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INTRODUCCiÓN

En América Latina existe una profunda preocupación por consolidar los

procesos de demoaatizaci6n de los regímenes políticos que se instalaron en los

ochentas. En el marco de la aplicación de políticas económicas de ajuste, las

frágiles democracias latinoamericanas enfrentan el desafío de lograr estabilidad

política y social. La gobernabilidad, la capacidad de gobernar, es uno de los

componentes centrales en el análisis de los distintos niveles de gobierno Y. en

consecuencia, lo es para la comprensión del gobierno de las ciudades.'

El gobierno de las ciudades, el gobierno local, está hoy en fa mira. Es en esl e

nivel de gobierno donde se gestiona todo lo relacionado con el uso y la apropiación

del espacio urbano, el suministro de los servicios públicos y se instalan las

relaciones más próximas entre el gobierno y la ciudadanfa .

El gobierno local debe cumplir con las funciones y competencias que

legalmente le corresponden, representar a la ciudadanía ante los otros niveles de

gobierno, administrar los recursos públicos , alentar la participación ciudadana,

ejercer el gobierno democráticamente.

La reforma del Estado que se promueve desde la aplicación de las politicas

neoliberales exige evaluar a la administración en relación a la eficiencia, la equidad,

la honestidad y responsabilidad con que los gobernantes manejan los recursos que

se aplican en la gestión urbana. Han sido precisemente los organismos financieros

I SoOCe la noci60de gobcmabilidadY•govemsnce", véase m ire otro5: Dahrendcrf. Ralf(1980); O Donnell,
Guillermo (1993);Tomassini, Luciano (1993); no.Santos, Mario (1991); Ziecardi, Alicia (1994e).

8Neevia docConverter 5.1



Internacionales los que han sei\alado que la Ineficiencia y la corrupción de las

burocracias son verdaderos obstáculos para que los recursos otorgados promuevan

el desarrollo económico y sociBI.2 Por ello, junto con el achicamiento de funciones y

recursos del gobierno central y las recomendaciones de descentralizar las acciones

hacia los gobiernos locales, la reforma del Estado, implica la aplicación de

mecanismos de control y eficiencia de la gestión en los tres niveles de gobierno.

En las ciudades, la burocracia local que cumple funciones de gestión del

territorio utiliza instrumentos técnicos (ej: el catastro), infraestructura material '!

equipamiento (equipos para la recolección y depósito de basura, infraestructuras de

agua y drenaje), recursos económicos directamente asignados a proveer bienes y

servicios urbanos básicos (agua, drenaje, etc). En este sentido, las preocupaciones

en relación con el buen gobierno local, suelen ubicarse más en el campo del

desempeño administrativo que en el ejercicio del poder político. Pero junto con la

eficiencia, que se asocia a la disponibilidad de recursos técnicos y humanos, existen

criterios sociales y políticos que otorgan legitimidad y consenso a la actuación

gubemamental.

Para los polit61ogos el primer elemento de legitimidad de cualquier gobierno

son las elecclones, 18 competencia poHtica y el respeto al voto ciudadano. Guillermo

O'Oonnell al analizar las nuevas democracias de algunos países latinoamericanos,

en la8 que se combinan en forma compleja caraeterlsticas democráticas con

autoritarias, pone especial énfasis en el hecho de que la ciudadanla no se reduce a

los confines de lo político (el voto), sino que se define en el campo de las relaciones

'Cfr. WlI'ld Ilank : Man"91"'1 cs.v.J.opIl8nt: tlle <¡o_manee ~J.on: JI. dJ.acuas.1on
~, Washington, D. C. , 19 91 .
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SOCiales. Por ello es de fundamental importancia la existencia de un sistema legal

que establece la dimensión públlce de las relaciones privadas entre los ciudadanos

y las formas que rigen el acceso a los bienes básicos, tales como la educación, la

salud, la vivienda. Es precisamente en el nivel local donde sa ejercen los derechos

ciudadanos en el ámbito cotidiano, donde la gestión de bienes y servicios urbanos

implica una relación directa entre la burocracia local y los usuarios, donde se pone a

prueba la democracia territorial, donde la participeción social puede incidir en el

diseño e implementación de 18S políticas públicas?

La noción de gobernabilidad utilizada en este análisis de los gobiernos

locales considera ambas dimensiones: la eficiencia administrativa y la capacidad de

generar legitimidad y consenso.

SI bien el Ayuntamiento cumple funciones de administración de su territorio y

funciones de gobierno político no puede decirse que entre ambas exista una línea

divisoria; por el contrario en el ejercicio de las funcionas de administración de una

ciudad, particularmente de administración de los bienes y servicios urbanos,

encontramos siempre elementos de la política local, regional y nacional

(d ientelismo, movilización, corporativismo, participación política autónoma o

subordinada). En contrapartida, en el ejercicio del poder político suele validarse o no

la actuación admnistrativa (el voto que refrenda o el voto que castiga, es ejemplo de

ello). Por ello, analíticamente se Identifican las funciones poIftlcas y admlnistratlvas

como dos dimensiones de una única tarea da gobernar la9 ciudadas.

l CYOoonell, Guillermo ; "Estado, democratización y ciudedaní a" al : Nueva Sociedad. No. 128, Caracas, Nov.
Dic, 1993,PI'63·87.
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En el caso pertícular del DIstr1to Federal, su emergencia como una entidad

con los órganos gubernativos responsables de las tres funciones estatales:

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de 1993, ha originado que la participación

ciudadana saa apenas una acción en vías de desarrollo , en la medida de que el

marco jurídico aplicable ha ido en permanente reforma y perfeccionamiento.

En este orden de ideas, el autor de la presente tesis, se propuso efectuar un

trabajo de Investigación que contemplara por un lado, conocar el origen y evotueión

del Distrito Federal, como sede de los poderes federales, capital de la República y

residencia de los.ciudadanos capitalinos y por el otro, la forma en que actualmente

se norma y en la práctica se desarrolla la participación ciudadana, en la toma de

decisiones, como un contrapeso para los Ejewtlvos locales o Delegados Politices, lo

cual condujo a realizar una propuesta de cambios a la legislación en la materia, para

hacer realidad la participación ciudadana en las delegaciones políticas y en todo el

territorio del Distrito Federal.

En este orden de ideas, en el primer capítulo se presenta un análisis histórico

de la evolución de la división geopolrtica del Distrito Federal a partir de su creación,

como sede de los poderes de la Unión, una vez roto el yugo de la corona aspañola.

El capitulo segundo muestra la forma en que se fue transformando el Distrito

Federal durante el siglo pasado, hasta llegar a las reformas de 1993 que fueron la

pauta para otorgar la ciudadanía plena a los habitantes de la Ciudad Capital.
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Asimismo, se inserta un capitulo tercero de derecho comparado a fin de que

el estudio se pueda retomar desde un ángulo de ilustración a nivel internacional,

haciendo una revisión a ciudades capitales de Europa y América Latina.

Considerando las tendencias actuales por estandarizar globalmente tanto los

aspectos democráticos como jurídicos, su tratamiento reviste una gran importancia

en el presente estudio.

Considerando los objetivos iniciales del trabajo de tesis, es dedr, la

participación ciudadana en la ciudad capital, en el cuarto capitulo se inserta un

estudio acarea de los fundamentos teórico-doctrinarios de la participación ciudadana

y la importancia que la participación de las diferentes formas de organización de los

ciudadanos reviste para alcanzar la meta, aparentemente inalcanzable, de la

democracia plena.

Finalmente, el quinto capítulo, considerando lo reciente de las reformas al

marco jurídico del Distrito Federal, se convierte en el análisis más reciente que

existe sobre las modalidades de la participación ciudadana y lo más relevante, la

forma en que debe normarse esta, para evitar caer en los vicios del actual sistema

político nacional, en el que prevalecen los intereses del fador externo, patrocinador

de los aduales gobernantes en su camino al poder, sin importar la participación

ciudadana nacional. Incluye una aitica al actual sistema de representación y

participación ciudadana existente en la capital y porsupuesto, la propuesta de

reformas al marcojurídico de la misma.

Invierno de 2004.
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CAPITULO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el presente capítulo se hará un análisis de la evolución del Distrito Federal,

desde sus orígenes como capital del Estado da Méxioo, así como su aeación corno

sede de los poderes federales y la manera en que los derechos políticos de los

capitalinos fueron siendo, paulatinamente ignorados, en este desarrollo del Distrito

Federal o de la Ciudad de México, como actualmente se le designa indistintamente. Se

cierra con un apartado específioo relativo a la naturaleza jurídica del Distrito Federal.

1.1 CREACiÓN DEL DISTRITO FEDERAL

Señala Claude Bataillon que "En cuanto a la dudad, el nombra de dudad de

Méxioo se impuso desde el siglo XVI para la capital de Nueva Espana, heredada de la

capital azteca de Tenoc:htiUan, destruida en 1521 por Hem án Cortés. En suma, la

conquista hizo perder su nombre propio a una dudad que se convierte en la ciudad país

de México; porque la distinción entre la dudad y el país (México y Mexique) es una

adaptación de la lengua francesa que la espaliola ignora La palabra mextca sirve

todavra en ooestrós dras para designar la lengua que los doctos llamen náhuatl: México

es, pues, la dudad de un pueblo; su vocación es así permanente , ya que fue tomadaa

su cargo porel Reino de Nueva Espana y persiste en la nación que se crea en los siglos
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XVIII YXIX..... Esa particularidad tiene porconsecuencia que los habitantesde la capital

no tangan nombre: la palabra mexíeBno designa bien sea a los habitantesde la nación

entera, bien sea al pueblo de lengua mexíeB. A diferencia de los regiomontanos, de

Monterrey, los nacidos en la capital no han logrado darse un norrbre, ya que su ciudad

no lo tiene; tampoco han logrado adquirir un patronfmico, no lo es el despectivo de

"chilangos", no obstanteque la absurda Real Academia de la Lenguaya lo aceptó,como

los tapatíos de Guadalajara, los jarochos de Veracruz, los porteños de BuenosAires, o

los cariocas de Rrode Janeiro. En la granmetrópoli mexicana, más de la mitadde cuyos

habitantes han nacido en provincia, los que han nacido aJli dicen que son del "Distrito

Federal", para evitar las confusiones de lenguaje, lo cual es, de nuevo, referirse a la

situación política particular de la capital nacional que supone que resume la vida política

nacional.

Nada define mejor la realidad histórica contemporénea de la gran metrópoli

mexicana; o si se quiere, aunque forzando mucho los términos, del "Distrito Federal".

México, la ciudad, da nombreal país; y era de esperarseque la mismaciudad resultara

capital en un régimen federal, pues capital fue su irrportancia como lugar de poder

económico y político desde que el país entró en contado con la civilización europea

occidental , en cuyo émbltose definiócomonación.

A la llegada de los espai'ioles a México, en 1519, ya existía como ciudad capital,

México-TenochtiUan, metrópolis del IfTll8ÓO azteca.

Después de sometida la ciudad de México-TenochliUan hubo un Ayuntamiento

" Bataillon, Claudc;La dWJId y el eampo en 01 MéxIro=tnI; SigloXXI, Mécco, 1972, PI' 7-&
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propio, de aJyss actas de cabildo se tiene testimonio a partir de 1524, documentos de la

mayor importancia para nuestra histol1a, pues revelan aspectos de la vida diaria de la

ciudad que se iba formando con el Reino de la Nueve España. La vida administrativa y

política del pals puede seguirse con seguridad en las actas de éste Y de 103 otros

Ayuntamientos que surgieron en las villas y ciudades que se desarrollaron en la época

CXllonial; su CXlntinuidad es más segura que la de otras institudones y, en muchos

aspados, más fiel , pues las autoridades de una dudad o villa están siempre en contado

con el diario acontecer, con los problemas ordinarios y extraord inarios de las

comunidades; quieran que no, tienen que hacerse cargo de ellos , pues es la condición

de la existencia del grupo polítiCXl inmediato. Tal es el valor de estos testimonies, que

afortunadamente , salvo pérdidas por alguna destrucdón ocunida ero los finales del siglo

XVII, se conservan en el Archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de MéxiCXl, desde ei

siglo XVI hasta 1929, allo en que se creó el Departamento del Distrito Federal que corno

órgano admin istrativo absorbió las fundones que antes correspondían a los

Ayuntamientos que funcionaban en las municipal idades CXlmprendidas dentro del

tanitorio del Distrito Federal.

Pues bien, el Ayuntamiento de la ciudad de MéxiCXl f'.Je sin duda el más

ilTlXJf1anle de los coerpos IllJIlicipales del territorio de la Nueva España. Desde un

principio asumió su caráder de 0JElIp0 representativo de la "ciudad cabeza del Reino", e

intentó, con mayor o menor éxito, representer a Nueva Espalla y a otros reinos y

provincias frente a la Corona de Cestilla. Lo hizo a través de peticiones, Intorrnadones,

quejas y envlando prtX1II"lidores, pues la representación poHtica como resultado de

asambleas dernoaálicas le fue imposible, ya que las autoridades de la Penlnsula

tuvieron especial E!fll'eño en evitar toda manifestación demoaática independiente en los

nuevos dominios. Las autoridades centrales supieron cortar la posibilidad de que los
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ayuntamientos fueran representati\108 de una manera demoaállca, pues linitaron la

elección de sus regidores; éstos eran nombrados en la Península, y sólo los suplentas

podían ser eledos cada ano,según la tradición castellana.

El reclamo de los membros del Ayuntamiento de México para que los cargos

municipales fueran electivos en su totalidad se estrelló con la negativa de las

autoridadesy no sólo esto, pues los cabildos debían ser presididos por el virrey o por un

oidor que lo representara; y los aaJen:los tomados en sus deliberaciones deberían ser

aprobados o confirmados por el propio virrey, cuando tuvieran alguna Importancia para

los asuntosde gobiemo.

En la práctica las aprobaciones del virrey fueron hasta asuntosde menor entidad.

Tal parees que a la institución democráticapor excelencia en la tradición española, que

era precisamente el Ayuntamiento, tenía que ser ellmnada por el Estado absolutista que

entoncesse definía, como en ningün otro lugar del mundo, en la España de los AuSlrias.

Asi fue, limitadas las posibilidadesde elección, controladas las deliberacionesdel

Ayuntamiento por los reprasentantes reales; después se incorporó al corregidor,

representante real en los cabildos; al parecer las atribuciones del Ayuntamiento se

reducían a las meramente administrativas. Pero es evidente que con estas facultades

se elevaron peticiones y demandas a la Corona, aJya Importancia política no puede

desc:cnx:erse. Se ha hablado, induso, de un Intento para trasplantar los OJerpos

representati\108 de la derecla, la noblezaYel Estado llano (18S dudadas precisamente) a

la Nueva Espat'la, encabezado por el Ayuntamiento de la ciudad de México en 15675
;

intento que no fructificó, pues congruente con el desarrollo de monopolización efectiva

' Lira, Andrés;Lac:roadóa do!DUtritu FoduaI; DD.F.•Mé:xioo, 1976. p. xiii.

16Neevia docConverter 5.1



del poder que favorecía el Estado E8patIoI, se evitó toda posibilidad de crear una

representación poiítica vigorosa frente a la Corona de castilla.

Es precisamente en este atlo cuando los poderescentraleshacen má s eficiente

su actividad /imitadora de las /ibertades políticas en los Ayuntamientos, particularmente

en el de México, pues frente a los problemas ocasionados por la rebelión de Martín

Cortés, el ayuntamiento cae definitivamente bajo la aedón de los correqídores."

¿Quiere esto decir que perdió su carácter y su fuerza represerneñva para

conocer la vida política de Nueva España? No. Si los puestos del Ayuntamiento eran

vendidos por la Corona -los regidores perpetuos, no los suplsntes-, y fueron acaparados

por las erases o por las familias más poderosasdispuestas a soportar la intromisión de

los represenlantes de la Corona, no por esto dejó de ser el ayuntamiento una institución

de primer orden en la vida de Nueva España, y particularmente de la ciudad cabeza del

Reino. Como autoridad inmediata tenía que ver con todo lo que acontecía en la vida

diaria, con los servidos públicos y el aprovisionamiento da la ciudad; adomás el prestigio

de un miembrodel Ayuntamiento era reconocido. Fue esto precisamente algo que dotó

de especial interés al Ayuntanlento frente a los ojos de los novohispanos, membros de

una sociedad ansiosa de prestigio, y nada lo aseguraba más que el ejen:lcio de una

profesiónhonrosao el ejerciciode un cargo público.

Pero fuera de esta Il11Xlf1anCia relativa, ¿no es la adninlstración de los servicios

públicos donde se haca más evidente la acción del Est8do en la vicia cotidiana? Es

precisamente en la prestación y demancla de tales servidos donde se realizan las

relaciones más frecuentes entre gobernadosy gobernantes; y por eso, las instituciones

· Ibldcm.p.xiv
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que 108 adminislran sirven de guía para perablr la mentalidad y las posibilidades

políticas de una época. Además, la permanencia de estas institudones supera a la de

otras que se alteran con los cambios de régimen poIltico . A todas luces, un estudio de

historia politica debe empezar por un estudio de las relaciones que se dan a nivel de

entidades locales, registrades en los documentos procedentes de los Ayuntamientos.7

Sin embrago, es necesario determinar el estado en que se encontraba el régimen

munidpal enel momento enque seinid an los hechos que se relatarán .

Sin representación política, el Ayuntamiento alcanzó la importanda administrativa

que se ha señalado, pero además una social de primer orden: fue el refugio de la élite

criolla que se iba formando en Nueva España, pues los cargos públicos dentro de la

Audiencia estaban reservados a espafloles peninsulares. El de virrey era, daro está,

encargado a un peninsu lar nombrado por lo general en la Península y enviado con

instrucciones expreses al reino que había de gobernar. El dispositivo central

novohispano estaba, pues, vedado a los aiollos, y éstos se refugiaron en e/local.

Cierto que a éste se le controló, bajo el reinado de los Austrias y posteriormente

se acentuó la intervención de los monarcas españoles bajo el reinado de los bortlones,

que obraron congruentemente con la tendenda centralizadora de la administradón del

siglo XVIII.

8 Ayunlaniento, porsu permanencia y regularidad, Ytambién porestar Integrado

por criollos directamente Interesados en la suerte politice de Nueva Espa"a, fue el

, lbidan.p.xv
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órgano de autoridad que dio una respuesta más viva a la aisis que precipitóen EspaI\a

la invasión francesa en 1808, aJando abdicó C8r1os N en favor da su hijo, quien sería

conocido comoFernando VII.

El hecho es bien conocido: el Ayuntamiento de la ciudad da México, integrado

por criollos, se reunió el 19 de julio y elaboró una Representación a nombre de todo el

Reino de Nueva Espal'\a, en la que declaraba que el pueblo reasumía la soberanía en

ausencia y a nombre del rey cautivo. Ahora bien, efectivamente la terminología del

documento es totalmente tradicional. Sin embargo, hay que destacar la tesis de la

soberanía popular que se sostiene y en los resultados de esta representación que

alarmaron a las autoridades españolas, hasta el grado de reprimir cualquier

manifestación en este sentido que por otra parte, puede compararse con la de otros

Ayuntamientos de la época.

De acuerdo a Rodriguez Kuri, 'sería insuficiente proponer que la Constitución de

Cádiz ratifico el perfil del ayuntamiento como representadón de los intereses locales; en

realidad , la integración vía lelectoral del ayuntamiento, potenció ese perfil. La elección

del primer Ayuntal'Tiento ConStitucional de la ciudad de México, en noviembre de 1812, Y

la acddentadahistoria del aJerPO municipal hasta la consumación de la independencia,

muestran que el ayuntemientose consolidó como el lugar predilecto de los grupos de

Interas locales para expresar inquietudes y propuestas conaetas. El ayuntamiento fue la

in8titucl6n que representó a las éfltes que nonecesariamente se comprometieron con la

RJptura violenta del orden novohlspano, y que trabajaron sistemáticamente por controlar

los hilos más importantes de la política Iocaí,"

I Rodrigucz Kuri Aricl,"L, Experiencia Olvidada, el Ayw¡tamienlo de México: poUtica y gobierno 1876·
1912,p.19
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B respaldo político, por parte de una base sodal, hacia los grupos aiollos se

percibe desde 1808; ello explicarla porque los mecanismosque la buroctada virrelnal

encontró para neutralizar la beligerancia del 'Ayuntamiento de México, no fueron ni muy

eficaces, ni muy populares, y sí, altamente conflictivos. Tanto en 1808 , como en 1812,

las autoridades novohispanas y los grupos peninsulares en real idad tuvieron que

rorroer la legal idad vigente para contrarrestar los éxitos políticos del Ayuntamiento. El

golpe de mano contra el virrey ItUfTigaray y el Ayuntamiento autonomista de 1808, Y la

deposición del Ayuntamiento Constitucional de 1812 , por parrte del virrey Venegas,

ilustran que en el terreno operativo, ciertos rasgos políticos del Ayuntamiento, eran de

peso."

En 1808, la perspicacia y profundidad con la cual el Ayuntamiento de México

argument6 el imperativo de renmoar, en el imaginario político, la noci6n de autoridad

legítima en la Nueva España, result6 en un ejercicio tan exitoso, que en buena medida

llevó al golpe de mano de los sectores autonómicos. Y en 1812, la elección del

Ayuntamiento constitucional supuso, por parte de los aiollos autonomistas, un esfuerzo

de intE!!p9lación política notable .'·

Debe quedar daro, entodo caso que la coyuntura poIitica que abrió la aplicación

del código liberal gaditano representó una verdadera ruptura en el sistema de

rapresentaelón poIltica y en el inventario de los actores visibles de la Nueva Espal'la.

Entre 1812 Y 1814, el mapa del territOflo se modificó sustancialmente; pueblos y

com.miclades, a partir de la integración de Ayuntamientos, ingresaron en el universo

• Ibídem, p.19
l. Idem
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polltico mexicano, en númeroy con una eficiencia notables."

En lo que toca a la ciudad de México, quizá el saldo más Importante de esta

redeflnici6n fue la m.rtaciórl según la aJal el Ayuntamiento de México pasó a

representar, con un notablenivel de organicidad, el cúrrulo de los intereses urbanos. Si

en 1808, el ayuntamiento de México ere ya un actor político respetable, a partir de 1812,

el código político del liberalismo español lo dotó de una nueva legitimidad y lo colocó

con una doble función en el organigrama del poder: era al mismo tiempo gobierno

urbano (administraba y decidía) y representación social (discutía , argumentaba,

disentía)."

En la Junta Soberena -designada por lturb ide en1821, pare gobernar

provisionalmente el país- se contó prominentemente con miembros y exmiembros

destacados de los Ayuntamientos constitucionales de la ciudad : Azcárate , Sanchez de

Tegle y Velazquez de la Cadena , eran regidores en funciones; Gurid i y Alcocer era

secretario del Ayuntamiento; Cervantes y Padilla y García lIIueca, eran exregidores .

Esto dejaba manifiesto, la alta capacidad de representar intereses locales, así como el

gran protagonismo del Ayuntamiento de México, colmado de un prestigio importante

para quienes hablan formado parte de él. 13

Después de la calda de lturbida, en 1823, el Ayuntamiento de la ciudad es

Incapaz de dellnirunaactuación, lo queorigina una ausenda de podery por lo tanto el

caos gubernativo. Al iniciarse 8181'10 de 1824 el Congreso Constituyente expidió el Ada

11 véase Guerra, México, vol. 1, pp.257·263; Hernlindez.La tredicióa republicana del buengobierno. pp 24 y ss.,
citados pcI" Rodríguez Kuri, OIl.Cil p20
11 Véa.... el trabajo de Annino, "Patriche creoli e liberalismo nella erisi dello spazio urbano coloniale. 11 29
novanlre 1812 a citta del Messico", p.73O; citado porRodrigucz Kuri, Op.Cil.p.20
" Rodrigue:z Kuri. Op.Cit.p.20,21 y ss,
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Constitutiva de le Federación Mexicana, en la aJIll se adopta la forma de gobierno

republicano, representativo, populary federal, surgiendo as! nuestro sistema federal por

\o que la ciudad de México es designada sede de íos poderesfederales. Por •...Deaeto

del Congreso General Constituyente el 18 de noviembro de 1824, se suplió al Jefe

Político por un Gobernador y subsistieron los Ayuntamientos en los pueblos del

Territorio del DistritoFederal.,,1 .

