 

intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

CUARTA CONCLUSiÓN. 

Como establecimos en la presente tesis consideramos Que deben establecerse 

los dos tipos de iniciativa popular, tanto la iniciativa legislativa (referida a leyes 

federales), como la constitucional (en lo referente a la reforma constitucional). 

La iniciativa popular debe tener las siguientes características: 

• Podrá utilizarse para proponer un proyecto de una nueva ley, o para 

reformar, derogar total o parcialmente, o adicionar una ya existente. 

O para proponer una reforma en materia constitucional. 

• Deberá ser presentad .. por, al menos, 250,000 electores Inscritos en 

el padrón electoral nacional (tratándose de iniciativa legislativa), o 

por 350,000 electores (tratándose de iniciativa de reforma 

constitucional), quienes deberán nombrar una comisión que se 

encargará de su tramitaci6n. 

• Podrá ser presentada como un proyecto articulado o como una 

propuesta concebida en términos generales. 

• Podrá versar sobre cualquier materia, pero cuando se trate de la 

materia fiscal, penal, o sobre materia económica s610 podrá 

hacerse como una propuesta concebida en términos generales. 
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Para hacer posible los anteriores puntos apuntamos la necesidad de reformar 

el art iculo 71 constitucional. ya que es en este precepto en donde se establece 

el derecho de iniciativa. 

• Sólo podrá ser presentada ante la Cámara de Diputados, que tendrá 

la obligación, una vez autentificadas las firmas, de aceptarla y dar 

Inicio as! al proceso legislativo (ordinario o de reforma 

constitucional, según sea el caso). 

• !:.n caso de que sea presentada en términos generales la Cámara de 

Diputados tendrá la obligación (una vez aceptada la iniciativa y 

autenticadas las firmas), de realizar el proyecto de ley o de reforma 

constitucional, en el sentido en que se dio la iniciativa. 

En este sentido asentamos que es necesario reformar el artículo 74 de la 

ConsUtuci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de 

facultar a la Cámara de Diputados para que conozca en primer téOllino de una 

iniciativa presentada por la ciudadania; además para establecer la obligaci6n 

de que cuando una iniciativa sea presentada en téOllinos generales, la 

mencionada Cámara se encargue de la realizaci6n del proyecto de ley en el 

sentido en que se da la iniciativa popular. 

• El Ejecutivo no tendrá derecho a veto respecto de un proyecto de 

ley (o de reforma, modificación, derogación total o parcial o 

adición), emanado de la iniciativa de la ciudadanía una vez que 

haya sido aprobado por ambas Cámaras. 

Para esto se requiere una adición al articulo 72 constitucional (que es el que 

establece el proceso legislativo), en el sentido de que cuando una iniciativa 

promovida por el electorado sea aprobada por ambas Cámaras y pase al 

Ejecutivo para su publicación, éste no podrá hacer observaciones a la 

iniciativa, esto es, no podrá ejercer el derecho de veto respecto a la iniciativa 

popular. 
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• El Instituto Federal Electoral deberá autentificar las firmas de los 

electores que firmen la iniciativa popular en un plazo no mayor a 

tres meses . 

Para ello se pretende la reforma al artículo 41 de nuestra Carta Magna. con el 

objetivo de facultar al Instituto f ederal Electoral como encargado de autentificar 

las firmas de los electores solicitantes de la iniciativa popular (tanto de la 

legislativa como de la referida a 18 reforma constitucional). Además 

consideramos oportuno reformar los articulas 68, 69 Y 92 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. para ser congruentes con la reforma 

constitucional propuesta. 

QUINTA CONCLUSiÓN. 

Estamos plenamente convencidos de que el desarrollo de las ideas 

democráticas se encuentra en una etapa ce consolidación, tanto en nuestro 

pais como en el resto del mundo, por lo que consideramos que todavía falta 

mucho camino que recorrer para poder alcanzar un florecimiento de las 

mismas. 

Lo anterior en razón de que, el apoyo a los ideales democráticos es de reciente 

aparición en la historia de las ideas politicas. Y podemos ver que otros paises 

en donde se tiene un grado más alto de desarrollo en este tipo de ideales. han 

ido adoptando poco a poco los mecanismos de democracia directa. Y estamos 

convencidos de que en nuestro pafs, en un futuro no muy lejano pasaremos por 

esta transición, y depende de los estudiosos de estos fenómenos el estar 

atentos, para advertir a Uempo acerca de la oportunidad o inoportunidad de su 

adopción. 
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