El decreto es breve; no hay en él, como ocurre siempre con los documentos

legales, rastrode lo mucho quecostóaprobarlo:

"El Soberano Congreso Generel Constituyente de Jos Estados Unidos

Mexicanos ha tenido a bien decretar:

1° El lugar que servirá de residencia a los supremos poderes de la

federación. conforme a la facultad 28 del arto 50 de la Constitución. será la ciudad

de México.

20 Su distrito será al COf1llI'endido en un círculo cuyo centro sea la plaza

mayorde estaciudady su radiode dos leguas.

3" El gobierno general y el gobernador del Estado de México nombrarán

cadauno porperitopara que entra ambosdemarquen y sel\alen los términosdel

distrito conforme al artIculo antecedente.

" Uo Idea Y... lmtItur:i<xa PoIídcu Malcanas: 1521-1820, UNAM, Mécico, 1952,p. 128.
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40 El gobierno político y econ6rr1co del expresaclo distrito queda

exclusivamente bajo la juriadicdÓl1 del gobiernogeneral desde la publicación de

esta ley.

50 En el rnter en que se arreglan permanentemente el gobierno

político y económico del Distrito Federal, seguirá observándose la ley de 23 de

jUnio de 1813 en todo lo que no se halle derogada.

6" En lugardel Jefepolíticoa quien por dicha ley estabaencargado

del inmediato ejercido de la autoridad políticay económica, nombrará el gobiemo

general un gobernadoren calidadde interinopara el Distrito Federal.

70 En las elecciones de los Ayuntamientos de los pueblos

comprendidos en el Distrito y para su gobierno municipal se observarán las leyes

vigentes en todo lo que nopugnen con el presente.

so 8 Congreso del Estado de México y su gobernador pueden

permanecer dentro del Distrito Federal tocio el tiempo que el mismo Congreso

creanecesario parapreparar el lugarde residencia y veriñcar su traslación.

90 Mientras se resuelva la alteración que deba hacerse en el

contingente del Estado de MéxIco, no se hará novedad en lo que toca a las

rentascomprendidas en el Distrito Federal.

10. Tampoco se hará en lo respectivo a los tribunales

COI'Jllrendidos dentro del Distrito Federal ni en la elegibilidad y demás derechos
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políticos de los naturalesy vecinos del mismodistrlto, hasta que sean lll'Ieglados

por laley.,,15

1.2 LA ADMINISTRACIÓN POÚTICA DEL DISTRITOFEDERAL EN EL SIGLO XIX

Al Ayuntamiento electo en 1824 /e tocaba conc:iliar la tradición del gobierno

propio de la ciudad con las exigencias de la nueva repúbliCll. No era fácil lograrlo, pero

desde un principio dio muestras de su decisión. La actitud fue ciara ya en la segunda

reunión del cuerpo capitular, el 2 de enero de 1825, cuando se empezaron a discutir las

c:onisiones y ramos de los servicios públicos. Se advirtió que los nombramientoseran

inaplazables, pero que no podían hacerse conforme a las ordenanzas seguidas por los

Ayuntamientos anteriores, pues "se abolieron y variaron en un todo por el sistema

constitucional"de la RepúblicaFederal.

Se deliberó, y se acordó que se leyeranaquellos artlcuíos de las ordenanzasque

no pugnaban con el nuevo sistema, a fin de establecer las comisiones y juntas que

urgfanpara evitar la intemJpci6n de los serviciospúblicos.

se detenninó también que todos los pasos que se dieran en los nombramientos

se collUlicarlan al Congreso, a efectode evitar contradiccionesentre el gobierno local y

el general de la República. Con este acuerdo, se procedió entonces a norrbrar las

"I1ídcm. PI' 129-130.

24Neevia docConverter 5.1



comisiones de aguas, de aseo y limpieza, de calles, de atarjeas, barrios, hospitales,

1Tl8fC8dos, alumbrados, empedrados y embanquetados, coches, etc.; y las juntas de

sanidad y de educación pública.

Dicha Constitucion de 1824, tiene vigencia hasta 1835, año en que son

expedidas "las siete leyes". Como consecuencia de las Bases y Leyes Constitucionales

Centrales de 1836, el 20 de febrero de 1837, se expidió un decreto para que el Distrito

Federal se incorporara al Departamento de México, el cual estarfa a cargo de un

gobernador y contaría con ayuntamientos regidos por prefectos, mientras que los

poderes federales conservarían su residencia oficial en la ciudad de México. Este

sistema subsistió aún en las bases orgánicas de 1843, promovidas éstas por los

centralistas.

El 2 de mayo de 1853, se dictó la ordenanza provisional del Ayuntamiento de

México, que integró el Cuerpo Municipal con un presidente, doce regidores y un sindico.

Posteriormente, la Constitución de 5 de febrero de 1857 restauró el federalismo y

previno la creación del Estado del Valle de México en el caso de que los poderes

federales se trasladaran a otro lugar y se dictaron, aSirTismo, diversas disposiciones

gubernativas para el Distrito Federal sobre la base de ayuntamiento de elección popular.

A fines del Siglo antepasado, el 16 de diciembre de 1899, el Congreso de la Unión

aprobó la división del tenitor1oen una rronicipaUdad y seis prefecturas.

En el Siglo pasado, el 26 de marzo de 1903, la Ley de Organización PolItice y

Municipal del Distrito Federal estableció que éste formara parte de la Federación y se

dividiera en trece municipalidades regidas de acuerdo con disposiciones dictadas por el
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H. Congreso de la Unlón.

El Presidente de la República, como titular del EjeaJtivo Federal, ejerció el

Gobierno del Distrito Federal mediantela 5ea'etarla de Gobemad6nY por oondudo de

tres funcionarios: el Gobemadordel Distrito Federal, el presidente del ConsejoSuperior

de Salubridad y el Directorde Obras Públicas. Sin embargo, los ayuntamientos conser

varon sus funcionespolíticasy las de tipo consultivo y de vigilancia en lo adrTinistrativo.

1.3 LA CONSTITUCiÓN DE 1917 Y EL MUNICIPIO UBRE

El ertículo 115 de la Constitución estructuró la organizad ón municipal del país,

además de reglamentar algunos otros puntos referentes a los estados de la Federación,

debe señalarse que como mendona Miguel Acosta Romero "Los municipios en la

organización política del porfiriato, se degradaron hasta ser instituciones totalmente

sometidas al poder de los gobemadores, los que a su vez se encontraban sometidos

drásticamente al poder central de don Porfirio Diez.,. Las jefaturas políticaso prefectu

ras, originadas desde la Constitudón de Cádiz, fueron el instrumentodirecto del tiránico

control de ayuntamientos y, por ende, uno de 105 postulados básicos de los líderes

revolucionarios fue la supresión de las jefaturas políticas y el reconocimiento del

rTU'liciplo libre. En ase sentido se encuentra una notable coIncldenda revolucionaria

entre los jefas y lideres del movimiento a11'l8do de 1910. "El programa del Partido

UberaI Mexicano de los hermanos Flores Mogón así lo pregonaba en 1906; Francisco 1.

Madero también hizo!lUY8 esta bandera revolucionariaen el Plan de San Wa de 1910;

Pascual Orezco se pronunció en igual sentIdo en el Plan de la ~cadora de 1912 y

don VenustianoCarranzaestablectó este propio postuledo en su Plan de Guadalupede

.6Acosta RmHro, Miguel; n-rroDo de la AdmIDisIndón 1Ac..; Pcerúa,México. 1983, p. 262.
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1914.017

Este fue el marco social e histórico que tuvo presente el Constituyente de 1916

1917 Yporlo ITismo, en sintesis, 108 principios rec:lores que incluyó en él fueron:

al Supresión de jefaturas políticas;

b) Reconocimiento de la autonomía política municipal, mediante la elección

popular y diracla de ayuntamientos; y

e) Otorgamiento de recursos para la hacienda municipal.

El proyecto de Carranza solamente especificaba, sobre el municipio, que éste

sería la basa de la división territorial de los estados y que no existirían autoridades

intermedias entre el propio municipio y el gobierno del estado, más nada reglamentaba

sobre la hacienda municipal. Por ello, la asamblee, después de aprobar sin mayor

trámite lo referente a los aspectos políticos municipales, centró la discusión sobre la

estructura de la hacienda municipal, estimando que debía legislar sobre tan i~rtante

renglón para otorgar al municipio una verdadera autonomía financiera .

B primer dictamen especificaba que "os municipios adlTinistrarán libremente su

hacienda, recaudarán todos sus Impuestos y contribuirán a los gastos públicos del

Estado, en la proporción y términos que set'lale la legislatura local. Los ejeaJtillOS

podrán nombrar inspectores para el efecto de percibir la parte que corresponda al

Estado y para vigilar la contabilidad de cada rru1Icipio. Los conIIiclo8 hacendarios entre

los municipios y los poderes de un Estado los resolverá la Corte Suprema de Justicia de

la Nación en los términos que establezca la ley".

" 11id, p. 264.
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El amOllo 115 ha sido reformado once veces en su texto original. La pómera

reforma (Diario Oficial del 20 de agosto de 1928) se hizo para modificar el número de

representantas en las legislaturas locales que, de acuerdo al texto original, debla ser

proporcional al de los habitantes de cada Estado pero que, en todo caso, no debería ser

menor de 15 diputados. La reforma estableció que la representación en estas

legislaturas sería proporcional a 105 habitantes de cada estado, pero que sería de

cuando menos 7 diputados en los estados Olya población no llegue a 4CO mil

habitantes, de 9 en aquellos aJya población exceda de este número y no llegue a 800

mil habitantes y de 11 en los estados ceya población sea superior a esta última cifra.

La segunda retorma (Diario Oficial del 29 de abril de 1933) tuvo como objeto

establecer con precisión el principio de no reelección absoluta para gobernadores, y de

no reelección relativa para diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. En el

primero de los casos la no reelección es absoluta, ya que quien ha ocupado el cargo de

gobemador no lo podrá volver a ocupar; tratándose de los ayuntamientos y da los

diputados locales , no podrán ocepar el cargo para el periodo inmediato siguiente, pero

si para los subseoJentes.

La tercera reforma (Diario Oficial del 8 de enero de 1943) modificó la parte

correspondiente de la fracción tercera del taxto original, que indicaba que los

gobemadores de los Estados no podían durar en su cargo más de cuatro atIos, para

reglamentar que la duracióndel cargode estosfuncionarios no podré ser mayor a seis

anos, como a la fecha se enOJentra estipulado en este precepto.

La cuarta reforma del artíOllo en comental1O (Diario Oficial del 12 de febrero de
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1947) fue de Importand8 básica en la historia del país; por virlucl de ella se otorgó el

derecho a la rrujer paraparticiparen eleccionesITlUI'Iicipales, tanto para votar CX>lOO para

servotada. El texto de la reforma, en lo conducente, textualmente Indicabaque: "En las

elecciones rnmicipales participarán las rn.Jjeres, en Igualdad de condiciones que los

varones, con el oereeno de votar y ser votadas." Por primera ocasión en el texto

constitucional se otorgaba este derecho fundamental de participación ciudadana a la

mujer mexicana.

La quinta refonna del artíaJlo 115 (Diario Oficial del 17 de octubre de 1953) está

íntimamente ligada a la anterior; por virtud de la misma se suprimió el párrafo que

textualmente se Iransaibió en referencia a la cuarta reforma, para hacer congruente el

artíaJlo 115 con otras retonnas de esa misma fecha en relación al artlcalo 34 de la

Constitución, que otorgó la plena ciudadaníaa la mujerpara participaren forma cabal en

todos los procesospolíticosnacionales.

La sexta refonna (Diario Oficial del 6 de febrero de 1976) adicionó al artiaJlo 115,

para adecuarto a lo establecido en el párrafo tercero del artíaJlo 27 de la Constitución,

sobre la regulaciónde asentamientos humanosy desarrollourbano.

La séptima reforma (Diario Oficial del 6 de diciembre de 1977) hJvo por objeto

adicionar el artiOJlo 115 a efecto de Introducirel sistemade diputados de mlnorIa en la

elección de legisladores locales y el principio de representación proporcional en la

elección de los ayuntamientos de los ITUlldplos OJYa poblaciónfuese de 300 nil o més

habitantes.

La octava refonna al artíceto 115 (Diario Oficial del 3 de febrero de 1983) cambió
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sustancialmente el contenido del artfculo que se comenta, ciMdl8ndolo en diez

fracciones, de las que siete corresponden espec!ficamente a las estructuras

municipales, don son comunes a los Estados y municipios y una más reglamenta

C1I8st10nes de los Estados.

la novena refonna tuvo como fecha de presentación el día 28 de octubre de

1986, siendo turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y fue

publicada el 17 de marzo de 1987.

Dicha reforma plantea que las leyes de los Estados introduzcan el principio

de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los

municipios. Además, propone que las relaciones de trabajo entre los municipios y

sus trabajadores, se rijan por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados,

con base a lo dispuesto en el articulo 123 de la Constitución.

la décima reforma correspondió a una iniciativa presentada por la diputada.

María Mercedes Maciel Ortiz, y turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos

Constitucionales y de Fortalecimiento Municipal

De esta manera se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la

fracción 1; el párrafo segundo y adldona un párrafo tercero y uno cuarto a la fracción

11; reforma el párrafo primero y sus Incisoa a), e), g), h), e 1), el párrafo segundo y

adiciona un párrafo tercero a la fracción 111; reforma los párrafos segundo y tercero y

adiciona los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV; reforma las fracciones V y VII.
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Con la adiCión propuesta por la diputada Mónica Garc/a Velézquez del PRI, se

aprueba en lo general y en lo particular por 387 votos en pro, 17 en contra y 24

abstenCiones y pasa al Senado. El dlctémen se aprueba finalmente el 23 de

diCiembre de 1999.

En su contenido, propone que el sistema de participaciones se combine con

el reconocimiento de mayores derechos de tributación autónoma a los Estados y

Municipios, incluyendo una nueva situación juñdica frente a las empresas federales

que operen en su territorio y, programar a largo plazo, el sistema de participaciones

para que los Estados y Municipios más rezagados se vean favorecidos con un

reparto creciente, pero que se encuentre vinculado a metas de desarrollo y bienestar

duradero. Señala también, que se requiere realizar una amplia reforma legislativa

con el propósito de incrementar las fuentes de ingresos municipales para permitir

que los Municipios dependan de sus propios recursos y que las participaciones

federales, sean solo complementarias, asimismo, los dota de facultades para emitir

sus bandos de policía y buen gobierno, circulares, reglamentos y disposiciones

administrativas de observancia general en sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competenCia y aseguren la participación

ciudadana y vecinal. Todo lo anterior de acuerdo con las leyes en materia

muniCipal que expiden las legislaturas de los Estados .18

La onceava reforma al Arl 115, se publicó el 14 de agosto del 2001,

consistente en la adiCión de un último párrafo a la fracción tercera del artIculo en

comento misma que consiste en:

11 www.cddhcu.goo.mx1

31Neevia docConverter 5.1



"Las comunidades Indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse

y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la Iey""

Lo anterior, como parte de diversas reformas constitucionales que tienden al

reconocimiento de las comunidades indígenas , que representa un punto de polémica

y discusión materia de otro trabajo.

El artículo 115 establece la libertad municipal, reivindicada por e, Constituyente

como la base del sistema derrccránco mexicano. En este sentido el Constituyente

estableció al municipio libre romo el baluarte de los derechos de la comunidad que se

organiza para autogestionar la atandón de sus necesidades básicas de convivencia; por

eUo, sin que se siga una secuencia seriada de las fracciones de este precepto, se

romentan por apartados globales que tienden a destacar la intención del Constituyente

originario y del Constituyente permanente: de reconocer y garantizar la autonomía del

municipio.

La autonomía municipal, como facultad jurídica de autorregular la vida de las

ITU1icipalidades en la esfera de sus oompetendas, se puede válidamente analizar en

tres grandes apartados, mismos que estructura el articulo 115 de la Constitución: a)

autonomíapolítica, b) autonomía financiera y e) autonomía administrativa.

a) AufonomI!t po1ltlclJ.. 8 anhelo revolucionario que situó al munldplo como

base de la organización territorial, política y administrativa del país, se garantiza en el

articulo 115, al afirmar éste, en su primer párrafo, que los Estados adoptarán"en su

I

19 fdan l.
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régimen lnter10r la tonna de gobierno republicano, representativO y popular, teniendo

como base de su división territorial Y de su organlzadón política y admnistrativa al

municipio libre. En la fracción primera del precepto, se fundamenta la libertad política

del municipio para elegir, en forma popular Y directa, al ayuntamiento titular de la

administración municipal. Destsca también esta fracción que no existirá ninguna

autoridad intermedia entre el ayuntsmiento y el gobierno del Estado. Como antes se

comentó, esta fracción induyó la decisión política de que no existan autoridades

intermedias entre el municipio y el gobierno del Estsdo, debido al nefasto recuerdo

histórico de lasjefaturaspoIiticas y prefecturas.

b) Autonomfa financiera . Se afirma, con razón, que es el sustento de los otros

aspectos de la autonomía municipal: políticay administrativa. Esteaspecto fue, sin duda,

el más aiticado en la redacción del texto original del articulo 115 constitucional, porque

no reglamentó adecuadamente las contribuciones que serían para la municipalidad,

propiciandola penuria económica de la mayorpartede nuestrosmunicipios.

Por lo anterior y ante el damar de todos los municipios, se modificó la fracción

segunda del artículoen comentsrio, quadandocorno fracción coarta, que estsbleca, en

síntesis, lo siguiente: que los municipios tendrán la libre administración de su hacienda;

que ésta se fonnará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; con las

contribuciones que establezcan las legislaturasde los Estadosa su favor y que aJando

menos deberán ser las relativas a la propiedad inmobiliaria, de su divislón,

consolidaCIón, traslación o traslado, mejorIa Ycan1llo de valor de los inrooebles; con las

participaciones federales que correspondan al municipio; y con los ingresos derivados

de la prestación de los servicios públicos a su cargo.
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e) Autonomfa IIc1minlstrBtMt. Las fracdones segunda, tercera, quinta y sexta

del artioJlo 115, establecen las bases normativas para apreciar este aspecto de la

autonomía lTlJI1icipal .

La fracción segunda establece que el municipio cuenta con personalidad jurídica

y que podrá manejar su patrimonio conforme a la ley; la tercera atribuye a cargo de los

municipios los diversos servicios públicos de su competencia ; la quinta otorga facultados

para administrar su tenitorio, sus reservas territoriales, regularizar la tenencia de le

tierra, así como a expedir los reglamentos y disposiciones edministretivas para cum¡>lir

con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 ccnstitucional. La doctrina

cataloga al municip io como una persona jurídica Oficial o de carácter público, capaz de

adquirir derechos y obligaciones, tanto en la esfera de derecho público o de imperlum,

como en la esfera de derecho privado o también llamada da coordinación ron otras

personas físicas o morales.

1.4 NATURALEZA JURlDlCA DEL DISTRITO FEDERAL

La Nación mexicana, al constituirse como Estado libre y soberano, lo hizo a partir

de un documento constitutivo en el que quedaron plasmados y consagrados los

principios fundamentales confonne a los cuales quedó organizada jurídica y

políticamente para convertirse en lo que ahora es, un Estado Independiente y soberano,

debidamente reconocidoportodala COITlJndad Internacional.

El aeta Constitutiva de la Federación expedida por el Segundo Congreso

Constitucional Mexicano el 31 de enero de 1624, consideró a las recién independizadas

provincias que constituían el Vil'Tl!inato de la Nueva España, el establecimiento en la
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Constitución de un 6lstema Federal como forma de orgenizadóndel par,. Fue éstauna

oportuna medida que según convienen los autores, cancel6los atisbosde disgregaci6n

que ya se observaban en algunasprovincias del México independiente, e Illl'1ant6 para

el pala el Sistema Federal. La Constitudón del 3 de octubre del ~o 1824 culll'1i6 la

promesa y el Sistema Federal quedó esteblecido como la estructura poHtica eficaz para

mantener la unidad de la Nadón dentro de su reconocida diversidad. México se

constituyó así, desdesu origen, corno un Estado Federal, con un gobierno republicano,

representativo y democrático.

Durante el siglo XIX fueron muchos los esfuerzos del partido conservador para

suprimir el federalismoy hacer de México un país centralista gobernadodesde la capital

de la República. Las siete leyes de 1836; las BasesOrgánicas de 1843 Y desde luego,

el EstaMo Político Provisional del Imperio encabezado por Maximiliano de Hasburgo,

intentaron inutilmente y sierrpre por breve tiempo, revertir lo que era decisión

fundamental del Estadomexicano: el Sistema Federal . SI se exduye el breveperiodode

la invasión francesa, es desde el Acta de Reformas de 1847 que México ha venido

ratificando y fortaleciendo su Sistema Federal, hasta nuestrosdías.

La FederaCión esta integrada actualmente por treinta y un Estados cada uno ha

contribuido de manera signilicativa, a formar y perfeccionar nuestro Sistema Federal;

bajo el prinCipio de que cada uno de ellos conserva para si la soberanla en todo lo

concerniente a BU régimen interior, perounidos en una FederaCión según los principios

de la ley fundamental. Los Estados que forman parte de la FederaCión están

mencionados expresamente en el Arl 43 de nuestra Carta Magna, y porsupuesto se

considera al Distrito Federal comoparteintegrante de la Federación, con la salvedad de

que si los poderes se trasledaran a otro lugar, éste se erigiré como el Estadodel Valle
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de MéxIco, de acuerdo al artlaJlo44 de nuestra Constltud6n.

El DistritoFederal se aea expIllssmente para que fuera la sede de los Poderes

Federales y as! evitar que sobre ese espado hubiera dos gobiernos diferentesque se

disputaran la hegemonfa, por lo que el Constituyente dispuso que el Gobiemo del

Distrito Federal estuviera a cargo de los propios Poderes Federales. Se evitó así la

duplicidad de gobiernos en un mismo territorio, reconociendo la competencia original a

los gobiernos de los Estados en sus respectivas Entidades Federativas, en tanto que a

los Poderes de la Unión, se le concedió expresamente en lo concerniente a la entidad

política creada, es decir:el DistritoFederal.

Concluimos este apartado reiterando que entonces la máxima autoridad en los

Estados que integran nuestra Federación, lo son sus raspectivos gobiernoslocales, en

todo lo concerniente a su régimen interior; en tanto que la máxima autoridad en el

Distrito Federal lo son por razón histérica, constitucional y política, los Poderes

Federales, por lo que el gobierno federal cuentacon un árrbito de competencia explicita

o derivada, de acuerdo al Art. 124 de la carta Magna, en tanto que los Estados cuentan

con un ámbitode competencia original, residualo implícito.
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CAPITULO 11

EL DISTRITO FEDERAL EN EL SIGLO XX

Con objeto de llegar, en el marco cronológico de la historia a los temas que

se abordarán en este apartado, se requiere mencionar algunas situaciones que se

presentaron con antertoridad a la Constitución de 1917.

En 1847, el Ada Constitutiva, en su articulo 50, prevenía que en tanto la

ciudad de México fuera Distrito Federal, tendría voto en la elección de presidente y

nombraría a senadores. La Constitución de 1857, prevenía la creación del Estado

del Valle de México, en el mismo territorio del Distrito Federal, sólo en el caso de

traslado de poderes a otro lugar.

El presidente Juérez, trasladó consigo el gobierno de la República, por las

circunstancias de la guerra civil y la lucha con Maximiliano, pero no se aBÓ ningún

estado del Valle de MéJdco.

"En 1898 se aprobaron los convenios de limites entre el Dlstrlto Federal y los

estados de Morelos y MéJdco. Al año siguiente, 1899, el Distrlto Federal se dividía

en municipalidad de MéJdco y prefecturas . En 1903, el Distrito Federal quedó

dividido en municipalidades por la Ley de Organización Política y la entidad debía

regirse por las disposiciones que dictara el Congreso, quedando sujeto en lo
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administrativo, al EjeaJllvo de la Unión, por conducto de la 5ea'etarfa de

Gobernación, dada su característica federalo2O

En este orden de ideas, a continuación se llevará a cabo un estudio de los

municipios capitalinos, la reforma de 1928, las delegaciones políticas y por último,

se analizará la evolución de la estructura del órgano cantral (1928-2002).

2.1 LAS MUNICIPALIDADES

Con la firma de los llamados "Tratados de Teoloyucan"del 13 de agosto de

1914 , en la época de la Revolución, con la entrada de las tropas del general Alvaro

Obregón a la Ciudad de México, se implantó la actual situación del Distrito Federal;

aunque la creación de esa figura, viene planteada desde la Constitución de 1824 y

se conserva en las subsecuentes Constituciones de 1857 y 1917.21

La Constitución del 5 de febrero de 1917 facultó al H. Congreso de la Unión

para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios. AsI, el Distrito quedó

dividido en municipalidades con ayuntamientos de elección popular directa y su

gobierno a cargo de un gobernador electo por votación popular, de la misma forma

que los ayuntamientos, los que posteriormente serian las delegaciones actuales.

'" Castillo, Adolfo del ; "Elección deAutoridades en la Capital"; Euelllor, l 5 defebrero de 1993. P 13
"ldan.
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El 13 de abril de 1917, se expidi6 la Ley de Organlzaci6n del Distrito y

Territorios Federales, que contenia capítulos relativos a las facultades y

obligaciones del gobernador del Distrito y sus colaboradores directos: el secretario

de Gobierno, el Tesorero General, y los Directores Generales de la Penitenciaría,

Instrucción Pública e Instrucción Militar.

Con base en lo establecido por el artículo 115 Constitucional, el Distrito

Federal se dividía en cuatro municipalidades: México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac,

y treca delegaciones conformadas por:

• Azcapolzalco

• Coyoacán

• Cuajimalpa

• Guadalupe Hidalgo

• Ixtapalapa

• Milpa Alta

• sen Angel

• T1alpan

• Xochlmilco

• Tl áhuac

• La Magdalena Contreras
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• General Anaya, e

• Ixtacalco22

Como dato adicional, en el Cuadro 1 se muestra la evolución de la población

de las municipalidades y en el Cuadro 2, la población total del Distrito Federal y de

la Ciudad de México entre 1900 y 1930.

Debe destacarse que los presidentes de estas municipalidades eran electos

por un periodo de cuatro años, en forma similar al de la presidencia de la República,

sin embargo, el gobernador del Distrito Federal era electo en forma anual. (ver

cuadro 3).

" O<rtari, Rasi ela, llira de;el. al.; !IIIaYo sobre la Ciudad de MkIco; Marcopolo Mexicana, M6<ico, DDF·
UlA-CNCA, 1944 . p.97
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POBLACION DE LAS MUNICIPAUDADES""

MUNICIPALIDAD 1910 1920 1930'

General Anaya

...
22,518

40,098

24,266

5,406

21,917

12,608

1,029,068

Azcapotzalco 14, 419 16,669

Coyoacán 13,230 17,589

Cuajimalpa 5,193 5,036

Guadalupe Hidalgo 18,344 23,244

Ixtapalapa 24, 507 10, 029

MilpaAlla 16,268 10,029

Ciudad de México 471, 006 615, 367

Mixcoac 21,817 28,489

San Ángel 16,734 19,817

Tacuba 36,087 51,209

Tacubaya 27,551 57, 129 ....

Tlalpan 15,448 10,521 15,009

Xochimilco 30,093 27,391 27,712

Ixtacalco 9,261

Tláhuac 11,780

M. Contreras 9,933

• Para este año las municipalidades hablan desaparecido y se transformaron en

once delegaciones.

n Berra Sloppa E. La ..p....1óod. la .......d do Mimo y loocoanlct... arbaD'" 1900 - 1930. El Colegiode
México. México.. Vol. 1, p. 58.
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POBLACiÓN DEL D.F. Y CIUDAD DE MÉXICO 1900 - 1930

Año D.F. Cd. de México
1900 541 516
1910 720 753
1921 906 063
1930 1,229,576 1,029,068

-
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ene- die 1924 APR •

ene - die 1925 PLM

ene - die 1926 PLM

ene - die 1927 PLM

ene-jul 1928 PLM

ago - nov 1928 PLM

die 1928 PLM

PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MEXICO

Rafael Zubarán Campany jun - die 1920 PLC

Hermilio Pérez Abreu ene - oc! 1921 PLC

Abraham González nov - die 1921 PLC

Miguel Alonso Romero ene- die 1922 PLC

Jorge Prieto Laurens ene - die 1923 PLC

Marcos E. Raya

Arturo de Saracho

Celestino Gazca

Arturo de Saracho

José López Cortés

Carlos Izquierdo

Primo Villa Michel

• Alianza de Partidos Revolucionarios
.. Partido Laborista Mexicano

" Berra Slippa E. La expamlÓII de la Oudad de Mhko y 101 c:unnlctol urbanos 1900- 1930. El Colegio de
México, México.. 1982. Vol. 1, pp.37.
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2.2 LA CREACiÓN DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL(1928)

A mediados de 1928 la dudad de México fue escenario de una de las más

graves crisis políticas que enfrentaron los gobiernos revolucionarios. En el mes de

julio, el general Alvaro Obregón fue asesinado por un fanático católico, en el

Restaurante ' La Bombilla' en San Ángel. Este hecho marcaba el inicio de un periodo

de transición (1928-1929) a partir del cual se consolidaría el actual régimen polít ico.

Pero el destino del gobierno de la Ciudad de México estaba decidido desde

meses antes cuando en mayo el Congreso de la Unión aprobó una iniciativa de ley

enviada por el general Obregón, a través de la cual, se suprimían los municipios y el

gobierno de la capital quedaba en manos del presidente de la República .

Con ello desaparecia una forma de gobierno en la que habían convivido

conflictivamente las figuras del gobernador, los presidentes municipales y los

miembros de los diecisiete ayuntamientos que en esa época tonnaban parte del

Distrito Federal.

La historia de cómo se fonnaliza la centralización del gobierno de la ciudad de

México comienza el 18 de abril de 1928, cuando el general Alvaro Obregón

habiendo logrado que se modificara la Constitución fue postulado nuevamente
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candidato a la Presidencia de la República.25 Envió al Congreso, desde su condición

de 'ciudadano', dos iniciativas una referida a la supresión de los Ayuntamientos de

la Ciudad de México y la otra relacionada con la reestructuración de la

administración de la justicia.

La propuesta de Obregón de cambiar la reforma de gobierno del Distrito

Federal se sustentaba en que:

al ' Los hechos han demostrado que la organización municipal en el Distrito

Federal no ha alcanzado nunca los fines que esa forma gubernativa debe llenar,

debido a los conflictos de carácter político y administretivo que constantemente han

surgido por la coexistencia de autoridades cuyas facultades se exetuyen e veces y a

veces se confunden. En consecuencia para estar de acuerdo con la lógica y con la

realidad, lo debido será organizar la administración del Distrito Federal de manera

que haya unidad de mando y eficiencia en todos los órdenes del servicio público.26

b) Que de 1824 a 1903 ' no hubo en realidad poder municipal, pues aunque

teóricamente existieron ayuntamientos, sus funciones fueron de tal manera

" Loyola, Rafael; La cml. Ob~aJ~. y . 1Em..lo mnJc:ano; Siglo XXI, México, 1991. p. 82
26 Ziccardi, Alicia ; "1928: un año dillcil para el país y para su capital ; P.rfll de La Jornada, 18 de junio de
1993,1" plana
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restringidas, mejor dicho absorbidas por los poderes federales, que equivalia , como

a no existir en absoluto los municlpios"27

En la iniciativa se hacia un recuento histórico-legal y se concluía que los

principales servicios públicos, (instrucción, justicia, salubridad, beneficencia y

policla) no estaban a cargo del Ayuntamiento de la Ciudad do México. Finalmente,

se aclaraba que en los demás estados del país la figura del municipio libre si tenía

"completa razón de existir".

Pero era diferente la situación de los munlcípios del Distrito Federal, en los

que la hacienda municipal nunca era bastante para atender los servicios de la

población y escapaba a los gobiernos locales; las poblaciones localizadas en las

cercanías de las municipalidades del Distrito Federal tenlan servicios ligados entre

sí; los conftictos y dificultades en este territorio debían ser resueltos con el auxilio de

los poderes del centro.

A ello se agregaban razones de economía, ya que en lugar de dos Tesorerías

-la del gobierno y la municipal- solo una se encargarla de la recaudación de los

fOndOs públicos, lo cual permitla que desaparecieran los doscientos ediles

encargados de atender estas funciones.

P Idan.
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En su primera versión, la Inidativa de Obregón propon fa que la nueva ley que

expidiera el Congraso de la Unión aeara un Congreso Hacendario del Distrito

Federal , integrado por un tesorero y tantos subtesoreros como ayuntamientos

exislfan en ese momento. Este Consejo cumpliría con funciones exclusivamente

económicas y estaria encargado de actuar conforme a un reglamento en !a parte

fiscal y de aprobar la Ley de Ingresos del Distrito Federal , la cual pasaría al

Ejecutivo de la Unión y fuego a la Cámara de Diputados.

La segunda propuesta estaba relacionada con la cuestión administrativa y

proponía la creación de un Consejo de Administración con un presidente y tantos

vocales como ayuntamientos existian . El mismo tendría a su cargo la administra::ión

de todos los servicios públicos, actuando cada vocal en su jurisdicción respectiva .

En el proyecto, las obras y mejoras quedaban en manos del Consejo Pleno,

encargado de estudiar el presupuesto de egresos.

Pero Obregón iba más allá y pedía modificar la Constitución de 1917 "en el

sentido de que no figuraran como instituciones constitucionales los ayuntamientos

del Distrito Federal y el Gobiemo del mismo Distrito", (fracción VI del art 73). La

finalidad era que el Congreso de la Unión tuviera libertad para expedir una nueva

Ley de Organlzadón del Distrito, adoptando como base para la organización del

Distrito Federal la indicada anteriormente, o bien un sistema que estuviera de
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acuerde con las necesidades sociales y con los dictados de la opinión públlca".28 La

Iniciativa de ley obregonlsta fue enviada a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales y de Gobernación con la solicitud de que convocaran a un período

de sesiones extraordinarias, lo cual fue acaptado el 25 de abril. De esta forma Alvaro

Obregón, con el apoyo legal de un grupo de miembros de la Comisión Permanente,

logró que la propuesta se discutiera y se aprobara en el mas de mayo de ese año.

El 12 de mayo Obregón envió a los secretarios de la Cámara de Diputados

una adición al proyecto, en la cual explicaba que el artículo 73 debía modificarse

para otorgar al Congreso faaJltad para legislar en lo relativo al Distrito y Territorios

Federales, sometiéndose a diferentes bases, entre las cuales figuraba ya su idea de

que "El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República,

quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que determina la ley

respectiva.. "

Con esta iniciativa Obregón, candidato único a la Presidencia (una vez

eliminados los generales Francisco serrano y Amulfo R. Gómez), intervenía una vez

más en las funciones gubernativas del presidente Calles, lo ceal ha sido interpretado

como una clara expresión de la división que exlstfa en el seno del grupo en el poder

entre obregonlstas y callistas . Pero la propuesta de supresión de las

municipalidades del Distrito Federal, que hicera Obregón, tenía básicamente, otro

%l idero
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destinatariO: los laboristas, a quienes pretendra, restarles el poder que tenlan en

algunos ayuntamientos del Distrito Federal, en particular en el de la Ciudad de

México, el cual controlaban desde 1925.29

También podía advertirse que el bloque laborista estaba de acuerdo en

reformar el aparato administrativo, el había dado ya muestras de ineficiencia para

resolver los problemas del Municipio de la Ciudad de México. "Le correspond ía II

este gobierno local atender las demandas por servicios urbanos de un territorio que,

ya en 1921, registraba 615 mil 367 habitantes, lo cual representaba alrededor de 67

por ciento de la población del Distrito Federal y según estimaciones, en los últimos

años de esa década alcanzaba cerca de un millón de habitantes.JO

Los grupos en conflicto no llegaban a ningún entendimiento. Vicente

Lombardo Toledano enfatizó la necesidad de que México fuera conceptuada como

una megaciudad y por lo tanto, con el derecho a estructurarse de una forma acorde

con su tiempo, ya que 105 municipios, no eran más que simples barrios alejados de

la modernidad de ese tiempo, sin embargo, subrayó la importancia de qua las

autoridades metropolitanas fueran electas por votación directa de los ciudadanos,

corno hasta esafecha se hablavenido haciendo.

" Idan .
30 Berra, Erika ; "folleto del Ayuntami ento de la Capita l de México" ; EXCELS IOR, 2 de agosto de 1928.
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Dichas versiones penniten suponer que entre los laboristas no exlslla un

ecuerdo sobre cómo debia ser en adelante el gobierno del Distrito Federal. Más aún,

hay indicios de que en esos momentos se presentaron divisiones que llevaron a que

el mismo dia en que se disaJlla en la Cámara el proyecto, se publicara un manifiesto

en el OJal tres senadores, ocho diputados y tres regidores de la ciudad de México

abandonaron el partido laborista porque simpatizaban con Obregón. Los

obregonistas poseían ya una indiscutible fuerza política y la aplicaron para la

aprobación de este proyecto, que otorgaría aún más poder al futuro presidente.

Además, previo al debate del 29 de abril, la liga de Ayuntamientos Obregonístas del

Distrito Federal, por intermedio de su presidente, Jesús Vidales, y en representación

oficial de los ayuntamientos de Guadalupe, San Angel, Xochimilco, Coyoaeén,

General Anaya, Ixtapalapa, Tláhuac, Contreras y Tacuba, expresó su apoyo al

proyecto de supresión del municipio libre en el Distrito Federal.

Esta agrupación afirmaba que el plan debía enmarcarse en el programa de

moralización de la administración, Iniciado por el presidente Calles, al OJal daría

continuidad Obregón, y que venia a poner fin al despilfarro y a la apatla."

A pesar de todos los debates expuestos, el 1° de julio de 1928, el general

Obregón ganó las elecciones presidenciales y el 17 de ese mismo mes fue

asesinado, dejando como herencia al Distrito Federal la supresión de sus Municipios

)l EL UNIVI:RSAL; 29 de abril de 1928, primen plana.
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y la idea de aear un órgano por medio del OJal el presidente de la República

ejercerla las funciones de gobierno del mismo, cancelando las aspiraciones de la

ciudadanía capitalina de ejercar su democracia por la vía del voto y fortaleciendo,

como se dijera en Ifneas anteriores, el presidencialismo, ten partleular del Sistema

Político Mexicano.

Es decir, los habitantes del Distrito Faderal obtuvieron en subsfitución dol

municipio, las actuales delegaciones como 6rganos de gobierno y un canal de

participación política llamado Consejo Consultivo (CC) como represent ante de los

intereses comunitarios (art. 84 de la Ley Orgánica del Distr ito y de los Territorios

Federeles de 1928) .

Las relaciones corporativas, muy propias del sistema político mexicano, se

fortalecen gracias al mismo, Para ser miembro del Consejo Consult ivo 59 requería

pertenecer a alguna corporación que sel'ialare la propia legislación; y no s610 se

requería ser miembro, sino ser su dirigente, las corporaciones consideradas para

integrar tales 6rganos, fueron las siguientes: Cámara de Comercio, asociaciones de

comerciantes en pequel'io, de dueñoe de propiedades y bienes rarees, de inquilinos,

agrupaciones profesionales, de empleados públicos y partiOJlares, de trabajadores y

finalmente la Asociación de Madres de familia (ar!. 85).

51

Neevia docConverter 5.1



Esto es sólo una muestra que identifica los mecanismos de los cuales se

valló el Consejo Consultivo para representar desde entonces intereses grupales, "lo

que

hizo que con el tiempo se convirtiera en una "junta de notables" que fundonaba , al

mismo tiempo, como órgano de colaboración del Departamento del Distrito

Federal,32

Por otra parte, sus funciones quedaron subordinadas a las del regente

capitalino y delegados (a los cuales coadyuvaría a trav és de un miembro del

Consejo Consultivo ), esas funciones fueron las propias de una instancia de

colaboración con funciones de opinar, proponer, denunciar, revisar, etc., o sea no

poseian un carácter ejecutorio ni decisorio ni legislativo (art. 92).

Por último, los cargos de los presidentes de los Consejos Consultivos del

Distrito Federal serían honoríficos y se renovarían cada ano. Este hecho permitía

que por una parte, el beneficiario del mecanismo de designación no S& legitimara en

un proceso electoral como tal, al mismo tiempo que se impedra que los consultores

hicieran de esta actividad un trabajo que les hiciera "vivir de y para la polñíca". Por

otra parte, al renovar su "mandato" al'lo con año, las posibilidades de arraigo en el

puesto resultaban mínimas. Asr esos "consultores" tendrían en raalidad poco tiempo

32 Outiérn:z, s.•y F. Solls; GobIerno y AdmlnlstrKIón del Distrito Federal en Mbko; lNAP, Méxi co, 1985,
p.1I4.
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para realizar alguna labor en beneficio de sus representados, que en estricto sentido

no eran los ciudadanos de la capital, Sinolos gremios gracias a los cuales pudieron

llegar a ocupar el cargo en cuestión.

Un momento clave para comprender el funcionamiento histórico del Consejo

Consultivo como instancia de representación de la ciudadanía del Distrito Federal,

tiene que ver con la aparición del Reglamento de Asociaciones Pro-mejoramiento de

las Colonias del Distrito Federal. "Este Reglamento surge en 1928, como respuesta

a la necesidad de controlar las organizaciones surgidas en las colonias de reciente

creación (llamadas también por la prensa de la época, proletarias):33

Esas colonias expresaban muchas de las contradicciones e injusticias del

modelo de desarrollo urbano vigente en la época, y por ello mismo se hacía

necesario, en el marco de una representación no legitimada (en la medida que no

se atenía a los criterios de integración del gobiemo por medio de elecciones), contar

con un reglamento que mediara las relaciones sociedad-gobiemo de la época.

Desde su nacimiento, esas asociaciones se encontraban subordinadas a la5

autoridades del Departamento del Distrito Federal, al Igual que los Consejos

Consultivos, porque deberlan de constituirse como tales, previa convocatoria del

propio Departamento (art, 3); en la asamblea donde se acordaba (con la

" Ibídem, p. 71.
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participación del 75% de los jafes de familia) la fonnación de una asociación;

debería de intervenir un representante del Departamento del Distrito Federal (art. 7);

para que, al final del proceso, esa asociación se inscribiere en las dependenclas

oficiales encargadas de atender los problemas de su colonla (art. 6).

La preocupación por el problema del control politice de la demanda

ciudadana se expresó en términos que algunos autores han identificado como

típicamente corporativistas, como lo era el requisito Que obligaba a Que la

consti tucíón de un comité directivo tuviera lugar únicamente con un número impar de

colonos (ni menor de tres ni mayor de nueve) del cual saldría elegido el presidente y

el secretario (arts. 4 y 5).

En el mes de agosto de 1928, la suerte del municipio de la Ciudad de México

ya estaba decidida. El Ayuntamiento se dasintegró en medio de mutuas acusaciones

entre obregonistas y laboristas. Esto ocurría varios meses antes de que existiera una

Ley Orgánica que fijara la nueva fonna da gobierno.

Entra 1910 Y 1928 los ciudadanos capitalinos tuvieron plenos derechos

polñíccs, puesto que ellos mismos eleglan tanto a sus ayuntamientos locales, como

al representante municipal del Distrito Federal, situación que se ve modificada, en el

momento en que Alvaro Obregón siente disminuida su fuerza como presidente ante

los grupos politi<Xls en el poder, quienes gobernaban la capital de la República,
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problema que pretende resolver mediante la planeación de su reelección,

dlsenando, en consecuencia, una serie de reformas que terminan con la vida

democrática de la capital del país, pero que fortalecen el presidencialismo mexicano.

El 28 de diciembre de 1928, se promulgó la nueva Ley Orgánica del Distrito

Federal y Territorios Federales. En adelante el gobierno de la ciudad quedaba en

manos del presidente de la República. Quien lo ejercaría a través de un jefe por él

designado, al frente de un organismo denominado Departamento Central

(constituido por las ex-municipalidades de la Ciudad de México):

• México

• Tacuba

• Tacubaya

• Mixcoac

Además de trece delegaciones:

• Guadalupe-Hldalgo

• Azcapotzalco

• Coyoacán

• San Angel

• Magdalena Contreras

• General Anaya

• Ixtacalco
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• Cuajimalpa

• nalpan

• Ixtapalapa

• Milpa Alta

• Tláhuac

• Xochimllco

De esta manera puede decirse que el 28 de agosto de 1928, tras las

reformas a la fracción VI del artículo 73 Constitucional se suprimió el régimen

municipal y se le encomendó su gobiemo al Presidente de la República, quien lo

ejercía por medio del órgano que determinara la nueva Ley Orgánica del Distrito y

de los Territorios Federales expedida por el Congreso de la Unión el 31 de

diciembre de 1928.

B órgano de gobiemo para el Distrito Federal mediante la Ley Orgánica

respectiva, recibió el nombre de Departamento del Distrito Federal, atribuyendo a

éste, las facultades que anteriormente se encomendaban al Gobemador y a los

Municipios. ·Confiriendo su titularidad al Jefe del Departamento del Distrito Federal,

funcionario nombrado y removido libremente por el Ejecutivo de la Nación, a cuya

autoridad se asignaron los servidores públicos que la ley determinó como

atribuciones.•34

l4 Luyola, Rafael, La crisis del Estado melJoano; Siglo XXI, México, 1991, p. 82
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Evidentemente los ciudadanos se encontraban restringidos en sus derechos

políticos, desde fines de 1929, por lo que surgió la necesidad de contar con canales

de expresión adecuados para la ciudadanía; fue asl que para desagraviar la

desaparición de los municipios y otorgar a los capitalinos nuevas formas de

participación ciudadana, pero sobretodo para compensar la pérdida de

representación política, se crea el Consejo Consultivo del Departamento Central,

también llamado de la Ciudad de México o del DF (del cual hablaremos en capítutc

separado) y un consejo para cada una de las trece delegaciones existentes en ese

momento, esto es, Consejos Consultivos Delegacionales, que existían bajo un

esquema de integración gremial y corporativo, caracteristico del periodo histórico.

El Consejo Consultivo de la Ciudad de México, se instaló como auxiliar de la

administración y los consejos consultivos delegacionales como cuerpos

representativos de la comunidad, habilitados para opinar, consultar, denunciar e

inspeccionar los actos administrativos, de gobierno y de servicios públicos.

El 31 de diciembrede 1941, se expidió la Ley Orgánica del Departamentodel

Distrito Federal, la cual definió claramente la divislón de poderes en el Distrito

Federal, señalándoles a cada uno de ellos su esfera de influencia y la autonomía de

que debían gozar. Creándose de igual manera un organismo denominadoAuditarla,

cuya función específica era la de revisar y supervisar los contratos de obras públicas

y los movimientos hacendarios del Gobierno del Distrito Federal. Involucrando la
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actividad téalica, económica y llOCial del mencionado goblemo y aeándose doca

Direcciones, a las que se les asignaron funciones tendientes a resolver las

interferencias que entorpecían y demoraban las labores de la administración del

Distrito Federal.

Como auxiliar en la administración de justicia y para el correcto ejercicio de la

acción penal, se dispuso que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

y Territorios Federales, cotaborara con el Gobierno del Distrito Federal.

Igualmente, se estableció que la administración de justicia quedara a cargo

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federeles.

En 1931, con la reforma a le Ley Orgánica del Departamento del Distrito

Federal, desaparecen las delegaciones de Guadalupe Hidalgo y General Anaya.,

quedando once delegaciones políticas.

La Ley Orgánica de 1941, estipuló la existencia de 12 delegaciones con Villa

Gustavo A. Madero y San Angel se lrenstonnó en Villa Alvaro Obregón.

Posterionnente se pensó en que las denominaciones de "Departamento del

Distrito Federal" y "Jefe del Departamento del Distrito Federal", no correspondían

constitucionalmente a la organización de una República Federal y representativa,
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por lo que, el 3 de agosto de de 1945, se promulgó un decreto presidencial por

medio del cual se modificaron dichas denominaciones por las de "Gobierno del

Distrito Federal",35 para ajustar la situación legal del Distrito Federal a lo establecido

por el texto constitucional.

2.3 LAS REFORMAS DE LOS 70'S

El Distrito Federal, disfrutó o padeció esta organización hasta el arlo de 1971,

en el que el ex-presidente Luis Echeverría determinó una nueva reestructuración de

la Ley Orgénica, la cual creó cuatro delegaciones políticas más sobre los territorios

de las anteriores. Estas nuevas delegaciones son: Miguel Hidalgo, Benito Juérez,

Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, asimismo se modificó Villa Alvaro Obregón,

para eliminarle el concepto de Villa y a Cuajimalpa se le hace el agregado "De

Morelos' . Dicha Ley. establecía (Art. 15) que: las Delegadones son órganos

desconcentrados a cergo de un Delegado, el cual es nombrado y removido

libremente por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, previo acuerdo con el

Presldente,38

Es precisamente en el CapItulo 5D de la mencionada Ley, donde se detalla la

estructura de participación ciudadana al establecer órganos de colaboración más

" lbidem. p.IOI
" Quintana RoIdán, Carlos; op. Cit.; p. 112.
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especifica: Comités de Manzana, Asociaciones de Residentes, Juntas Vecinales y el

Consejo Consultivo de la Ciudad, el cual era integrado por los presidentes de las

Juntas de Vecinos. Dicha estructura, tuvo poco impacto social por sus menguadas

facultades. 37

Así, con la Ley Orgánica del 29 de diciembre de 1970, es dividido si Distrito

Federal administrativamente en las diaciseis Delegaciones que actualmente lo

conforman :

• Alvaro Obregón

• Azcapotzalco

• Benito Juárez

• Coyoacán

• Cuajimalpa de Morelos

• Cuauhtémoc

• Gustavo A. Madero

·Iztacalco

• Iztapalapa

• Magdalena Contreras

• Miguel Hidalgo

• Milpa Alta

• Tléhuac

• Tlalpan

• Venustiano Carranza

" lbídan
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• Xochimllco3ll

El 29 de diciembre de 1970 se publicó esta nueva Ley Orgánica del

Departamento del Distrito Federal que derogó a la de 1941. Para el ejercicio de las

atribuciones que le confirió esta nueva Ley, el Jefe del Departamento del Distrito

Federai se auxiliaba de las Direcciones de: "Trabajo y Previsión Social, de Obras

Públicas, de Aguas y Saneamiento, de Tesorería, de Egresos, de Servicios Legales,

de Acción Social, de Servicios Administrativos, de Servicios Generales, de Catastro,

de Tesorería y de la Jefatura de Policía:39 Además, de un Consejo Consultivo,

Juntas de Vecinos -como ya se dijo-, Delegados y Subdelegados.

En la Ley Orgánica de 1970 se modificó la estructura básica del

Departamento del Distrito Federal, con lo cual la desconcentración administrativa

recibió un impulso definitivo y la participación ciudadana adquirió un mayor grado de

concurrencia en la administración local.

Por decreto del 17 de marzo de 1971 se creó el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Distrito Federal, con base en lo dispuesto por el artIculo 104,

'" Ibidan
" Ocboa Campos, Moisés; La Reforma M1IIIkIpal; Porrúa, Mé>cioo, 1979.p. 353.
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fracción 1, párrafo 11 de la Constitución Polltlca de los Estedos Unidos Mexicanos,

dotando de plena autonomía para dictar los fallos en las controversias de carácter

administrativo que se susciten entre las autoridades del Departamento del Distrito

Federal y los particulares, con excepción de los asuntos de la competencia del

Tribunal Fiscal de la Federación.

Con fundamento en las bases 4a. y 5a., fracción VI del artículo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función judicial del Fuero

Común del Distrito y Territorios Federales, estaría bajo la jurisdicción de los

Tribunales comunes, de acuerdo con la Ley Orgánica del 18 de marzo de 1971; el

Ministerio Público está a cargo de un Procurador General, de conformidad con la

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios

Federales del 31 de diciembre de 1971 , el cual mantiene relaciones administrativas

y presupuestales con el Departamento del Distrito Federal.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dotada de plena autonomía,

conoce y rasuelve los conflictos laborales en el Distrito Federal que no son

competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con base en lo

preceptuado por el artIculo 123, apartado A de la Constitución Polltlca de los

Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal del Trabajo.
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8 31 de diciembre de 1971 Y el 30 de diciembre de 1972 se publicaron los

decretos que reforman y adicionan respectivamente la Ley Orgánica del

Departamento del Distrito Federal, como una medida de promoción de la

desconcentración administrativa y de la reorganización interna.

Estas reformas modifican la estructura orgánica del Departamento, en la cual

los dos niveles jerárquicos básicos están representados por el Jete del

Departamento como máxima autoridad y los delegados como segunda autoridad

administrativa en sus respectivasjurisdicciones.

Asimismo, señalan a las Secretarias Generales (de Gobierno, de Obras

Públicas y de Asuntos Jurídicos) y a la Oficialia Mayor como órganos de

colaboración directa del Jefe del Departamento, con atribuciones especfficas y áreas

de competenciahomogéneas.

Finalmente, se modifica la estructure de las dependencias centrales

fusionando, desapareciendo y creando nuevas unidades, además de que se le

confieren atribuciones que definen su área de competencia.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 29 de diciembrede

1976, ratificó las atribuciones del Departamento del Distrito Federal, y el acuerdo de

seclorización de las entidades de la administración pública paraestatal del 17 de
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abril de 1977 lo faculta para coordinar a los organismos descentralizados adscr1tos

al sector.

Independientemente de las instancias de participación ciudadana existentes

(Consejo Consultivo y Juntas de Vecinos), por iniciativa del entonces presidente

José López Portillo (1976-1982), yen el marco de la reforme política promovida por

él en 1977, se instaura la figura de referendum e iniciativa popular, a través de la

modificación de la base segunda de la fracción VI del Art 73 constitucional, como

una contraprestación a los capitalinos, que carecían de una legislación particular por

ser asiento de los poderes de la Unión y por consecuencia de la posibilidad de

acceder al establecimiento de un poder legislativo local .

Por lo anterior el capítulo sexto de la Ley orgánica de la Administración

Pública del Distrito Federal de 1978, incorporó el título "De la Participación Política

de los Ciudadanos' en sus artículos del 52 al 59 se establecían las bases y los

mecanismos a que deblan sujetarse dichos mecanismos de participación ciudadana,

lo que hizo necesaria su correspondiente reglamentación. Al astipularse lo relativo al

referendum. se indicaba que éste podrla ser iniciado por el Jafe del Ejecutivo, por la

Cámara de Diputados a solicitud de las dos terceras partes de sus Integrantes y por

la Cámara de Senadores, a solicitud de la mitad de sus integrantes.
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En lo relativo a la Iniciativa popular, ésta se instituyó como el derecho de una

parte de los electores del Distrito Federal, para presentar al órgano legislativo,

proyectos o iniciativas de ley para crear, modificar o derogar detenninados

ordenamientos legales o reglamentos. Se estableció como requisito que debía ser

apoyada por un mínimo de 100,000 ciudadanos de las 16 delegaciones políticas, de

los cuales, por lo menos 5000 debían residir en cada una de éstas, bajo

comprobación de la autoridad. Sin embargo estas disposiciones fueron inoperantes,

ya que no se definió el procedimiento para comprobar los requisitos, en la ley

reglamentaria correspondiente, dando como resultado una ley con un derecho

meramente declarativo y sin operancia para los ciudadanos del D.F..

Posterionnente, el 28 de diciemnre de1982 y el 3 de febrero de 1983, se publicaron

en el Diario Oficial de la Federación, las refoonas que modificaban al Art. 73

constitucional, ser'lalando la obligación de los legisladores, de elaborar la ley

reglamentaria; sin embargo, no se realizó ésta. Ulteriormente, en 1986-1987, las

reformas suprimen del texto constitucional ambas figuras, que nunca trascendieron

al no haberse podido llevar a cabo, n/siquiera en plan de ·prueba piloto·, un ejercicio

ciudedano de tal envergadura; aunque quizas, en desagraVio de la falta de

articulación polltlCB para sentar las bases reglamentarias de tales figuras se dijo que

de cualquier manera la institución de ambas figuras, no eliminaba el problema de

65

Neevia docConverter 5.1



origen, que segura siendo el que los ciudadanos del D:F:, no pudieran ellgir a sus

autoridades.""

El 29 de diciembre de 1978, se publicó en el Disrio Oficiai de la Federación la

nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, documento en el que se

definen sus funciones en materia de gobierno, jurídica y administrativa, de hacienda,

de obras y servicios y, finalmente, social y económica. Ss reagrupan las unídaoes

administrativas del Departamento para quedar divididas entre las diferentes

Secretarías Generales (de Gobierno, de Obras Públicas, de Asuntos Jurídicos y

Tesorería), Oficialía Mayor y la propia Jefatura; se fijan los órganos desconcentrados

del Departamento y se establece el procedimiento para fa prestación de los servicies

públicos. De igual forma se hace mención de los bienes muebles e inmuebles que

conformarán el patrimonio del Departamento del Distrito Federal y la participación

de la ciudadanía, por medio de los órganos de colaboreción vecinal y ciudadana, y

se introduce la participación política de los ciudadanos del Distrito Federal mediante

el referéndum y la iniciativa popular, como ya se mencionó anteriormente.

Para reglamentar la Ley Orgánica, •... e16 de febrero de 1979 se publicó en

el Diario Oficial de la Federación el primer Aeglamento Interior del Departamento del

Distrito Federal, en el que se senalan el ámbito de competencia del mismo, las

atribuciones no delegables del titular de éste, las atribuciones de las Secretaria

., COCOOVa, Amoldo, DF: Estado condicionado", en revista Proceso, núm. 283, 5 de abril de 1982, p.31
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General, de la Tesorerla y las que ejercerén en el ámbito de su competencia las

DireccionesGenerales.,.41

Se abren capítulos especiales para la suplencia de los funcionarios del

Departamento, y de sus órganos desconcentrados, las Delegaciones, las

Comisiones de Desarrollo Urbano; la Coordinadora para el Desarrollo Agropecuario

del Distrito Federal, y la ínterne de Administración y Programación, así como de les

Almacenespara 105 Trabajadores del Departamento del Distrito Federal.

La última etapa histórica del Departamento del Distrito Federal como

dependencia del Ejecutivo Federal se cumple el 16 de diciembre de 1983, fecha en

que se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se

reforma o adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal de 1970.

En dichas reformas se describen las atribuciones que en meterla jurídica,

administrativa, de gobiemo, de hacienda, de obras y servicios, social y económica

deberé realizar el Departamento del Distrito Federal, determinando asimismo, las

unidades administrativas de que podrá auxlllarse para el despacho de estos

asuntos, siendo éstas las secretarías Generales de Gobierno, Planeadón y

Evaluación, Obras, Desarrollo y Ecología, Desarrollo Social, Protección y Vialidad, la

Oficialía Mayor, la Tesorerfa, la Contraloría General y las Delegaciones.

.. Berra, Erika. "La ..p....1óa de I.dudlld d. M."lco y lee eouI\ktoo urb....." : Tesisde doctorado en
lii slllia, Colmex,1982, p. 33.
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Por otra parte, establece que el Jefe del Departamento del Distrito Federal

podrá contar con dos secretarias Generales adjuntas para atender nuevas

actividades administrativas o para raalizar, con carácter temporal, las tareas

específicas que les delegue la Jefatura; además, contará con las Coordinaciones

Generales, las Direcciones Generales, y demás unidades !ldministrativas centrales y

órganos desconcentrados esteblecldos en su reglamento interno.

Para tratar de subsanar la carencia de figuras de participación ciudadana en

esta decada de los ochentas, se buscaron nuevos canales a través de IO¡l cuales,

pudieran los ciudadanos plantear sus inquietudes 'J propuestas do manera directa a

la autoridad. Es así como se dá vida a la figura de de la "consulta popular" , en que

centra el candidato Miguel De la Madrid su campaña. Desde entonces, ese

mecanismorepresentó una instancia oficial para escuchar las demandas y opiniones

de los capitalinos, sobre la diversidad de problemas que se presentaban en ese

momentoen el Distrito Federal.

El 17 de enero de 1984, se publica en el Diario Oficial de la Federación el

Reglamento Interlor del Departamentodel Distrito Federal, en el que se especifica el

ámbito de competencia y de organización del Departamento, las atribuclones del

titular, de las Secretarias Generales, de la Oficialia Mayor, de la Tesorería, de la

Contraloria General, de las Coordinaciones Generales, de las Direcciones
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Generales, de las Subseaetarlas, los Almacenes para los Trabajadores del

Departamento, la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, el Servicio Público del

Bolelaje Electrónico, la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Agropecuario del

Distrito Federal, el Servicio Público de Localización Telefónica, la Comisión de

Ecología y la Planta de Asfalto.

Asimismo, dentro de aicho reglamanto se complementan las atribuciones de

los órganos da colaboración vecinal y ciudadana, de la Comisión Interna de

Administración y Programación, así como la da la suplencia de los funcionarios del

Dapartamento del Distrito Fedaral.

Finalmente, como consecuencia de las modificaciones a la administración

pública federal en su astructura organizacional, el Departamento del Distrito Federal

adecuó su estructura conforme a las necesidades vigentes; da tal manara, qua al 26

da agosto de 1985, aparece publicado an al Diario Oficial, al nuavo Reglamento

Interior del Departamento dal Distrito Federal, en al cual se especifica al ámbito da

competencia y da organización del mismo, las atribuciones del titular y Órganos de

su competencia. Adicionalmenta, se consideran las atribuciones de los órganos de

colaboración vecinal y ciudadana, asl como las de la suplencia de funcionarios del

Departamento.
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2.4. CREACION DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO

FEDERAL.

En las décadas del siglo pasado, 18 ciudad de México vive una profunda

transformación. Aquí se da uno de los procesos más vertiginosos de migración, de

cambios en las estructuras que llevaron a un acelerado desarrollo industrial y de

servicios; pero más importante fue el cambio en la composición de la población, do

la vida urbana y del desarrollo de un creciente pluralismo y formas nuevas de

comunicación. La ciudad de México pasó de un millón de habitantes a 16 millones

de habitantes, en 40 ar'los.

Este proceso se acelera con el aumento de la competencia electoral y la

presencia de diversas fuerzas politices en la capital, así como con la reacción socia!

que seguiría a los sismos de 1985. Para entoncas, la pluralidad se había establecido

plenamente en nuestra ciudad, en todas sus expresiones: partidistas, culturales y de

diversidad social.

Atendiendo a esta nueva realidad, durante el gobierno del expresidente

Miguel De la Madrid Hurtado, se promovió la refonna a la fracción VI del articulo 73

constitucional, dando origen a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal,

como un órgano de representación ciudadana, con facultades para emitir bandos,

ordenanzas, reglamentos, de pollcla '1 buen gobierno, en diversas materias como

salud, educación, asistencia sodal, abasto '1 distribución de alimentos, mercados,

rastros, establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, deporte, panteones,

ecologla, agua, drenaje, vialidad, seguridad pública, protección civil, servicios

auxiliares a la administración de justicia, prevención y readaptación social, uso de
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suelo, regular1t8Clón de la tenencia de la tierra, establecimiento de reservas

territoriales, vivienda, preservación del medio ambiente y protección ecológica,

explotación de minas de arena y materiales pétreos, construcciones y edificaciones,

racionalización y seguridad en el uso de energéticos, transportes urbanos y

estacionamientos, alumbrado público, parques y jardines, agencias funerarias,

fomento económico y protección del empleo, desarrollo agropecuario, turismo y

servicios de alojamiento, trabajo no asalariado, prevención social y acción cultural.

Evidentemente este nuevo órgano he contribuido a la construcción de mejoras

respuestas a los reclamos recientes de los capitalinos.

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se integra por 40

Representantes electos por el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el

sistema de distritos electorales uninominales y 26 representantes electos según el

principio de representación proporcional, meoiante el sistema de listas votadas en

una circunscripción plurinominal y, sólo podrán participar en la elección los partidos

políticos con registro nacional. Serán electos cada 3 alias , por cada propietario se

elegirá un suplente; las vacantes de los representantes serán cubiertas en los

términos de la fracción IV del articulo 77 que establece las reglas de suplencia para

la Cámara de Diputados.

La Asemblea se reune a partir del 17 se septiembre de cada año, para un

primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 31 de

diciembre del mismo allo. El segundo periodo de sesiones ordinarias se Inicia a

partir del 15 de marzo de cada allo y puede prolongarse hasta el 30 de abril del

mismo año. Durante sus recesos, la Asamblea celebrará sesiones extraordinarias

para atender los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la
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mayorfa de los integrantes de su Comisión de Gobierno, del Presidente de la

República o del Jefe del Distrito Federal.

Los representantes a la Asemblea son inviolables por las opiniones que

manifiesten en el desempeño de su cargo . Su Presidente debe velar por el respecto

al fuero de sus miembros , as í como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan

a sesionar. En maleria de responsabilidades, es aplicable a los Representantes - así

se les llama en esta primera etapa- de lo Asamblea la ley fedaral que reguia las

responsabilidades de los servidores públicos.

2.5 LAS REFORMAS DE 1993

Hasta 1992, la mayor parte de la población y las fuerzas políticas del Distrito

Federal lenían horizontes de mejoría por la situación general de la economía y las

políticas de gasto y subsidio que se realizaban en la capital de la República , pero la

preocupación por nuevas formas de participación política en la vida de la ciudad fue

asunto no resuelto.

Responder a esta realidad reclamaba una organización polltlca que asegurara

libertades, participación, demoaacla y estabilidad; que acareara el gobierno a los

ciudadanos y que facil itara la cooperación de sus habitantes en la superadón de sus

grandes ratos, surgiendo precisamente la reforma del articulo 122 dellitulo Quinto

de nuestra carta Magna publicada 8125 de octubre de 1993, en la que S'l introducen

las bases constitucionales de la organización del gobierno del Distrito Federal,

mismas que se han ido aplicando gradualmente como se puede apreciar en los

artículos Transitorios de este Decreto de Reformas, con el fin de no generar vicios
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legales o desórdenes admlnistrativos en una ciudad con márgenes tan estrechos

para su adecuada conducción.

La refonna planteada en el artículo 122 implicaba la refonna conjunta de otros

artículos como son: 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, Y 107, así como la adición de

una fracción IX al artículo 76 y un primer párrafo al artículo 119; asimismo se deroga

la fracción XVII del artículo 89: todos de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos así como el ca rnbto de denominación del título Quinto, en virtud

de que en él se inserta la nueva organización del gobierno del Distrito Federal

quedando "De los Estados de la Federación y del Distrito Federal", dando cianuad al

hecho de que el gobierno del Distrito Federal es de distinta naturaleza que el de los

Estados de la República, teniendo características propias.

Se enuncian corno órganos del Distnto Federal a la Asamblea de

Representantes, al Jefe del Distrito Federal y al Tribunal Superior de justicia,

estableciendo que el Estatuto correspondiente deberá distribuir las atribuciones

entre los Poderes de la Unión en materias del gobierno del Distrito Federal y las

correspondientes a los órganos referidos, de acuerdo con sus propios ámbitos de

competencia.

El gobierno dal Distrito Federal cuenta con una administración pública local

que requerirá de órganos centrales, desconcentrados y de entidades paraestatales,

cuyas bases de distribución de funciones y reglas para su creación deberé

contemplar el Estatuto de Gobierno, y estará a cargo del jefe del Distrito Federal.
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se precisan las facultades conferidas al Presidente de la República, tanto en

lo relativo a la designación del sarvidor público que tendrá a su cargo la fuerza

pública del DIstrito Federal, como su atribución induso en la aprobación del

nombramiento del Procurador General de justicia del Distrito Federal pero ella se

puede delegar en el Jefe del Distrito Federal.

Estas facultades se explican por la necesidad de mantener en armonía ei

sistema federal oon la organización del Distrito Federal. Es indispensable asegurar

que los Poderes no estén sujetos a limitación o impedimentos por decisiones que

tomen en cuenta, exclusivamente, los intereses de la ciudad sin considerar las

repercusiones para 105 Poderes de la Unión y para la Federación en su conjunto. Sin

embargo, para posibilitar en el orden prádico la aplicación de medidas de gobierno

local que requieren apoyo de la fuerza pública se podrá delegar al Jefe del Distrito

Federal las funciones de dirección en materia de seguridad pública.

8 Presidente de la República, tendrá Intervención en la designación del Jefe

del Distrito Federel, sujeto al procedimiento que se desarrolla en la fracción VI, del

Art.122, relativa a este órgano de gobierno del Distrito Federal. Esta facultad se

sustenta tanto en el interés de la Federación en su conjunto para asegurar la puntual

inlegración de los órganos del Distrito Federal, como en el avance de la democracia

en el DIstrito Federal. Esta fórrn.lIa permite hacer compatibles ambos valores e

Intereses de una manera coherente.

El jefe del Distrito Federal sería nombrado por el Presidente de la República

de entre cualquiera de los representantes de la Asamblea, Diputados Federales o
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senadores electos en el Distrlto Federal, queperter16Zcan al partldo politlcoque por

sI m181TlO obtenga el mayor número de aslentos en la asamblea ele representantes.

El nombnmliento sería sometido a la ratiflcad6n de la Asamblea de Representantes

que contaría con un plazo de 5 días, su no fuere ratificado, al Presidente presentaría

un segunelo nombramiento a dicho órgano teniendo el rrssrro plazo anterior pera tal

efecto, por lo que si no lo hubiera ratificado, el Senado haría directamente el

nombramiento del jefe del Distrito Federal.

El jefe del Distrito Federal podría durar en su encargo hasta seis años, a partir

de la fecha en que rindiera su protesta ante la Asamblea de Representantes, o en su

caso, ante el Senado de la República y hasta el 2 de diciembre del año en que

concluyera el periodo constitucional del Presidente de la República . Asimismo , S6

proponían las soluciones normativas para resolver las faltas absolutas y temporales

del Jefe del Distrito Federal e Impedir que se presentaran vados de poder por falta

de integración del órgano de gobierno denominado, Jefe del Distrito Federal.

La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Disllito

Federal y los nombramientos de los magistrados se harán por el jefe del Distrito

Federal. Dicho Tribunal elaborará su propio presupuesto para su inclusión en al

proyecto de presupuesto ele egresos que el Jefe del Distrito Federal envíe a la

Asamblea de Representantes.

se atribuye al Presidente de la República, la faaJltad de presentar la

propuesta al Congreso de la Unión de los montos de endaudamiento para el

financiamiento de los proyectos del Distrito Federal , en virtud de que la capacidad

de endeudamiento anual, se deberá comprender dentro del contexto de la economía
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nacional. Por ello, queda en el Presidente y el CongrellQ de la Unión dicha

determinaclón. Desde luego la reforma prevé la partlclpaclón del jefe del DIstrito

Federal en la propuesta que el Presidente envr. de dicho endeudamiento anual,

para tomar en cuenta las necesidadesdirectas de la ciudad. Esta reforma se vincula

a la adiclón al articulo 73 fracción VIII por la que el Ejecutivo Federal Informará

anualmenteal Congreso de la Unión sobreel ejerclcio de dicha deuda, a cuyo efedo

el jefe del Distrito Federal hará llegar el informe que sobre el ejercicio doS los

recursos correspondientes se realice. Se propona que el Jefe del Distrito Federal,

informe igualmentea la Asamblea de Representantes al rendir la cuenta públic" .

Dada la responsabilidad del Presidente de la República frente Q 10$

habitantes del Distrito Federal, por su participación en el gobierno del DisL1to

Federal y para permitir la mayor compatibilidad entre las leyes del Congreeo y las

leyes emitidas por la Asamblea, se prevé la facultad de iniciativa ante la Asamblea

por parte del Presidente de la República.

Las facultades legislativas de la Asamblea no conferidas a dicho órgano, sa

entienden reservadas al Congreso de la Unión en términos de la fracción VI del

articulo 73 constitucional, de esta forma la Asamblea de Represantantes esté

facultada para legislar en materias locales, hacienda pública e Ingresos; edmlnls'.ra·

clón pública local; procesos electorales; derechos humanos, participación

dudada~. bienes del dominio público y privadO del Distrito FecJeraJ; concesión para

la explotaclón, uso o aprovechamiento de dichos bienes O para la prestablén de

servicios públicos; planeación del desarrollo; uso de suelo y desarrollo urbano,

servidos públicos de agua y drenaje, preservación y restauración del equilibrio

ecológico, entre otras materias. Asimismo, corresponde a la Asemblea de
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Representantes aprobar el presupuesoc> de egresos en el Distrito Federel, asl como

revisar la cuenta pública, para analizarla congruencia entre el gasto autorizado y el

ejercido.

Se dispone el procedimiento conforme el cual el jefe del Distrito Federal podrá

participar en el proceso de formación de leyes y decretos. Expresamente se

establecen los términos en que el jefe del Distrito Federal deberá presentar la

iniciativa de Ley de Ingresos y Poi Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Especial importancia reviste la creación de comisiones metropolitanas, con el

fin de dar solución a problemas serios del desarrollo del área conurbada en el Valle

de México para la eñcaz coordinación de autorídadee locales y municipales entre el,

y de éstas con la Federación y el Distrito Federal, tanto en la planeación, como en la

ejecución de acciones en las zonas Iimitrofes con el Distrito Federal. Los respectivos

gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de esas comisiones en

materias de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y

restauración del equilibrio ecológico, transporte, agua potable y drenaje, recolección,

tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública. A través de ellas

se establecerán bases para determinar organismos o entidades públicas con

fundones especflicas en 188 materias senaladas, asi como para la aportación comín

de recursos materiales, humanos y finanderos necesarios para su operación.

Este Dea'eto de reformas del 25 de octubre de 1993 establece artlculos

transitorios para establecer la entrada gradual en vigor de estas reformas, aal el

Decreto del cambio entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario
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Oficial de la Federeción, salvo materias especificas cuya vigencia se difiere. Aal se

establees que:

a) La Asamblea de Representantes del DIstrito Federal electa para el pertceo

noviembre de 1991 a noviembre de 1994, continuará teniendo las facultadas

establecidas en la fracción VI del articulo 73 de esta Constitución vigentes al

momento de entrar en vigor el presente Decreto .

b) La 111 Asamblea de Representantes de! Distrito Federal , tendrá lae

facultades que le otorga el presente Decreto, y sarÉlla que se Integre para el período

que comenzará el 15 de noviembre de 1994 y concluirá el 16 de septiembre de

1997.

e) A partir del 15 de marzo de 1995, los periodos de sesiones ordinarias da la

Asamblea de Representantes del Distrito Federal se celebrarán de acuerdo con las

fechas establecidas por el presente decreto .

d) El primer nombramiento para el cargo de Jefe del Distrito Federal, en los

términos de este Decreto se verificaré en el mes de diciembre de 1997 y el periodo

constitucional respectivo concluirá el 2 de diciembre del año 2000 .

e) En tanto dicho Jefe asume su encargo, el gobierno del Distrito Federal

seguiré a cargo del presidente de la República de acuerdo con la base la. de la

fracción VI del artículo 73 de esta Constitución vigente al momento de entrar en

vigor el presente Decreto. 8 Ejecutivo Federal mantendré la facultad de nombrar y

remover libremente al titular del órgano u órganos de gobierno del Distrito Federal y

continuaré ejarclendo para el Distrito Federal, en lo conducente, las facultades

establecidas en la fracción 1 del articulo 89 de esta Constitución,relativo a promulgar
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y ejeaJtar leyes que expida el Congrelló de la Unión, proveyendo en la esfera

admlnistraUva a su exacta observancia.

1) Los consejos de ciudadanos por demarcación territorial se elegieron e

Instalaron en 1995, conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno y la ley

de PartlcipacióinCiudadana vigente.

g) Las iniciativas de leyes de ingresos, y de decretos de presupuestos de

egresos, del Distrito Federal para los ejerdcios 1995 y 1997, asl como las cuentas

públicas de 1995 y 1996 serán enviados a la Asamblea de Represantantes por el .

Presidentede la República. La cuenta pública correspondiente a 1994 será revisada

por la Cámarade Diputados del Congreso de ID Unión:

Por úlUmo se estipula que el Congreso de la Unión conservará la facultad de

legislar, en el ámbito local, en las materias de orden común, civil y penal para el

Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de carácter federel

correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de

Representantes legislar sobre el particular, en los términosdel presente Deaeto.

Por el Deaeto del 31 de diciembre de 1994, se altera la fracción VII del

multicitado Art.122, para que se abstengan de designar en el cargo de Magistrados

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a los ex funcionarios del

Departamento del Distrito Federal, durante el primer año en que hublesen dejado el

cargo.

De igual manera que en el Poder Judicial se encomienda la administración y

vigilancia del mismo a una Judicatura Federal, se establece en el presente artrculo

la creación de su equivalente en la esfera del Tribunal Superior de Justicia del
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Distrtto Federal, para lo cual se constituye el Consejo de la Judicatura del Distrito

Federal, que se integrará por siete miembros, donde el Presidente lo será tembién

del propio Tribunal, los otros serán un Magistrado, un Juez de primera instancia, un

juez de paz, dos consejeros designados por la Asamble& de Representantes y el

último nombrado por el Jefe del Distrito Federal.

Las funciones de administración y vigilancia induyen 1:1 designación y

adscripción de magistrados y jueces en la órbita del Tribunal del Dislrito Federal; asf

como en la facultad de elaborar el presupueeto de egresos del propio Tríbunel .

Mas adelante se analizará la sñuacíón actual del Distrito Federal en los

poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

En cuanto a esta reforma de 1993, podríamos conciuir que, aunque la

democratización del D. F. estaba lejana todavía, por ser ésta insuficiente, la misma

marcó el inicio de una transición democrática a fin de restituir a lo., capitalinos, sus

derechos pollticos que les han sido negados, cercenados, como lo hemos estudiado

a lo largo de estos capitulos y de esta manera emprender el camino hacia la plenitud

democrática, como existe en las demás Entidades Federativas del paía, pero

respetando la decisión, de hacer convivir con respeto y civilidad a dos esferas de

poder-lo que anterionnente hubiera parecido Inviable, cuando no descabellado- .

Podemos concluir este capítulo señalando que:

La transformación de la Asamblea de Representantes en Asamblea

Legislativa fué de suma trascendencia, pues le otorgó nuevas facultades para emitir
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leyes y no SÓlo bándos y reglamentos, como al principio; facultades que entraron en

vigor en 1994;

Por primera ocasión desde 1928, se volverla a .elegir democráUcamente al

Ulular del Gobierno del D.F. .EI jefe de Gobierno que se elegirla en 1997, a partir de

la ratificación que la Asamblea Legislativa hiciera de la propuesta del Presidente de

la República, induyendo la condicionante que tendría que ser del partido que

obtuviera !a mayoría y seleccionado de entre los candidatos a diputados,

asamblelstss y senadores; propuesta inovadora, aunque insuficiente a todas luces,

ante la expectativa de los capitalinos.

Aparece la figura de Consejos Ciudadanos , que sustituyen a las juntas de

vecinos a partir de 1995, mismos que entraron en vigor con fundamento en la propia

Constitución Polltíca y el Estatuto de Gobierno emitido en al último año del

Presidente Salinas de Gortari. Ambos temas los abordaremos en capltaíos por

separado mas adelante.

Para conciuir este apartado, cabe mencionar que en el trayecto de 75 años,

es decir, de 1928 a 2003 han estado a la cabeza del Departamento del Distrito

Federal, hoy Gobierno del Distrito Federal, veintiún diferantes funcionarios, en la

vida de dlc:ho organismo. Tales funcionarios son:

1. José Manuel Pulg Casauranc.

2. Lamberto Hernandez.

3. Vicente Estrada Cajiga!.
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4. Manuel Padilla.

5. Juan Cabal.

6. Aarón Sánchez.

7. Cosme Hinojosa,

B. José Siurob.

9. Raúl Castellanos.

10. Javier Rojo G6mez.

11. Fernando Casas Alemán .

12. Ernesto P. Uruchurtu.

13. Alfonso Corona del Rosal.

14. Alfonso Martínez Domínguez.

15. Octavio Sentres GÓmez.

16. Carlos Hank González.

17. Manuel Camacho Solís .

18. Osear Espinosa Vlllarreal.

19. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (Primer Jefe de Gobierno eleelo)

20. Rosario Robles (Primera mujer en ocupar una Jefatura de Gobierno)

21. Manuel L6pez Obrador
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2.CS LAREfORMADE1896

Atendiendo a la convocatoria fOrmJleda por el entonces presidente Ernesto

Zedilla, para "terminar de coll$truir, de una vez por todas la democracia en México".,

los partidos poHtlcos Revolucionarlo Institucional, De la Revolucion Democrática,

Accion Nacional y el Del Trabajo, acordaron suscribir los compreomisos para un

Acuerdo Polltico Naciona, con el objetivo de promover el inicio del diálogo nacional

para la refonna política con la participación, del todas las fuerzas políticas nacionales

anImados "por un genuino e!lpíritu de consenso". El propósito do esta retcrms

serraprofundizar las relaciones democráticas entre los poderes de la Unión y entre

estos y los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como las relaciones entre

las instituciones públicas los partidos polfticos y la sociedad civil.

Los compromisos asumidos fueron:"

a) Avanzar de inmediato a la conclusión de la reforma electoral definitiva a

nivel federal y que también sirviera de marco y referente para las

entidades federativas. Establecer las condiciones de confianza que

permitieran resolver de manera democrática la temática electoral, de modo

que la nación estuviera en mejores condiciones para abocarse a dar

solución y atender con mayor vigor los relos y rezagos ecóoomlcos y

sociales más urgentes.

b) Promover con estricto apego a las soberanías estatales, reformas

electorales en las entidades federativas que Incorporasen los crJterlos de

la reforma federal.

e) Impulsar la refonna política del Distrito Federal con la participación de la

ciudadan ía.

" Serrano Salazar Ozid. La Reforma PoIitica delDistrito Federal, Plaza yValdés S.A de C.V. Ia.ed.,
M6rico,p.250

83

Neevia docConverter 5.1



d) Conducirse con apego a la ley y a que la ley se acate y se aplique para

asegurar la vigencia del Estado de Derecho.

e) Asegurar legalidad, equidad y transparencia de los próximo:! procesos

electorales. Para ello, sse 8CXlI'dar(an con opDltunldad las reformas

necesarias y las modalidades apropiadas.

f) Acordar la resolución de Is conflictos poselectorales dentro de un marco

de legal idad, just icia y respeto mutuo.

g) Garantizar que, una vez conduídas les reformas electorales y en

consecuencia, satisfechas las condiciones de equ idad prev ias a as

elecciones y la legalidad de! proceso, no S6 resncen accion es

poselectorales por ninguna de las partes que violenten el marco jurídico y

el respeto a as instituciones...

Suscribieron el documento: Canos Casllllo Pereza , presidente del CEN del

PAN; Maria de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta del CEN del PRI; Porlino

Muñoz Ledo, presidente del CEN del PRO; Alberto Anaya GuUérez, coordinador de

la Comisión Política Nacional del PT Y como testigo de honor, Emesto Zedillo Penes

de León, Pesldente Costitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Poster1ormente, el 27 de enero de 1995, la ComIsión Permanente del

Congreso de la Unión acordó el Inicio de los trabajos del Olélogo Nacional para la

Reforma PoHtlca del Estado", seguido todo este proceso por una trayectoria

accidentada de encuentros y desencuentro!, debido a los malestares naturales de

los partidos pollticos por los resultados electorales obtenidos en diversas entidades,

etc.

43 véase La Jomada, s=.EI Pals, México, 28 de: enero de: I99S.p.3
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Es hasta el 27 de octubre de 1995, OJando el Departamento del Distrito

Federal, los grupos parlamentarios de la Asamblea de Representantes, los

dirigentes de los partidos poIiticos: PAN, PRI, PRO, PT, PVEM y PFCRN, as! como

las Comisiones del Distrito Federal da la Cámara de Diputados y del Senado de 18

República, suscribieron el Acuerdo Politico para la reforma democrática del Distrito

Federal, al tenor de diversas consideraciones y puntos resolutivos que se resumen

en los siguientes puntos de:

ACUERDO PARA LA REFORMAPOLlTICA DEL DISTRITO FEDERAL "

1.-Sumar nuestros esfuerzos para establecar los consensos que permitan

presentar al Congreso de la Unión, antes de la finalización de! actual periodo

ordinario de sesiones, un primer proyectode reformas legislativas encaminadas a

ampliar el régimen político electoral del Distrito Fedea!.

2.- Sin perjuido de lo anterior, continuar las deliberaciones y e2tablecer los

acuerdos posibles sobre todas las propuestas de refonnas que por razones de

tiempo o de técnica normativa, deban ser presentadas en posteriores periodos

ordinarios o extraordinarios, del propio Congreso de la Unión.

3.- No suspender las actividades reladonadas con la Reforma Politice del

Distrito Federal en las Instancias convenidas en el presente acuerdo, hasta no haber

agotado el examen de todos los temas que tengan conexión y relevancia con la

propia reforma y particularmente, con los proyectos que ya hubiesen sido

presentadosal Congreso de la Unión.

.. Serrano Salazar,op.cit.p.253
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4.- Integrar una Comlslón Plural EJea.rtlvs, cuyos miembros répresenten a

todos los p¡vtld08 firmantes cleI presente acuerdo, asl como al Departamento del

Distrito Federal y a la secretaria de Gobernación, que tendrá las funciones que se

enumeran en el documento anexo, asl como las que ultllliorment& detenninon 5UB

miembrosy que sean indispensables para cumplir los objetivos del propio acuerdo.

5.- Formar parte de los comités y grupos de trabajo que la Comisión Plural

Ejecutiva considere necesarios para cumplir eficazmente y en los tiempos previstos,

las actividades encaminadas a llevar a su ronnslización y culminadón la Reforma

Politice del Distrito Federal.

6.-Crear una instancia paralels para plantear, lramitar y procurar solucíones

viables a los problemas que, sin tener reladón directa con la Refonna Polftica,

puedan interferir en los vínculos de entendimiento entre el gobierno y los demás

actores pollticos signantes del presente acuerdo.

De acuerdo con lo anterior, el 10. de noviembre de 1995, se instaló la

Comisión Plural Ejecutiva encargada de guiar la Reforma Politica del Distrito Federal

y de consensuar la agenda a discutir en las mesas de trabejo, rasultando srete

grandes temas: Elección de Jefe de Gobierno; Atribuciones de la Asamblea de

Representantes del Distrito Federal; Régimen de las Delegadones Pollticas; Vlas de

democracia partidpatJva; Régimen electoral para el Distrito Federal; Sistemas de

Coordinadón Metropolitana; Propuestas específicas en materia judicial y de

seguridad públIca.

Posteriormente, el 12 de febraro, los partidos politlcos PAN, PRI Y PT, por

conducto de sus dirigentes en el Distrito Federal, se reunieron en presencia del jefe

del Departamento del Distrito Federal y del Subsecretario de Desarrollo Político de
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la Seaetarfa de Gobernación para llevar adelante las deliberaciones sobre la

Reforma PO/Illca del Distrito Federal. En esta reunión acordaron suscribir las bases

de consenso sobre el contenido de la Reforma Política del Distrito Federal; otorgar

al propio doaJmento el carácter de un compromiso politlco formal de los partidos

signantes; remitir en esta misma fecha a la Mesa Central que funciona por

convocatoria de la sscreterta de Goberneción, un ejemplar de! documento

principal. .. para que los consensos ya establecidos sean tomados en cuenta y por

úlllmo, citar a una sesión plenaria a le Corrosión Plural Ejecutivo,...para proceder a

la integración del Comité de Redacción previsto...a fin de que inicie a la brevedad

posible, la elaboración de los anteproyectos legislativos....

Derivado de lo anterior, se presentó la INICIATIVA DE REFORMAS Y

ADICIONES EN MATERIA ELECTORAL Y DEL DISTRITO FEDERAL A LA

CONSTITUCiÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

"La naturaleza jurídica especial del Distrito Federal se ha definido en el

artículo 44 constitucional, que subraya que la ciudad de México es, a un tiempo,

Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos

Mexicanos. En la iniciativa que ahora se presenta, el nuevo arr1culo 122 ratifica

esta importante decisión política constitucional respecto a la naturaleza juridica que

hace del Distrito Federall una entidad de perfiles slngularas.

Para enunciar y deslindar la competencia y atribuciones que corresponden a

los poderas federales y a las autoridades locales del DIstrito Fedeal, la Iniciativa

dedica los cinco primeros apartados del artIculo 122 a tales propositos; de este

" "Iniciativade mama. y adici<Jles m materia electoraly del Distrito Federal, a la Cmstiluci.... PoIfticade los
Estados UnidosMexicanos", Suplemento deCm!llha Quaum, núm 46. InstitutodeInvesti88Cimes
Legislativas, M6<ico, septiembrede 1996, PI' ).2, 6 Y7. Citado por Serrano Salazar.Op.Cil.p.26S
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modo, 98 destaca que esencialmente las funciones legislativa, ejeaJtiYa y judldal en

el DIstrito Federal corresponcen a los Poderes de la Unión en el ámbito local que es

su sede, para después setlalar que en el ejerddo de estas atribudones concurren

las autortdades locales qaue son fundamentalmente la Asamblea Legislativa, el Jefe

de Gobierno y e! Tribunal Superior de Justicia.

Para que los poderes federales y las autoridades locales convivan de manera

armónica, la Iniciativa propone asignar las competencias que corresponden a cada

uno de los órganos que actúan en el Distrito Federal. 013 esta rorma, se consagran

de manera puntual las facultades que corresponden al Congreso da la UnIón y al

titular del Ejecutivo Federal. Asimismo, se establecan las bases a las cuales se

sujetará la expedición del estatuto de gobierno por el propio Congreso de la Unión y

se ragula la organización y funcionamiento de las autoridades locaíes.

El texto que se propone para e! artículo 122, busca preservar la naturaleza

jurídlco-polltica del Distrito Federal corno asiento de los Poderes de la Unión y

capital de la República; acrecentar los derechos políticos de SO.JS ciudadano; y

establecer con daridad y certeza la distribución de competendas entre les poderes

de la federaci+on y las autoridades locales. Todo ello a fin de garantizar la eficacia

en la acción de gobierno para atender los problemas y las demandas de los

habitantes de esta entidad federativa.

Parle medular de la propuesta de reforma Polltica qaue contiene esta

iniciativa, es la eleCción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por votación

universal, libre, secreta, que atiende a una arrelgada aspiradón democrática de sus

habitantes.

En cuanto a la instanda colegiada de representación plural de! Distrito

Federal, se plantea reafirmar su naturaleza de órgano legislativo, integrado por

diputados locales. aL efecto se ampllan sus atribuciones de legislar, al otorgarle
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facultades en materies adicionales de carácter local a la8 que cuenta hoy en dla,

entre les más Importantes, la electoral . También podrfa designar al Jefa de Goblerno

del Distrito Federal en los casos de falta absoluta de su titular electo.

En cuanto al ejercicio de la función judicial del fuero com,jn en el Distrito

Federal, la Iniciativ mantiene los elementos Indispensables para su desempeño,

como son la designación y ratificación de los magistrados que habrán de integrar el

Tribunal Superior de Justicia, con la participación del Jefe de Gobierno del Distrito

Fedeal y de la Asamblea Legislativa; la conformación y principales funciones del

Consejo de la Judicatura, y las bases para la actuación de los órganos judiciales,

dejéndose a la Ley Orgánica el señalamiento del número de magistrados que

integrarán el propio tribunal.

Por lo que hace a la Administración P(lblica Local pare el Distrito Federal, la

iniciativa propone su organización a partir de la distinción entre órganos centrales ,

desconcentrados y descentralizados , con bases para la distribución de

competencias; el establecimiento de nuevas demarcaciones para la constitucion de

las autoridades político-administrativas de catácter tentortal, y la elección de los

titulares de los órganos a cargo de esas demarcaciones.

Este último planteamiento conlleva el fortalecimiento de los fundamentos

democráticos de su actuación. En la propuesta, para el ano 1997 y sobretodo la

base de la necasidad de expadir las normas secundar1as pertinentess, la elección

setá indirecta conforme lo prevea la ley, en tanto que para el año 2000 se llevará a

cabo mediante el voto universal, 111m, seaeto y directo de los ciudadanos de la

demarcación correspondiente ...

En la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de julio

de mil novecientos noventa y seis."
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Suscribieron esta In/dativa los coordlnadontll de los grupos parlamentarios da

los partidos poIitlcos: Acclón Nacional , Revoludonar1o Institucional, De la

Revolución Democrátiea y del Trabajo, en la Cémara de Diputados ; Y Acclón

Nadonal, Revolucionarlo Institudonal y de la RGvolución Democrátiea. en la Cémara

de Senadores, asl como el Presidente de los Estados Unidos Mexica~!s, Ernesto

Zedillo Ponce de León.

Cabe sellallar entre lo relevante de los transitorios:

Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se elegirá en el año de 1997 y

ejerceré su mandato por esta única vaz, hasta el dla 4 de did!embre del año 2000.

La norma que regirá las elecciones locales en el Distrito Federal entrará en

vigor el 10. de enero de 1998.",siendo la eleedón de 1997, para Jefe de Gobierno y

para diputados locales, la última donde se aplicaré el Código Federal de

Instituciones y Procadimientos electorales.

La prohibición para que cualquier ciudadano que hubiere desempeñado el

cargo de Jefe de Gobierno, lo vuelva a ser, independientemente de la denominación

que hubiere tenido.

La elección de los titulares de los órganos poIíticos-administrativ09 en las

demarcaciones territorialesdel D.F., entrarán en vigor el 10. de enero del año 2000;

en 1997, se elegirán en forma indirecta, en loslérminos que sal\ale la ley.

La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, para legislar en materfa dvll y penal para el Distrito Federal , entrará en

vigor el 10. de enero de 1999.

.. Al final miró 011vigorello. de mero de 1999.
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ConUnuarán bajo jurtsdlcclón federal los InmJebles altos en el Distrito Federel,

que estén destinados al 118rviclo que prestan los Poderes Federales, asl como

cualquier otro bien agecto al uso de dichos poderes.

Todos los ordenamientos que reguJan hasta la fecha a los órganos locales en

el Distrito Federal , seguirán vigentes en tanto se expidan por los órganos

competentes aquellos que deban sustituirlos ..

Salón de Comisione2 de la H. Cámara de Diputados, Palacio Legislativo da

san Lázaro, México, D:F:, treinta de julio de mil novecientos noventa y seis.
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CAPITULO 111

DERECHO COMPARADO

Debido a la tendenda actual de estandarizar globalmente tanto los aspectos

democráticos como los jurfdicos, cobra una gran importanda el Derecho Comparado ,

sobre todo tratándose de asuntos de la relevancia de la participación ciudadana en

las dudades capitales, en las diversas partas del mundo.

En el presente capítulo se hace una revisión de cinco ciudades capitales, dos

de Europa y tres de América Latina, Madrid, Paris y Brasilia y Buenos Aires y

Caracas, respectivamente.

~.1 CAPITALES DE EUROPA

Las ciudades de Madrid y París se han seleodonado, principalmente por ser

las mas rapresentativas de la sltuad6n que guardan las diferentes ciudades

capitales de los paises que se agrupan en la Uni6n Europea .

3.1.1 MADRID

De acuerdo con los datos obtenidos "Medrid se constituye en Comunidad

Aut6noma en el ai'lo 1983. Los dento setenta y nueve municipios que la componen,

entre los que se induye el capitalino, descubren la realidad atractiva, abierta y plural

de la regi6n. Junto al amplio patrimonio artísüco y cultural y la riqueza
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medioambiental, la Comunidad de MadrId concentra busna parte de la actividad

econ6mlca y financiera esp8l'lola. y es centro de toma de dedSiones empresariales.

La modernización y el desarrollo de grandes proyectos de Infraestructuras

consolidan nuestro carácter de reglón-capilal: 47

El actual Presidente de la Comunidad de Madlid es Alberto Ruiz Gallardón

quien nació en Madrid el 11 de diciembre de 1958. Es licenciado en Derecho y

miembro de la Carrera Fiscal en situación da excedencia voluntaria . En 1983 fIJe

elegido Concejal del Ayuntamiento de Madrid; desde 1987 hasta 1995 ha sido

Senador; y desde 1987 es Diputado da la Asamblea de Madrid. Ha sido Portavoz del

Grupo Parlamentario Popular en el Senado y en la Asamblea de Madrid. Fue elegido

Presidente de la Comunidad de Madrid en junio de 1995 y reelegido en julio de

1999.

El Gobierno de la Comunidad queda estructurado en las siguientes

Consejerías:

Presidencia de Gobierno

Consejerra de PreSidencia

Consejerfa de Hacienda

Consejerfa de Justicia y Administraciones Públicas

Consejerfa de Economía e Innovación Tecnológica

Consejerfa de Trabajo

Consejerfa de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes

Consejería de Educación

" WWW.oanadrid.es
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Consejeria de Medio AmbIentE!

Consejena de sanidad

Consejería de Las Artes

Consejerla de 8eMdos SOCiales

La Asamblea de Madrid es el órgano legislativo y representativo del pueblo de

Madrid. Ejerce la potestad legislativa, aprueba y controla el Presupuesto, impulsa,

orienta y controla la acción del Consejo de Gobierno y ejerce les competencias que

le atribuye la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento

jurídico.

La historia de la Asamblea de Madrid se inicia el 14 de junio de 198:? cuando

se reúnen, bajo la presidencia de José Prat, Senador por Madrid, en el castillo de

Manzanares el Real los Parlamentarios y diputados provinciales por Madrid para

elaborar el proyecto de Estatuto de Autonomía. Tras los trámites parlamentarios del

Congreso de los Diputados y el Senado, se aprueba el Estatuto, publicándose como

Ley Orgánica 311983, de 25 de febrero .

Tras el periodo preautonómico dirigido por los partidos políticos con

representación en la extinta Diputación Provincial, el 8 de mayo de 1983 se

celebraron los primeros comicios autonómicos, dando comienzo la I Legislatura

autonómica. El dra 8 de junio de 1983. en el Paraninfo de la Universidad

Complutense se celebró el primer Pleno de la Cámara. En el mismo se eligió la

primera Mesa de la Asamblea encabezada por su presidente Ramón Espinar

Gallego, del Grupo Parlamentario Socialista, siendo investido como Presidente de la

Comunidad Joaquín Leguina Herrán.
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Cuatro anos más tarde, el 10 de junio de 1987, tras las elecciones, se

constituyó la 11 Legislatura. En ella desempe/\ó la Presidencia de la Asamblea Rosa

Posada Chapado, del Grupo Parlamentario del centro Demoa'átlco y Social. El dla

22 de junio de 1991 se constituyó la 111 Legislatura. En ese ocasión fue Presidente

de la Asamblea Pedro Diez Olazábal, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Tras las elecciones del 28 de mayo de 1995 se celebro la sesión

constitutiva de la IV Legislatura el 22 de junio de 1995. En ella se eiigió al

Presidente de la Cámara, Juan Van-Halen Acedo, del Grupo Parlamentario Popular,

y a la Mesa de la Asamblea. La sesión de investidura se celebró los dlas 27 y 28 de

junio de 1995, siendo elegido Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Presidente de la

. Comunidad Autónoma de Madrid.

Las últimas elecciones se celebraron el 13 de junio de 1999. La sesión

constitutiva se celebró el 30 de junio de 1999. En ella se eligió al Presidente de la

Cámara, D. Jesús Pedroche Nieto, del Grupo Parlamentario Popular, y a la Mesa de

la Asamblea. La sesión de investidura se celebró los dlas 6 y 7 de julio de 1999,

siendo elegido O. Alberto Rulz-Gallardón Jiménez, Presidente de la Comunidad

Autónomade Madrld.

Desde 1983 hasta 1998, los trabajos de la Asamblea de Madrid tuvieron

lugar en el denominado Viejo Caserón de San Bernardo, un histórlco conjunto

arquitectónico cuyo inicio se puede datar en 1602, y que fuera Noviciado de

Jesuitas, hasta la expulsión de la Companra en 1767. AfII, en 1802, fue enterrada O".

Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, decimotercera Duquesa de
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Alba, que fuera Inmortalizada por Goya, Posteriormente, el Caseron albergó durante

bastantes generaciones a la Universidad Centrlll: aUI estuvieron matrtculadas

Importantes figuras de Espalla y Ultramar, como José Martl. En el último tercio del

Siglo pasado la amplia escalera d$ ese Caserón conoció ya protestes estUdIantiles

en favor de la libertad de cátedra, y en 1956 ese mismo lugar fue protagonista de

decididas reciamaciones estudiantiles en favor de la democracia.

A partir del 28 de septiembre de 1998, Inaugurada por el Príncipe D.

Felipe, la Asamblea de Madrid continúa su labor en una moderna y modélica

construcción en la Plaza de la Asamblea de Madrid, en Valleess. Junto a ella

también se ha levantado otro edificio para los Grupos Parlamentarios.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid señala lo s1gulente:.¡a

Madrid, en expresión del interés nacional y de sus peculiares características

sociales, económicas, históricas y administrativas, en el ejercicio del derecho a la

autonomfa que la Constitución Espallola reconoce y garantiza, es una Comunidad

Autónoma que organiza su autogobiemo de conformidad con la Constitución

Espa/lola y con el Estatuto, que es su norma institucional básica.

La Comunidad Autónoma de Madrid se denomina Comunidad de Medrid.

De acuerdo con el Estatuto: La Comunidad de Madrid, al fadlitar la más plena

participación de los ciudadanos en la vida polltica, económíca, cultural y social,

aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos los

-Ley Or¡ADIcaJoII983, do 2S de feb....ro, de E91atuto de Autonomla de la Comunidadde Madrid
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madrlletlos, de COnformidad con el principio de solidaridad entre todas las

nacionalidades y reglones de EspaI\a.(Estatuto, Art. 1")

La Comunidad de Madrid se organiza terrltorialmente en Municipios, que

gozan de plena personalidad jurrdlca y autonornra para la gestión de los intereses

que les son propios.

Los Munldplos pueden agruparse con carácter voluntario para la gestión de

servicios comunes o para la coordinación de actuaciones de caráder funcional o

territorial, de acuerdo con la legislación que dide la Comunidad, en el marco de la

legislaciónbásica del Estado.

Por Ley de la Asamblea de Madrid se podrán establecer, mediante la

agrupación de munldpios limrtrofes, circunscripciones territoriales propias que

gozaránde plena personalidadjuridica.( Estatuto, Art. 2)

La capital de la Comunidad, sede de sus instituciones, es la villa de Madrid,

pudiendo sus organismos, servicios y dependencias localizarse en otros municipios

del territorio de la Comunidad, de llCU8rdo con ailerios de descentralización,

desconeentraclón y coordinación de funciones.

La villa de Madrid, por BU condidón de ~ital del Estado y sede de las

Instituciones generales, tiene, según lo dispuesto por el Estatuto, un régimen

espedal, regulado por Ley votada en Cortes. Dicha Ley determinará las relaciones

entra las Instituciones estatales, auton6micas y municipales, en el ejercicio de sus

respectivas competencias.
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Los derechos y deberes fundamentales de loa Ciudadanos de la Comunld$d

de Madrid son los estableCidoa en la ConstituCión.

Para los efectos del Estatuto, gozan de la condiCión politice de Ciudadanosde

la Comunidad los espa~oIes que de acuerdo con las leyes generales del Estado,

tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus muniCipios.

Como rnadrñeños, gozan de los derechos polftlcos definidos en este Estatuto,

los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última

vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esta condición en el

correspondiente Consulado de Espa~a. Gozarán también de estos derechos sus

descendientes inscritos como españoles, si asr lo solicitan, en la forma que

determine la ley del Estado.

Corresponde a los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito

de su competencia, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del

individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los

obstáculos que Impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos Jos

ciudadanos en la vidapoHtice, económica, cultural y soCial.

Loa poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus

InstituCiones de autogoblerno: la Asamblea, el Goblemo y el Presidente de la

Comunidad.

98

Neevia docConverter 5.1



La Asamblea representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad leglslatlva de

la Comunidad, aprueba y controla e! Presupuesto de la ComunIdad, Impulsa, or1enta

y controla la acción de! Gobierno y ejerce las demás competencias que le atribuyen

la Constitución, e! Estatuto Yel resto del ordenamiento jurldico.

la Asamblea es electa por cuatro allos mediante sufragio universal, libre,

Igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporciona l.

La Asamblea esté compuesta por un Diputado por cada 50 mil habitantes o

fracción superior a 25 mil, de acuerdo con los datos actualizados del censo de

población. El mandato de los Diputados termina cuatro ar'los después de su elección

o el dra de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este Estatuto.

los Diputados no estarán ligados por mandato Imperativo alguno.

Una ley de la Asamblea, regulará las elecciones, que serén convocadas por

e! Presidenta de la Comunidad, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto.

la circunscripción electoral es la provincia.

Para la distribución de escar'los sólo serán tenidas en cuenta las listas que

hubieran obtenido, al menos, e! 5 por 100 de los sufragios válidamente emitidos.

Las elecciones tianan lugar e! cuarto domingo de mayo de cada cuatro anos,

en los términos previstos en la ley Orgánica que regula el Régimen Electoral
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General. La sesión constitutiva de la Asemblea tendrá lugar dentro de los velntldnco

dras siguientes a la proclamación de los resultados electorales.

serán electores y elegibles todos los medriletlos mayores de dieciocho anos

de edad que estén en pleno goce de sus darecllos políticos. Lá Comunidad

Autónoma facilitará el ejerdcio del derecho al voto a los madrilel'os que se

encuentren fuera de la Comunidad de Madrid.

El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representación

de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en la misma, preside y dirige la

actividad del Gobierno, designa y separa a los Vicepresidentes y Consejeros y

coordina la Administración. Es decir ejerce el Poder Ejecutivo de la Comunidad.

El Presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias

en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno.

Después de cada renovación de la Asemblea, y en los demás supuestos en

que se produzca vacante en la PrasldenCia de la Comunidad, el Presidente de la

Asamblea, previa consulta con los representantes designados por los grupos

polltloos con representación en la Asamblea, propondrá a ésta uno de sus miembros

como candidato a la Presidencia de la Comunidad.

El candidato propuesto expondrá anta la Asemblea el progrema polltlco del

Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Asemblea.
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SI la Asamblaa otorgara por mayorfá absoluta su confianza a dicho candidato,

el Rey procederá 8 nombrarle Presidenta da la Comunidad de Madrid. De no

alcanzarse dicha mayorfa, se someterá la misma propuesta a nueva votación

cuarenta y ocho horas después y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese

mayoría simple.

El mandato de la nueva Asamblea durará, en todo caso, hasta la fecha en que

debiera condulr el primero.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado que dirige la

política de la Comunidad de Madrid, correspondiéndole las funciones ejecutivas y

administrativas, asl como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no

resarvadas en este Estatuto a la Asamblea.

El Gobierno está compuesto por el Presidente, el o los Vicepresidentes, en su

caso, y los Consejeros. Los miembros del Gobierno serán nombrados y cesados por

el Presidente.

Para sar Vicepresidente o Consajero no es necesaria la condición de

Diputado.

Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras actividades laborales,

profesionales o empresar1ales que las derivadas del ejercicio de su cargo. El

régimen jurldlco y administrativo del Gobierno y el estatuto de sus miembros será

regulado porley de la Asamblea
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El GobIerno responde políticamente ante la Asamblea de forma aolldarla, sin

perjuicio de la responsabilidaddirecta de cada Consejero porsu gestión.

La comunidad de Madrid, en loa términos establecidos en el Estatuto, tiene

competencia exclusivaen las siguientes materias:

Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de

autogobierno.

Creación o supresión de municipios, alteración de los ténninos

municipales comprendidos en su territorio y creación de circunscripciones

territoriales propias, en los términos previstos en el artículo 3 del presente Estatuto.

Procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la

organización propia.

Ordenacióndel territorio, urbanismo y vivienda.

Obras públicas de interés de la Comunidad, dentro de su propio

territorio.

Ferrocarriles, carreteres y calTinos cuyo itinerario discurra

íntegramente en el territorio de la Comunidad de Madrid y, en los mismos términos,

el transporte terrestra y por cable. Centros de contratación y terminales de carga en

materiade transportesterrestresen el ámbito de la Comunidad.

Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales,

aeropuertos y hellpuertos deportivos, asr como los que no desarrollen

actlvtdadesc:omerdales.

Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos

hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad. Aguas nacientes,

superficiales, subterráneas, minerales y termales, cuando discurran integremente
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por el érmito territorial de la Comunidad de Madrid. Ordenaclón y concesión de

~rsos y aprovec:hamlerrtos hidréullcos, canales y regadfos cuando las aguas

discurran Integramente por el émblto territorlal de la Comunidad de Madrid.

Pesca ftuvlaJ y lacustre, acuicultura y caza.

Tratamiento singular de las zonas de montana.

Instalación de producción, distribudón y transporte de cualesquiera

energfas, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no

afecte a otra Corronidad. Todo ello sln perjuicio de lo establecido on los números

22." y 25." del apartado 1 del artIculo 149 de la Constitución .

Publicldad, sin perjuicio de las nonnas dietadas por el Estado para

sectores y medios especlficos, de acuerdo con las materias 1.", 6." Y

8." del apartado 1 del articulo 149 de la Constitución.

Ferias y mercados Interiores, incluidas las exposiclones.

Establecimiento de bolsas de valores y estableCimiento y regulación de

centros de contratación de mercancías, conforme a la legislación mercantil.

Cooperativas y entidades asimilables, mutualidades no integradas en

la seguridad Social , conforme a la legislación mercantil.

Artesanfa .

Denominaciones de origen, en colaboraclón con el Estado.

Fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro

de los objetivos marcados por la pollUca económica nacional.

ArchIvos, bibliotecas, museos, hemerotecas, conservatorios de música

y danza, centros draméUcos y de bellas artes, y demés centros de

depósito cultural o colecciones de análoga naturaleza, de interés para

la Corronldad de Madrid, que no sean de titularidad estata l.
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Patrlmonlo histórico, art/stIco, monumental, arqueológico.

arquitectónico y cientillco de Interés para la COlnJnldad, sin pElljulcio de la

competencia del Estado para la defensa de los mismos contra la exportación y la

expoliación.

Fomento de la cultura y la Investigación científica y técnica.

Promocióny ordenación del turismo en su ámbito territorial.

Deporte yocio.

Promoción y ayuda a la tercara edad, emigrantes, minusválidos y

demás grupos sociales necesitedos de especial atención, inciuida la creación de

centros de protección, reinserci6n y rehabilitación.

Protección y tutela de menoras y desarrollo de políticas de promoción

integral de la juventud.

Promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su

participación libre y eficaz en el desarrollo poHtico, social, económico y

cultural.

Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la

Comunidad de Madrid.

Vigilanda y protección de sus edificios e instalaciones.

Coordinación y demás facultades en ralación con las polleras locales,

en los términos que establezca la Ley Orgánica.

Casinos, Juegos y apuestas con exciuslón de las apuestas mutuas

deportlvo-benéficss.

EspectáculospUbllcos.

Estadística para fines no estatales.

servicio meteorológico de la Comunidad de Madrid.
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Enel ejercicio de estas competencias corresponde a la Comunidad ele Madr1d

la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva que se ejercerán

respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución Espanola.

De acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general

y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad de Madr1d, en los

términos de lo dispuesto en los artlculos 38, 131 yen las materias 11.· y 13.· del

apartado 1 del articulo 149 de la Constitución, la competencia exciusiva en las

siguientes matarias:

1. Ordenación y planificación de la actividad económica regional.

2. Comercio interior, sin perjuicio de la politica general de precios, de la

libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre

defensa de la competencia.

3. Industria, sin perjuicio de lo que determinen las normas del Estado por

razones de seguridad, sanitarias o de Interés militar y las normas relacionadas con

las Industrias que estén sujetes a la legislación de minas , hidrocarburos y energia

nudear.

4. Agricultura, ganaderra e Industrias agroallmentarlas.

5. Instituciones de crédito corporativo público y territorial. Cajas de

Ahorro .

6. sector público econórrico de Madrid, en cuanto no esté contemplado

porotros preceptOs de este Estatuto.

La Comunidad de Madrid participa, asimismo , en la gestión del sector público

económico estatal , en los casos y actividades que procedan.
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Corresponde a la Comunidad de Madrtd la ejecución de la leglsladón del

Estado en las siguientes materias:

Gestión de la asistencia sanitaria de la seguridad Social, de acuerdo

con lo previsto en la materia 17" del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,

reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de la función

a que se refiere este precepto.

Gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de

Seguridad Social: Inserso. La determinación de las prestaciones del sistema, los

requisitos para establecer la condición de beneficiario y la financiación se efectuarán

de acuerdo con las nonnas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus

competencias, de confonnidad con lo dispuesto en la materia 17" del apartado 1 del

artículo 149 de la Constitución.

Crédito, bance y seguros, de acuerdo con las previsiones de las reglas

6.", 11." Y 13." del apartado 1 del articulo 149 de la Constitución.

Asociaciones.

Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid.

Museos, archivos, bibliotecas y otras coleccionas de naturaleza

análoga de titularidad estatal cuya gestión direcla no se reserve el

Estado. Los términos de la gestión serán fijados mediante convenios.

Aeropuertos y hellpuartos con callncación de interés general cuya

gestión directa no se reserve el Estado.

Peses y medidas. Contraste de metales.
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Reestructuración e Implantación de sedares lodustrlales, confonne a

los planes establecidos porla Administración General del Estado.

Productos farmacéuticos.

Propiedad intelectual e industrial.

Laboral. De conformidad con la materia 7" del apartado 1 del articulo

149 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre legislación

laboral y la alta inspección. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en

materia de migraciones interiores y exteriores, fondos de ámbito nacional y de

empleo, sin pe~uicio de lo que establezcan las normas del Estado en la materia.

Transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino en

el territorio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de la ejecución directa que se

reserva el Estado.

En el ejercicio de estas competencias corresponde a la Comunidad de

Madrid la administración, ejecución y en su caso, inspección, asi como la facultad de

dielar reglamentos intemos de organización de los servicios correspondientes, de

conformidad con las normas reglamentarias de carácter general que en desarrollo de

su legislación, diele el Estado.

Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo

legislativo y ejecucl6n de la enset'lal1Z8 en toda su extensión, niveles y grados,

modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 de la

Constitución y leyes orgánicas que conforme al apartado 1 del articulo 81 de la

misma lo desarrollen, y sin pe~ulclo de las facultades que atribuye al Estado el

número 30 del apartado 1 del articulo 149 y de la Alta Inspección para su

cumplimiento y garantía.
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Para garantizar una prestación homogénea y ellcaz del seMaO público de la

educación que permita corregir las desigualdades o deseqUilibriOS que puedan

producirse, la Conutldad Autónoma facilitará a la AdmInistración da! Estado la

información que ésta le solicite sobreel funcionamiento del sistema educativo en sus

aspectos cualitativos y cuantitativos y colaborará con la Admin istración del Estado

en las actuaciones de seguimiento y evaluación del sistema educativo nacional.

La Comunidad de Madrid podrá asumir competencias sobre materias no

previstas en el Estatuto mediante la reforma del mismo o por decisión de las Cortes

Generales, adoptada a través de los procedimientos previstos en la Constitución.

La Comunidad de Madrid , mediante acuerdo de la Asamblea, podrá solicitar a

las Cortes Generales la aprobación de leyes marco o leyes de transferencia o

delegación, que atribuyan, transfieran o deleguen facultades a las Coroonidades

Autónomas y, especllicamenta, a la de Madrid.

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de

Justicia es el órgano jurisdiccional ante el que se agotarán las sucesivas Instancias

procesales, en los términos del articulo 152 de la Con8litución y de acuerdo con el

Estatuto y las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder

Judicial. Todo ello, sin petjul~ de la jurisdicción que corresponde al TrIbunal

SUpremo, de acuerdo con io establecido en la Constltuc:lón.

El Tribunal Supramo resuelve los conflicios de competencia y jurisdicción

entre los Tribunales con sede en la Comunidad de Madrid y los del resto de Espalla.
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8 PresIdente del Tribunal Superior de ~ustlcla de Madrid seré nombrado por

el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en los términos

previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 8 Presidente de la comunidad

ordenará la publicación de dicho nombramiento en el Boletfn Oficial de la

Comunidad de Madrid.

8 nombramiento de los Magistrados, Jueces y 5eaetarios del Tribunal

Superior de Justicia se efectuará en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder

Judicial.

Corresponde al Estado, de conformidad con las leyes generales, la

organización y funcionamiento del Ministerio Fiscal.

En relación con la Administración de Justicia, exceptuando la militar,

corresponde:

1-. Al Gobierno de la Comunidad, ejercer todas las facultades que la Ley

Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación.

2. A la Asamblea, lijar los limites de las demarcaciones territoriales de los

órganos jurisdic:clonales de la comunidad de Madrid Y la capacidad de las mismas,

de contonnidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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3. A ambas Instituciones, coadyuvar en la organización e instalaCión de los

Tribunales y Juzgados, con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley

Orgánica del Poder Judicial.

La Comunidad de Madrid participará en la fijación de las demarcs:ciones

correspondientes en las Notarías, Registros de la Propiedad y Mercantiles radicados

en su territorio.

Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles y otros fedatarios

públicos son nombrados por la Comunidad de Madrid de conformidad con las leyes

del Estado y en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro como

fuera de Madrid.

Como se puede observar en el Estatuto no existen mecanismos que

coadyuven a la participación ciudadana, más allá de la que se realiza mediante la

representación de los diputados de la Asamblea. Adicionalmente, debe señelarse

que en la legislaclón marco tampoco existen leyes, o reglamentos que la

establezcan.

3.1.1 PARIS

Es conveniente, previamente establecer las nociones generales de las

diferentes formas de organización local tal como se conciben en Francia. En la

doctrina jurídica francese, se diferencia generalmente el federalismo, la

autoadministración, el sistema de descentralización y la desconcentración. En el
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sistema federal el Estado-Naclón está constituido por colectividades autónomas. En

un Estado federal los diferentes estados federados se definen, en primer tármino,

por la independencia de sus órganos, y en segundo por la autonomra de las

competencias en materia constitucional y legislativa, salvo lo que está reservado ala

federación, y por la autonomfa y competencia en materia administrativa

correspondientes a los estados federados; en tercer lugar, el Estado-federal y los

estados federados se definen por la personalidad moral que supone la existencia de

recursos propios y divisiones autónomas.

En Francia se considera que dentro de cada Estado federado, el régimen

administrativo de las colectividades locales puede actuar. El federalismo no implica

subordinación de los estados miembros al Estado federal.

En general, en otras naciones, el principio del centralismo democrático hace

que la colectividad esté subordinada a la República; si a esto se añade la

centralización del partido único, se puede concluir que se trata de un Estado federal

centralizado, si as! puede decirse. Tal vez se puede hacer un análisis del mismo tipo

en México. Incluso en los Estados Unidos, los Estados miembros están cada vez

más subordInados al Estado federal.

Existe otro tipo de organización local , que es el sistema de autoadminlstración

quecorresponde el "self-govemmenl" británico. Este sistema permite la elección de

todos los órganos locales y otorga personalidad morel a la colectividad local. La •
\

autonomla de la colectividad sólo es administrativa , no es ni constitucional ni

legislativa: todas las tareas administrativas son dadas a la colectividad . Los servicios

del Estado sólo atienden las taraas políticas, la defensa, la diplomacia. B gobierno
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no ejerce ningún control sobre las colectividades fuera de su autoridad legislativa y

jJdicial. Este es el sistema practicado en Gran Bretana hasta el siglo XIX, 8S también

el sistema actual en los Estados Unldos.411

En materia comunal, se puede decir que este sistema se acerca también a la

autogestión . En algunas ciudades europeas, por ejemplo, en donde después de

1983 las comunas tienen atribuciones muy amplias en materia no solamente

administrativa sino también económice, industrial y comercial, la autogasti6n parte

de las células de base que tienen máxima autonomía y que se administran libre y

democréticemente; esto plantea el problema de la coordinación especialmente en

meteríade planiñcación.

Actualmente en Francia se realizan experimentos en materia de participación

de los ciudadanos en la toma de decisiones, particularmente son los partidos de

izquierda quienes hablan más y más de autogestión; esto se sitúa en el cuadro de la

dialéctica constante que existe entre las fuerzas sociopolítices que actúan en favor

de una mayor centralización y la aspiración de los ciudadanos o en todo caso de una

parte de ellos , a una demoaacia más real.

Las diferencias, según la doctrina tradicional, entre centralización,

descentraflzación y desconcentración, son de tras tipos ideales de distribución, de

funciones y de competencias entre las diferentes colectividades de una Nadoo. Se

entiende por centralización un sistema en donde todas las decisiones son de la

competencia del gobierno central; decisiones en materia de policía , de justicia, de

.. Siwd¡-PwydQISC8U; .Ieann..., AnteeecIenteI de III DooeootcDtJ'IICióD AdmIa1Jtratlva en Fl'llIIda ; Themis,
Argentina, 1996, p. 17. '

112

Neevia docConverter 5.1



defensa, de diplomacia, lo mismo que las decisiones económicas, sociales y

.culturales. Los agentes locales que son agentes del Estado se circunscriben a

ejecutar las decisiones. Existe una jerarqura estricta que parte de la base hacia la

cumbre y no hay más que un presupuesto: el del Estado.

El segundo tipo es el sistema de desconcentración. En un sistema de

desconcentraci6n, todas las decisiones importantes son de la competencia de los

Órganos centrales, pero existen agentes locales que son nombradospor el gobierno

central y que poseen cierta capacidad de decisión por delegación.

A partir de ciertas dimensiones del Estado, es indispensable admitir órganos

locales, porque el poder central no puede materialmente decidir todo. Pero la

desconcentración puede presentar un peligro si nos colocamos en una óptica

centralizadora, si la unidad del conjunto peligra al ser comprometida y si los poderes

centrales no ejercen un efectivo control sobre los agentes locales, desconcentrados

y subordinados.

El tercer sistema ideal que se distingue en Francia es el sistema

descentralizado. En este sistema la mayor parte de las decisiones son de la

competencia de los órganos locales independientes y raprasentativos, es decir,

elegidos por la población; esas autoridades locales son responsables lo mismo de la

toma de decisiones que de su ejecución, a diferencia del sistema de

autodetemrinación, donde la autonomla administrativa de las autorldades des

centralizadas está limitada por la ley. Las colectividades locales descentralizadas

están dotadas de personalidadmoral y de autonomía presupuestal, se benefician de

lo que se llama"libertades locales".
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Por lo general en un sistema descentralizado, el Estado conserva la

competencia en materia de defensa, de diplomacia y ejerce también un control, que

hemos llamado "tutela', sobre las colectividades descentralizadas, lo que no ClaJITe

en el sistema de autoadministración. El poder de tutela no puede dar órdenes, pero

puede anular ciertas decisiones en condiciones previstas por la ley y puede sustituir

a la autoridad en ciertas circunstancias. La tutela o el control administrativo se

definen como el conjunto de poderes limitados, otorgados por la loy a una autoridad

superior sobre los agentes descentralizados y sobre sus actos con el objetivo de

proteger el interés general. Contrariamente al poder jerárquico, este poder de control

o tutela es un poder limitado.

Debe recordarse que la Declaración de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano, de 1789, no habla de las libertades locales. Era una filosofía polftica que

preveía esencialmente las relaciones de los ciudadanos y el Estado, y se

preClaJpaba esencialmente de la protección de los particulares frente a la acción

arbitrarla del poder público. De esa manera, los legisladores revolucionarios

establecieron las bases de la administración local, misma que, pese a sus

transformaciones, subsiste en nuestros días.

En Francia, las comunas, como células administrativas de base, dieron origen

al Depert8mentO, Y al finalizar la segunda Guerre Mundial la ConstltUdÓll de 1946

en su titulo X dispuso que las colectividades locales 88 administraran libremente por

consejos electos en sufragio universal.50

,. Siwdc-Poodysseau, Ja:annc; La PartldpadÓD ClvcbdaD .. c_Jo MllIlIdpal yotra form.. de
JNU1Idplld6a;Eudema. España, 1996, p. 69.
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En la concepción francesa el poder administrativo se descentraliza en

beneficio de las Instituciones locales, bajo tres consideraciones:

1. La existencia de personas morales de derecho público distintas al

Estado;

2. La elección de dirigentes para esas personas morales;

3. El otorgamiento de atribucionEls a dichos organismos, como el poder de

decisión.

En Francia los ciudadanos participan en la administración de los negocios

locales, al través de la elección de asamblaas deliberantes. Este sistema constituye,

sin lugar a dudas, la transposición a nivel local de los principios de la democracia

representativa.

Sin embargo, además de elegir a los representantes de las asambleas

deliberantes, los ciudadanos se agrupan an las diversas organizaciones existentes

con el fin de participar en la administración local y disponer de medios de control

sobre la acción de sus electos. De esta manera, los partidos políticos que tienen el

carácter de asociaciones de derecho privado ocupan un lugar Importante en la vida

local.

/

Esta situación varia según la Importancia de la comuna y la naturaleza de su

población. En las pequeñas comunas rurales la población es muy reducida y a veces

casi inexistente; en estos casos, la falta de organizaciones propicia que los electos

sean escogidos en función de sus cualidades personales más que por
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consideraciones políticas. Por el contrario, en las grandes ciudades la participación

de los partidos poIfücos es esencial. En estos casos, dichas organizaciones

elaboran programas de acción municipal, controlan la actividad de sus electos y

discuten, evidentemente, la acción de sus adversarios.

la actividad de las colectividades locales se complementa, por otra parte, con

la participación de numerosas agrupadones: sindicatos profesionales; asociaciones

deportivas, sociales o culturales; los movimientos de mujeres o jóvenes, las

organizadones de personas de edad avanzada, antiguos combatientes, femilias

numerosas, etcétera. Estas agrupaciones están a veces asedadas oficialmente a la

administración local, como representantes de consejos o comisiones que las

autoridades están obligadas a consultar antes de tomar ciertas decisiones. Además,

las colectividades locales animan a estas agrupaciones en el ejercicio de sus

actividades, otorgándoles subvenciones o fadlidades para su funcionamiento.

la demoaada directa, como es sabido, no se ha establecido en el plan

nacional francés, aunque rec:ientemente, y de manera limitada, se ha utilizado el

referéndum para plantear directamente algunas cuestiones fundamentales al

conjunto de la población. Sin embargo, esta forma de democracia a nivel local queda

en principio exciuida; los electos locales no tienen el derecho de organizar

referéndums entre los ciudadanos de las pequenas comunas, ni pueden reunirse en

las asambleas para tomar decisiones que tengan algún valor jurldico; Igualmente, los

ciudadanos no pueden dar instrucciones a sus electos durante el periodo que dure

su comisión y aunque los electos pueden hacer denuncias y ser objeto de sanciones

pronunciadas por la autoridad de tutela, éstos no podrán ser revocados de sus

cargos (fuera de las elecciones) por las autoridades o los electores.
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Los consejeros municipales son electos por sufragio universal para un

periodo de 6 anos, integrándose según la dimensión de la comuna, con 9 o 37

miembros corno máximo. Actualmente existen más de 470 mil consejeros

municipalesdistribuidos en cerca de 38 mil comunas, situación que permite explicar

ciertas dificultades de redutamiento de funcionalidad del Consejo, pues aunque se

cuenta con aproximadamente 2 millones de tranceses, dispuestcs a participar direc

tamente en la administración de las comunas, el nivel de competencias es poco

elevado.

El Consejo Municipal sesiona durante cuatro períodos cada ano, pero el

alcalde puede convocarlo cuando lo juzgue necesario. Dichas sesiones son

públicas, pero de hecho la asistencia de los ciudadanos es nula en la mayoría de los

casos. El Consejo Municipal delibera sobre los problemas de la comuna,

espedalmente sobre 105 administrativos y suele pronunciarse en lo referente a la

organización de los servicios públicos y del personeí, pero su papel esencial se

circunscribe al votar el presupuestode la comuna.

Puede Igualmente criticar la gestión del alcalde o Maire (electo en el seno del

ConseJo), pero no obligarlo a renunciar y las deliberaciones del consejo son en

prindpio ejecutivaspara cierto número de decisiones (a partir de 1959 la aprobación

por parte del prefecto o subprefecto ea tácita deapUéa de los 40 dias). Además, loa

consejos municipales pueden organizar comisiones de trabajo en su serio y se

cuenta, entre sus experiencias, la creación de comisiones elCtramunlcipales que

intentaron asociar a los miembros de la municipalidad con los ciudadanos y

representantes de organismos interesados en la problemática del municipio.
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Finalmente cabe mencionar que los consejeros municipales pueden disolverse por

deaeto del consejo de ministros, existiendo, en esta circunstanda, un centenar cada

ano.

En las pequeñas comunas los consejos municipales se integran con

agricultores, pequeños comerciantes, jubilados , etcétera. Las elecciones son poco

disputadas, las sesiones del consejo raramente animadas y la principal atribución

del consejo es votar el presupuesto.

De hecho, el consejo municipal de las pequeñas comunas descarga en el

alcalde (Maire) y el secretarío de la alcaldía (funcionario técnico encargado de

conocer verdaderamente los problemas) la mayor parte de sus responsabilidades,

circunscribiendo a menudo sus actividades a compatibilizar las proposiciones de

dichos funcionarios.

Aunque el alcalde es el ejecutivo de la municipalidad, a menudo resulla difícil

encontrar un candidato que quiera voluntariamente aceptar el puesto. Se constata a

veces como una especie de realidad familiar para el conjunto de alcaldes de las

comunas rurales, su Identificación con la agricultura, su edad promedio avanzada y

una situación sodal e intelectual que los daslfica por debajo del nivel medio de los

aclmlnlstrad09. Por lo demás, el alcalde generalmente es originario de la comuna,

conoce a todos los administrados, cuenta con teléfono y automóvil Y considera su

función como una especie de maglstratura moral, un servido que debe ofrecer a sus

conciudadanos sin consideraciones partidarias o politicas.
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La administración de las grandes ciudades observa , por una parte, escasa

correspondencia respecto a la administración de las comunas rurales, a pesar de ser

la misma ley de 1884 la que se aplica en ambos Sitios. En las grandes ciudades los

consejos municipales se encuentran bastante politizados, y los consejeros participan

en mayor medida en la vida real de la ciudad, a pesar de ello frecuentemente se ven

rebasados por la amplitud de los problemas que se presentan y por ese motivo el

balance de las situaciones se deja siempre en menos ce 105 técnicos y

administradores de 105 servicios de la alcaldía y la prefectura .

Desde hace unos diez años, aproximadamente , algunos círculos de

pensadores han manifestado su inconformidad respecto a la estructura potrtica

francesa que observa una corriente descendiente de la cumbre hacia la base. Al

mismo tiempo, se han esforzado por determinar dentro de la misma estructura los

escalones más próximos a los administrados, tomando en cuenta la evolución de las

ideas sobre la democracia , las aspiraciones de los ciudadanos cada vez más

conscientes de sus responsabilidades y los problemas nuevos que se plantean en la

prédica a nivel de zonas urbanas.

De esta manera, la naturaleza concreta de las cuestiones planteadas y la

aptitud de los individuos Interesados en resolverlos, es lo que debe determinar los

diferentes niveles de deciSión correspondientes para el análiSis y solución de los

problemas. Desde este punto de vista, sólo dellrritando al universo democrático de

base, se podré generar un movirriento Inductivo y escendente que permita

determinar los escalones I nte~ios indispensables para alcanzar la cumbre.
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El planteamiento anterior debe conciliar de manera permanente, las

consideraciones técnicas como las económicas, geográficas, etcétera, y las

consideraciones polltlcas, es decir, la aptitud de los ciudadanos para participar en

diversas formas, según la complejidad creciente de los problemas a resolver. Este

punto, de suma importancia en la medida que posee una gran riqueza pedagógica

para la formación de ciudadanos conscientes de sus responsabilidades, debe

conciliar y determinar para cada caso los problemas que los ciudadanos, como

administrados, son capaces de resolver tomando en cuenta sus aptitudes (nivel de

evolución y de instrucción), a fin de lograr una mayor participación en la solución de

los problemas que en un principio se presentan fáciles, pero que más tarde se

vuelven complicados.

En la estructura y práctica tradicional sólo se tiene un lugar limitado para la

participación de los ciudadanos a nivel municipal. Esta situación se reduce

prácticamente a la elección de consejeros municipalescada seis años, sobre todo, si

se torna en cuenta que muchos alcaldes de los pequeños municipios administran en

forma autocrática los asuntos comunales, sin dejar que los consejeros municipales

participen realmenteen ellos.

No obstante esa situación, desde hace algunos silos se han venido

realizando esfuerzos para lograr la información de los administrados por medio de

boletines municipales que explican tanto los problemas como las polItices seguidas

por la municipalidad. Esto constituye, quizás, un primer grado de participación,

puesto que sin la infonnación de los problemas resultaría imposible, en lo absoluto,

lograr la participación de los ciudadanos. Con este sentido algunas municipalidades

organizan reuniones de infonnación por zonas urbanas respecto a sus problemas
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especffilXls, o bien, coloquios municipales en algunas ciudades para analizar sus

problemas fundamentales.

El referéndum sobre cuestiones commalee Importantes lXlns!ituye otre forma

de participación de los ciudadanos. Sin embargo , a pesar de que la jurisprudencia

rechaza por completo este mecanismo de participación, algunas municipalidades

han organizado ciertos tipos de consultas entre la población con el fin de saber lo

que piensan respecto a problemas especiñcos y en este sentido , orientar la polftica

municipal.

Por otra parte, ciertas municipalidades han organizado comisiones

extramunicipales, mecanismos que se encuentran por encima de la estructura

normal y oficial de la comuna y de las atribuciones y lXlmpetencias del alcalde y

consejo municipal. En estas comisiones extramunlcipales es posible asadar, de

manera informal, a los ciudadanos y consejeros municipales en el estudio de ciertos

problemas y la formulación de las sugerencias al respecto.

La organización de las comlaionaa extramunicipales son generalmente

paritarias; es decir, la mitad se integra con los electos a los consejos municipales y

la mitad con ciudadanos interesados. Aunque las lXlmisiones no son representativas

de la población, puesto que los miembros no fueron electos, la participación de los

consejeros municipales permite legitimar sus funciones y establecer, dentro de su

organización, comisiones de trabajo para el análisis serio e imparcial de los

problemas.
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Por otra parte, en ciertas ciudades se han creado comités o uniones por

zonas urbanas. A través de este movimiento se pretendi6 dar al hombre del siglo XX

un sentido de accl6n clvlca, por eso fue neceserio ofrecer a la poblad6n la

posibilidad de informarse, de expresar su opinión y de cooperar directamente en la

evoluci6n de su ciudad.

Estas organizaciones infracomunales se han visto, en ocasiones, asociadas

con la nominación de algunos electos; pero estos casos son esporádicos. Existen,

sin embargo, agrupamientos de acción municipal, encargados de coordinar la acción

de dichos comités en las diferentes municipalidades.

Finalmente, es necesario mencionar a los consejeros residentes que se

encuentran próximos a los sindicatos de propietarios o locatarios de los conjuntos

habitacionales, mismos que participan en la cogestión de ciertos servicios públicos,

como la casa de la juventud y de la cultura, los albergues de la juventud, las

guarderlas, etcétera. Pero es necasario reconocer Que, con frecuencia, los comités o

consajos mencionados sólo dasambocan sin ser su finalidad, en la partlcipadón de

ciertas élites Que tienden a convertirse en nuevos notables.

De esta manera, el desarrollo de la participación ciudadana aparees como

una exigencia de la admlnistradón local moderna. En efeclo, los electos se ven

obligados a SOlicitar la participadón de los ci~adanos porque su responsabilidad

los conduce a aprobar gastos de Inversl6n de suma If11)OI1ancia para el

equipamiento colectivo, pero estos gastos deberén cargarse como las obligaciones

de Muras generaciones puesto Que deberén cubrirse con los impuestos de los

ciudadanos.
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Por otraparte, los ciudadanos se Interesan con mayor frecuencia tanto en los

problemas de su ciudad como en los grandes problemas políticos nacionales. De

esta manera, el ciudadano se enwentra más inciinado a observar Il!s cuestiones

concernientes a la habitación, la educación, la transportación, etcétera, y busca

desarrollar con este motivo nuevos tipos de agrupaciones de carácter profesional

(económicos o socioculturales por ejemplo) en detrimento de los circuitos

tradicionales, correspondientes a los partidos polfticos y los consejos municipales.

En vista de lo anterior, algunos responsables sociales estiman que es

necesario canalizar las protestas y las reivindicaciones sistemáticas con el fin de

transformarlas en mecanismos de participación; es decir, integrar a los grupos que

pudieran convertirse en organismos de presión, dentro del circuito de la toma de

decisiones y de responsabilidades. Sin embargo, pese a las circunstancias

descritas, los electos se ven obligados a abrir el diálogo con los más reticentes,

porque temen ser desbordados por la opinión públice incontrolada; lncluso algunos

intentan solidarizarse con los ciudadanos a fin de conservar el poder da decisión en

sus manos. Esta situación permite ratificar que la participación continúa siendo a

menudoambigua.

Es necesario mencionar, igualmente, que las colectividades intracomunales

se enfrentan a su vez con las reticencias de los electos, la pasividad de la mayoría

de los ciudadanos, y la reticancia de las autoridades de tutela (prefecto y

subprefecto), porque el control sobre los escalones Intermediosdescentralizados, se

vuelve muy dificil. En definitiva, se plantean diversas cuestiones como las

siguientes:
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1. Hasta qué punto el re<Xlf1ocimlento de Instituciones infracorronales, puede

poner en evidencia la organización política y administrativa local;

2. Las asociaciones urbanas son lo bastante vigorosas como para suscitar

una participación interna que daría a la población una representación tan legítima

como la correspondiente a las alecciones municipales;

3. Bajo estas circunstancias dichas asociaciones son capaces de adquirir una

autonomía suficiente, como para escapar al imperio de los consejeros municipales.

De esta rnanera.,puede decirse que la participación urbana oscila entre dos

polos antagónicos, uno de integración y otro de dispersión. La cuestión que se

plantea entonces se relaciona con la necesidad de tolerar, facilitar o animar la

coexistencia de una diversidad de asociaciones Infracomunales que pueden

manifastarse inconformes o con deseos de colaborar, pero, evidentemente, las

formas que se desarrollen para la participación urbana, deberén atender a

consideraciones puramente políticas.

Como condusión, en las comunidades de Francia, como es el caso de París,

lo rnés común es ver pequeños grupos de individuos conscientes como animadores

de los movimientos de participación, pero se enfrentan con muchos problemas

cuando desean realmente hacer participar a la base. Indusive, ciertos grupos menos

cuidadosos de esa participacjón masiva se convierten rápidamente en pequet'las

é1ites que guardan para sí la información y el poder en lugar de repartirlo con 109

Interesados.51

" Siwek-Pccydesseeu, Jeanne; (1996). op cit., pp 70 Yss,
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3.2 CAPITALES DE AMÉRICA LATINA

No se puede entender la realidad latinoamericana de la participación

ciudadana sin la intervención (para bien o para mal) de los Estados Unidos de

América .

El Federalismo en América Latina ha sido, hasta el momento, un experimento

fracasedo. Ninguna de las tres naciones estudiadas (Brasil, Argentina y Venezuela)

han logrado que esta forma de organización estatal funcione a cabalidad. En todos

los casos se ha impuesto el autoritarismo y el centralismo.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida por sus

siglas WOLA, emprendió, en 1996, un programa de capacitación y acompañamiento

en incidencia política (public policy advocacy) en varios paises de Centroamérice. El

programa se proponfa el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil

en su capacidad de influir en las políticas y programas de sus respectivos gobiernos.

En base a una larga experiencia, de más de dos décadas, en iniciativas para influir

las políticas del gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina, WOLA ha

desarrollado un abordaje metodológico para hacer efectiva la incidencia política. El

Programa de Cepacitación para la Incidencia en Centroamérica lleva como base

esta metodologfa sistematizada por WOLA y se construye sobre la premisa de que

esta helT8mlenta es aplicable dentro del contexto social, económico, polltico y

culturel de la reglón. La experiencia de WOLA hasta la fecha ha demostrado que la

validez de esta premisa depende de dos condiciones fundamentales en América

Central:
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1. Que la polarización y confrontación violenta de las décadas pasadas cedan

camino hacia una nueva dinámica de interacción entre los gobiernos y la sociedad

civil, ofreciendo oportunidades para la construcc:ión y ampliadón de espacios

democráticos de participación ciudadana; y

2. Que los sectores tradicionalmente marginados en los paises de

Centroamérica se sientan empoderados y motivados para entrar en la arena politica

y ocupar efectivamente ese espacio.

Si estas condiciones están presentes, las organizaciones de la sociedad civil

pueden aprovechar, en toda su dimensión, la capacitación y acompanamiento

ofrecidos para adquirir el nivel necesario de capacidad técnica para la planificación y

ejecución de campanas exitoses en incidencia política . En ausencia de estas

condiciones, los esfuerzos de la sociedad civil se ven frustrados por factores tanto

externos como internos, la participación ciudadana se bloquea y la evolución de la

democracia se estanca. Para WOLA, la incidencia política es un ejerr:icio en te

democracia. Se refiere a los esfuerzos planificados por parte de la ciudadanía

organizada en su afán de influir políticas y programas gubernamentales a través de

la persuasión y presión social. La incidencia poIitica es el medio por el cual

individuos, grupos o sectores de la sociedad civil se Involucran en procesos poHticos

para hacer valer sus intereses particulares y, al mismo tiempo, voIvar a los

goblemosmás respons8bles, transparentes y abiertos a la participación ciudadana.

La incidencia es también un ejercicio de empoderamiento. "'A través de la incidencia

efectiva, la participación ciudadana va más allá del marco de los procesos

" ·Participación Cilldadana: un reto parael nuevomilenio en Ceatroemérica",»Andrés Me Kinlcy.-ensayo
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electorales para transfonnar las relaciones de poder entra los gobiernos y la

sociedad civil en un plano de mayor Igualdad. Esto requiere que la sociedad civil

adquiera el conocimlentoy las habilidadesque le permitan hacer un buen análisis de

los problemas, formular propuestas precisas relacionadas a polltlcas públicas,

identificar con precisión a las persona9loficiales con poder de decisión (y aquellos

que las influencian), construir alianzas y coaliciones amplias, y diseñar una variedad

de estrategias y acciones plasmadas en un plan formal de incidencia.

3.2.1 BRASILIA

Desde la Constitución Brasileña de 1891, se había definido que la capital del

país debería ubicarse en el interior, pero no fue sino hasta principios de la década

de los alias sesenta que la sede de los poderes federales pudo ser trasladada de

Río de Janeiro a Brasilia, ciudad construida ex-profeso para ser la sede de la nueva

capital; para tales efectos, se erige un Distrito Federal que por espacio de tres

décadas fue gobernado directamente por los poderes federales. Este Distrito

Federal, es, porsupuesto, parte integrante de la República de Brasil, Brasilia es su

capital federal.

A partir de la Constitución de 1988, la situación de Brasilia se modificó

radicalmente. "El Distrito Federa, estando prohibida su división en municipios, se

regirá por la Ley Orgánica. Desde entonces la ciudad se rige casi con plena

autonomía. Los ciudadanos de la capital eligen de manera directa a un gobernador y

a un vicegobemador para un mandato idéntico al del resto de los gobiernos

estatales. Asimismo el Distrito Federal, cuenta con una Cámara legislativa local.
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Aslmiso la capital posee representación parlamentaria en el Congreso Federal

(diputados y senadores) de acuerdo a las reglas observadas pare los Estados.53

De acuerdo con la Lei OrgSnica Do DistritoFederal, De 08 De Junho De 1993

(Ley Orgánica del Dsitrito Federal), artículo 5°, se expone que

"A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto

e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da Iei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular."

Es decir: La soberanía será ejercida mediante sufragio universal y por el voto

directo y secreto, en igualdad, para todos, en los términos de la ley, a través de:

1. Pleblsdto

11. Referendo

111. Iniciativa popular

El artículo 10 de la ley adara que

Art. 10. O Distrito Federal organiza-se em Rc~es Administrativas, com
vistasadescentralizaeáo administrativa, Is utiliza~ racional de recursos para
o desenvolvirnento sócio-económico e á meDtoria da qualidade de vida.

" SerranoSalazar, op.cil.pp.242,243
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§ lOA leí disporá sobre a participa~o popular no processo de escolha do
Administrador Regional,

Asf, como puede observarse destaca que la ley dispondrá lo conducente

sobre la partlclpacl6n ciudadana en el proceso de eleccl6n del Administrador

General o Regente.

En la sección Primera, Enmiendas a la Ley Orgánica, se estipula que:

Art. 70. A Leí Orgánica poderá ser emendada mediante proposta:
(La Ley Orgánica podrá ser reformada mediante propuesta)

I • de um terco , no mínimo, dos membros da CámaraLegislativa;
(De cuando menos un terc io de los meimbros de la Cámara Legislativa)

11 - do Governador do Distrito Federa l;
( del Gobernador del Distrito Federal)

111 • de cidadáos, mediante iniciativa popular assinada, no minimo, por um
por cento dos eleitores do Distrito Federal distribu idos ern, pelo menos, tres
zonas eleitorais, com nao menos de tres décimos por cento do eleitorado de
cada urnadeJas.
( De los ciudadanos, mediante iniciativa popular dispuesta, por un mínímo
del 1% de los ciudadanos del Dsitrito Federal, distribuidos, en cuando menos
tres zonas electorales, con no menos de 3 décimos por ciento (0.3 %) del
electorado de cada una)

§ lOA proposta será discutida e votada cm dois turnos, com intersticio
mínímo de dez días, e considerada aprovada se obtiver cm ambos, o voto
favorável de dois tercos dos membros daCámaraLegislativa.

su~m

Da Iniciativa Popular

Art. 76. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentacáo aCámara
Legislativa de Emenda a Leí Orgán ica, na forma do arto70, ID, ou de projeto
de leí devidamente articulado, justificado e subscrito por, no mínimo, um por
cento do eleitorado do Distrito Federal , distribuido por tres zonas eleitorais ,
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assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores
perante as comissOes nas quais tramitar.

AsI, la participación ciudadana, en la capital de Brasil , se presenta en dos

opciones, la partidista en la elección del Gobernador y de los legisladores, asl como

en la iniciativa popular para la reforma de la Ley Orgánica del Distrito Federel ,. de

acuerdo con lo establecido por el art ículo 70 de la misma, pero no existen, otras

variantes de representación o de participación en las decisiones gubernativas.

3.2.2 BUENOS AIRES

Hasta antes de la reforma de 1994, la Constitución de la República de

Argentina dispon la que el Distrito Federal no era autónomo , por lo que su

administración y legislación competían al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso

Federal. Existía un Intendente Municipal que era nombrado por el Jefe de Estado

para un periodo de tres alias, pudiendo ser confirmado en su cargo sólo para

mandato adicional. Con el propósito de descentralizar su administración, la ciudad

había sido dividioa en consejos vecinales, los cuales eran únicamente órganos de

asesorla.

Cabe serlalar que apenas una tercara parte de los habitantes de Buenos

Aires, veJan reducidos sus derechos polftlcos por el hecho de vivir dentro de los

limites del DIstrito Federel , el CU81 sólo ebarca le zone central de le ciuded. El resto

de la misma, se encuentra dentro de los limites de la provincia de Buenos Aires, la

cual cuenta, como el resto de los Estados que conforman la Federación argentina ,

con un gobierno propio .
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En la refonna de 1994, se estatuye como asiento de los poderes federales, la

ciudad que se dedare capital, quedando asl, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

la OJal OJenta con un gobierno autónomo, con faOJltades propias de legislación y

jurisdicción y su Jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la

ciudad. Porsupuesto que el gobierno federal puede intervenir en el territorio de las

provincias para garantizar la forma republicana de gobierno y la defensa nacional.54

El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma da Buenos Aires es ejercido por un

Jefe da Gobierno o Gobernador, quien es elegido en forma directa y por mayoría

absoluta. El Poder Legislativo es ejercido por una legislatura compuesta por 60

diputados electos por voto directo, no acumulativo, conforme al sistema proporcional

y el Poder Judicial de la ciudad, lo integra el Tribunal Superior de Justicia, el

Consejo de la Magistratura, los demás tribunales que la leyu establezca y el

Ministerio Público.

La Constitución de la ciudad de Buenos Aires, Argentina establece dos

formas de participación ciudadana: la partidista en el Gobierno general y la personal,

en las comunas.

Asl, en el Ubre Segundo, Gobierno de la ciudad, TItulo Segundo, Derechos

PoIlticos y Participación Ciudadana, cita que

'La ciudadanla tiene derecho a asociarse en partidos pollticos, que son

canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación,

formulación de la polltica e integración de gobierno. Se garantiza su libre creación y

.. Serrano Solazar." op.cit.p, 243 YSo
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su organización demoaática, la representación Intema de las minorías, su

competenda para postular candidatos, el acceso a la información y la difusión de

sus ideas.

la Ciudad contribuye a su sostenimiento mediante un fondo partidario

permanente. los partidos políticos destinan parte de los fondos públicos que reciben

a actividades de capacitación e investigación. Deben dar a publicidad el origen y

destinode sus fondos y su patrimonio.

la ley establece los límites de gasto y duración de las campanas eleelorales.

Durante el desarrollo de estas el gobierno se abstiene de realizar propaganda

institucional que tienda a inducir el voto: (Constitución de la Ciudad de Buenos

Aires, Art. 61)

Asimismo según lo dispone la Constitución: la Ciudad garantiza. el pleno

ejercicio de 105 derechos pollticos inherentes a la ciudadanía, confonne a los

principios republicanos, democráticos y representativos, según las leyes que

reglamenten su ejercicio.

El sufragio es libre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo. los

extranjeros residentes gozan de este derecho, con les obligaciones correlativas, en

igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos empadronados en este

distrito, en los términosque establece la ley.

De esta forma, la legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden

convocara audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad o
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zonal, la que debe realizarse con la presencia Inexcusable de los funcionarios

competentes. La convocatoria es obligatoria aJando la iniciativa cuente con la ñrma

del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuesti6n. También es

obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificaci6n ,

planeamiento urbano, emplazamientos Industriales o comerciales, o ante

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. (Constitución de la Ciudad de

Buenos Aires, Art. 63)

Se señala que el electorado de la Ciudad tiene derecho de iniciativa para la

presentación de proyectos de ley, para lo cual se debe contar con la firma del uno y

medio por ciento del padrón electoral. Una vez ingresados a la Legislatura , seguirán

el trámite de sanción de las leyes previsto por esta Constitución. La Legislatura

debe sancionartos o rechazartos dentro del término de docs meses.

No son objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma de la

Constitución, tretados internacionales, tributos y presupuesto. (Constitución de la

Ciudad de Buenos Aires, Art. 64)

De la misma manera, el electorado puede ser consultado mediante

referéndum obligatorio y vinculante destinado a la sanci6n, refonna o derogación de

una norma de alcance general. El Poder Legislativo convoca en virtud de ley que no

puede ser vetada.

El Jefe de Gobierno debe convocar a referéndum vinculante y obligatorio

cuando la Legislatura no hubiera tratado en el plazo establecido un proyecto de ley
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por procedimiento de iniciativa popular que cuente con más del quince por ciento de

firmas deltolal de Insaiptos en el padrón de la Ciudad.

No puaden ser sometidas a referéndum íaa materias exduidas del derecho de

iniciativa, los tratados interjurisdiccionales y las que requieran mayorías especiales

para su aprobación. (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Art. 65)

La Legislatura, el Gobemador o la autoridad de la Comuna pueden convocar,

dentro de sus ámbitos territoriales , a consulta popular no vinculante sobre

decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio.

Quedan exduidas las materias que no pueden ser objeto de referéndum, excepto la

tributaria.

El electorado tiene derecho a requerir la revocación del mandato de los

funcionarios electivos fundándose en causas relativas a su desempeño, impulsando

una Iniciativa con la firma del veinte por ciento de los Inscritos en el padrón electoral

de la Ciudad o de la Comuna correspondiente.

El pedido de revocatoria no es admisible para quienes no hayan cumplido un

año de mandato, ni pare aquellos a los que restaren menos de seis meses para la

expiración del mismo.

El Tribunal Superior debe comprobar los extremos set'lalados y convocar a

referéndum de revocación dentro de los noventa dlas de presentada la petición. Es

de participación obligatoria y tiene efedo vinculante si los votos favorables a la
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revocación superan el cincuenta por ciento de los lnscritos. (Constitudón de la

Ciudad de Buenos Aires, Art. 68)

Con respecto a las comunas, la Constitución de la Ciudad ser'lalaque

Las Comunas son unidades de gestión polftica y administrativa con

competencia territorial. Una ley sancionada con mayoría de dos tercios del totel de la

Legislatura establece su organización y competencia, preservando la unidad política

y presupuestaria y el interés general de la Ciudad y su gobierno. Esa ley establece

unidades territoriales descentralizadas, cuya delimitación debe garantizar el

equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, econérncos, sociales y

'cultureles,

Las Comunas ejercen funciones de plenificación, ejecución y control, en forma

exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su

competencia. Ninguna decisión u obra local puede contradecir el interés general de

la Ciudad.

Son de su competencia exclusiva:

1. El mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes de

contonnidad 8 la ley de presupuesto.

2. La elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto

anual, así como su ejecución. En ningún caso las Comunas pueden crear impuestos,

tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente.
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3. La iniciativa legislativa y la presentación de proyectos de deaetos al Poder

Ejecutivo.

4. La admin istración da su patrimonio, de confo rmidad con la Constitución y

las leyes .

Ejercen en fonna concurrente las siguIentes competencias:

1. La fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los

espacios públicos y suelo, que les asigne la ley.

2. La decisión y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto

local, la prestación de servicios públicos y el ejercicio del poder de policía en el

ámbito de la comuna y que por ley se determine.

3. La evaluación de demandas y necesidades sociales, la part icipación en la

formulación o ejecución de programas.

4. La participación en la planificación y el control de los servicios.

5. La gestión de actividades en materia de políticas sociales y proyectos

comunitarios que pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias da

las que correspondan al Gobierno de la CIudad .

6. La implantación da un adecuado método de resolución de con1Jictos

mediante el sistema de mediación, con participación da equipos IOOltidlsclpllnarlos.

(Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Art. 128)

La ley de presupuesto establece las partidas que se asignan a cada Comuna.
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Debe ser un monto apropiado para el cumplimiento de sus fines y guardar

relación con las competencias que se le asignen. La ley establecerá los aiterios de

asignaCión en funCión de Indicadores objetivos de reparto, basados en pautas

funcionales y de equidad, en el marco de principios de redistribución y

compensación de diferencias estructurales.

Cada Comuna tiene un órgano de gobierno colegiado denominado Junta

Comunal compuesto por siete miembros, elegidos en fOnml directa con arreglo al

régimen de representaCión proporCional, formando cada Comuna a esos fines un

distrito único. La Junta Comunal es presidida y legalmente representada por el

primer integrante de la lista que obtenga mayor número de votos en la Comuna.

Las listas deben adecuarse a lo que determine la ley electoral y de partidos

políticos.

Cada Comuna debe crear un organismo consultivo y honorario de

deliberación, asesoramiento, canalización de demandas, elaboración de propuestas,

definición de prioridades presupuestarias y de obras públicas y seguimiento de la

gestión. Está integrado por representantes de entidades vecinales no

gubernamentales, redes y otras formas de organización. Su integración,

funcionamiento y relación con las Juntas Comunales son reglamentados por una ley.
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3.2.3CARACAS"

En Venezuela, también se cuenta con un Distrito Federal que a la vez es

asiento de los Poderes de la Unión, sin que ello impida el ejercicio transitorio del

mismo en otros lugares de la República.

Una ley especial coordina las distintas jurisdicciones existentes dentro del

área metropolitana de Caracas, sin menoscabo de la autonomía municipal. El

Distrito Federal -corno los territorios federales- está organizado por una Ley

Orgánica que deja a salvo la autonomía municipal.

Es competencia del poder Nacional la organización y régimen del Distrito

Federal. El Presidente de la ¡República puede nombrar y remover al gobernador del

Distrito Federal.

Hasta 1991. El Distrito Federal venezolano estuvo organizado por una ley

orgánica, la cual limitaba considerablemente la capacidad de autogobierno de la

capital. El presidente dd la República designaba a un gobernador para la capital ,

que era la principal autoridad política y administrativa. El gobernador era asistido por

un consejo municipal, cuyos miembros eran electos por los ciudadanos, pero que ,

sin embargo, contaba con poca influencia.

En la actualidad , los ciudadanos del DIstrito Federal y de todos los Estados

venezolanos, eligen a sus gobiernos locales. Según el Estatuto de Gobierno de la

» Cmstituciál dela República de Venezuela. Fondo deCultura Económica
f Instituto de Investigacicaes Jurídicas UNAM, Colección Poltica y Derecho, México. t994 ·
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capital, la ciudad no podrá dividirse en rnmicipios y será gobernada por un alcalde

eleco en comicios directos.

En la actualidad, el Distrito Federal solamente cuenta con rapresentación en

el Senado."

Como se puede apreciar, la forma de gobernar las ciudades es muy

disimbola, aunque hay algunos denominadoras comunes que quizás puedan definir

la naturaleza propia de sus formas de gobiemo y de participar por parte de sus

ciudadanos en los asuntos de la cosa publica. Sin embargo en resumen se puede

señalar que la participación del ciudadano en la toma de decíslonea en materia del

acto de gobierno, aun esta muy lejos de ganar la influencia deseable sobretodo en

los paises latinoamericanos.

,. SerranoSaJazar.-<Jp.cil p.245 y s.
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CAPíTULO IV

CONCEPTUALIZACiÓN DE LA PARTICIPACION y LA
REPRESENTACION CIUDADANA

En el presente capítulo se hace una revisión sobre la teoría y doctrina acerca

de la participación ciudadana, de la democracia y de la representación; se hace una

presentación del concepto de "sociedad civil" y de la particular forma en que se han

estructurado, evolucionando y actuado las asociaciones políticas, con

reconocimiento ante la autoridad electoral.

4.1 LA PARTICIPACION

La participación es una forma de intervencion social que permite a los

ciudadanos reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada,

tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas

comunes y que estan en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva,

con una cierta autonomíafrente a otros actores politicos y sociales.

Es un proceso social que genera la interacción o relaciones de diferentes

actores Ondivlduales o colectivos) en la definición de su destino colectivo. Esta

situación Involucra relaciones de poder que se presentan en todos los espacios

donde se despliegan las relaciones humanas y que tienen una incidencia mayor o

menor según sus intereses, valoraciones y las percepciones de los implicados en

esta relación.
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De este modo la participación ciudadana puede visualizarse como producto

de una convocatoria para Integrar esfuerzos, Ideas y compromisos en tomo a

problematicas y situaciones de interés público. En este sentido, por definición esta

participación debe ser concebida como una relación que funciona en una doble

dirección: que recibe responsabilidades del gobierno y aporta a él ; que propone y

sa integra; que formula demandas y asume compromisos.

Participación también significa darse la oportunidad de ser parte de una

realidad y reconocer que ésta puede ser modificada . Con la participación ciudadana

se busca que 105 ciudadanos no sean sólo objeto pasivo del gobierno, sino también

un sujeto activo que llegue a cogobernar . Es decir, as un gobierno que emane de la

voluntad ciudadana y permanezca bajo su observancia.

Es democracia participat iva que se funda en la participación organizada de la

sociedad, es decir: las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer una

atención adecuada, mostrar respeto y dar respuesta a las peticiones de la población

asi como la de incorporar sus propuestas e Iniciativas.

Cada ciudadano puede participar en mayor o menor medida según su interés

o necesidad y urgencia que tenga para resolver un problema o hacer realidad una

aspiración.

Los diversos autores al respecto no han logrado sostener una

conceptualización homogénea al respecto ya que mientras algunos sel'lalan la

necesidad de enfocar el concepto "participación ciudadana" unicamente a éstos, a
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los ciudadanos, otros difieren y señalan que la participación se dá en los hechos por

la sociedad en su conjunto, es decir por los habitantes de una comunidad, aunque

no tengan el "status jurídico' de ciudadanos.

La participación involucra a los actores en diferentes espacios sociales, de

uso, disfrute y goce de la ciudad, generando equidad y participación, así como

interacción de la familia y participación comunitaria.

Esta se vinculará al desarrollo social, productivo, comercialización de

productos por lo que sevirá también para la planeación , decisión y evaluación de

políticas y programas de gobierno. De allí la necesidad de tender puentes y

mecanismos de participación que favorezcan una nueva relación gobierno-sociedad

civil.

Los procesos de participación han sido, a través de la historia de las diversas

sociedades, un pasaje social común para todos los miembros de la comunidad a lo

largo de su vida. Esto integra y consagra al individuo con sus deberes y obligaciones

y permite el acceso de éste, a los diversos estados sociales, productivos,

económicos, religiosos y rituales como un miembro más de la comunidad.

En tiempos modernos, este desarrollo personal a través de la consecución de

deberes y derechos y su participación en la comunidad, construye lo que se

entiende por ciudadanía.

Esta última ..."se ha visto afectada en su construcción debido a la enorme

desestructuración de las rades sociales que aseguraban la participación de todos
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los miembros de la comunidad, lo que se constituye hoy dla en un cuello de botella

para las politicas estatales que demandan la participación de un determinado

colectivo o poblaclón objetivo en la formulación e implantación de políticas sociales

que se distancien de las politicas de asistenciÍllidad y que sean en realidad factor de

promoción soclal y de sujetos sociales capaces de generar procesos de

sccountsbility , es decir de alta responsabilidad, ejerciendo asl un adecuado control

soclal ciudadano, inclusive sobre la inversión soclal.

La participación de la antropologia como instrumento de análisis de la

presente discusión, intenta abrir el debate de cómo se construyen actualmente

algunas modalidades de participación , las organizaciones sociales, así como los

capitales sociales, culturales y organizacionales que éstos portan"..sr

Evidentemente todo este proceso de enseMnza-aprendizaje, es parte del

establecimiento sistemático y gradual de una nueva cultura de la participación , que

tendrá que ser sustentada a traves de una campana de instrucción e información

desde las escuelas, que permita al ciudadano del mañana, responsabilizarse y

facilitar los procesos de participación ciudadana, donde el enemigo a vencer, igual

que en las elecciones politicas, siempre seré el abstencionismo , el desánimo, la

abulia y la apatla para con la res public8e.

" BernardoMulIaz.- "La politica social y Ja participaciá:lciudadana desde la óptica de la antropología social".
artlculode intemet
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4.2 LA DEMOCRACIA

Dos fantasmas amenazan hoy a las sociedades latinoamericanas: la

contradlcclón entre democracia y liberalización económica y el elltismo democrático.

Ambos hechos ocurren a contracorriente de la ola democrática que invadió nuestra

región en los últimos veinte años. Las viejas escuelas de interpretación de las

relaciones entre economía y política : teoría de la dependencia, teoría de la

modernización, teoría del sistema mundial, aparecen hoy daramente imposibilitadas

para explicar estos fenómenos. A la vez, las corrientes que hoy postulan la total

independencia de lo político respecto de lo económico conducan a una trivialización

de la idea de democracia que rompe sus potenciales normativos.

Históricamente hablando, en América Latina se ha concabido la democracia

como una cuestión de inciusión política , no de autoorganización de la sociedad o

control desde ella sobre el Estado y la economía. Por el contrario , cualquier ídea de

limitación del poder del Estado era considerada contraria al proceso de

modernización y un bloqueo a la posibilidad de buscar la justicia. Dentro de este

contexto, la sociología de la dependencia estableció una conexión ' directa entre

desarrollo económico y democracia. Para Cardoso y Faletto, la democracia estaba

determinada por la capacidad de incorporación política de la alianza de clases que

dominaba cada país, en un determinado momento histórico. 58 Mientras más inciusivo

fuera al modelo de desarrollo económico, más fácilmente al Estado podrla absorber

las diferentes ciases sociales en la alianza hegemónica. Por tanto, democracia

deviene sinónimo de desarrollo económico Inciusivo e incorporación al Estado. Por

" Cerdoso,Fernando Hcnrique y Enzo Faletto ; Depeadellda y delarroIlo en América LatIna; Siglo XXI,
Méxioo, 1969, pp. 28y ss.
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su parte, O'Oonnell define como sistema polftlco Indusivo aquel "que expresamente

busca actlvar al sector popular y parmitlrte tener voz en la política nacional o se

adapta al nivel dado de activación política de los sectores populares",59

Estas concepciones son en esencia parasitarias del proyecto nonnativo de los

regímenes populistas, y resultan especialmente apropiadas al discurso de la

Revolución mexicana, La capacidad del sistema económico para integrar a las

masas, conduce a su integración política. Si bien en México la cuestión SE! planteó

con el énfasis invertido en la etapa formativa del régimen, desde el alemanismo la

justificación de la modernizaciónes esencialmente igual a la hipótesis expresada por

los teóricos de la dependencia,

Como es sabido, en los años setenta esta corriente de pensamiento fue

severamente criticada desde dos puntos de vista: primero, como resultado del

debate sobre el Estado entre los estructuralistas y sus críticos, que llevó a una

polarización entre los que defendían la autonomia relativa o absoluta del Estado, en

relación con el mercado." Esta última posibilidad implicaba una via de superación

del determinismo económico que condueia a una visión de la política como esfera

independiente.

En segundo lugar, la propia práctlca poIitica estaba Indicando que las

transiciones a la delTlOa'8da desde mediados de los al\os setenta Implicaban

negociaciones concentradas en la esfera política, las cuales llevaban a los actores

polftlcos radicales a tener que pactar con sus enemigos y reconocer lo limitado de su

,. O'Donnell, Guillermo; Modemlzadon ud Burea...ratlc-Autllorllarl&Dbm: Studies SootbAmerican
Político, Univer1lity riCalif<mÍa, Bcrkcley, 1973, p. 186.

.. Paulantzas. Nícos; Eatado, poder y oodaIbmo, SiglóXXI, México. J979, pp. 86 Yss,
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lucha. Sin embargo, su prédica carecía de teorla, y algunos intelectuales se

encargaron en los aflos ochenta de aearta, a partir de la observación de Rustow de

que la democratización no es un proceso homogéneo en el tiempo, sino que implica

negociaciones al nivel de la élite polltica para asar un puente entre los detentadoras

autoritarios del poder y la sociedad politica en su conjunto.81

En este proceso , el papel de las instituciones as fundamental : "Las

instituciones tienen un impacio sobre el resultado de los conflictos; los protagon istas

creen que ellas son determinantes: instituciones que proveen a las fuerzas políticas

relevantes con una seguridad razonable pueden ser halladas bajo ciertas

circunstancias."82

Por tanto, la democracia pasó a ser entendida como una variable puramente

política, abriendo la puerta a conceptos convencionales y formales de demoaacia,

ya sea basados en las garantías legales de la ciudadan ía o noción de que la

anulación de la capacidad de veto de los detentadores del poder, sobre las demés

fuerzas, es condición necesaria y suficiente de la demoaacia: "la democracia es un

sistema de procesamiento de conflictos en el que los resultados dependen de lo que

los participantes hacen pero en el que no hay una fuerza que controla lo que

pasa".ll3 Esta deflnlción implica un concepto muy parcial de autoritarismo. En efecto,

en esta linea de pansamiento no ha habido una consideración da los problemas de

la autonomra de la sociedad , la generalización de derechos, la Importancia de la

61 Rustow, DunkwartA. "Transitions lo Democracy", en Comparatlve Pollda. EE. VV., 1970, pp. 337.363.
•z Przeworslci, Adwn , "Dernocracy as a Contingent OutcomeoC Conflicts", en Elster , Jon y Rune Slagstsd, (ed .)

ConolJtalloaalbm ...d Democr..y, CambridgeUniversity Press, EstadosUnidos, 1988, p. 66.

.. PrzeworsIci, Adam; DeIJlOCnC)' ...d tlle Marbt. PoUtlcal aDd the EcooomJa Rdorms IDEastenl Europe
aDd LatiD Amerlc.. Cambridge UniversityPress, EE. VV ., 1991, p. 210. .
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esfera pública, de los controles y balencas sobra el Estado . Peor aún, hasta la idea

de indusión ha quedado fuera del anéllsls.

Por tanto, del reducdonlsmo economicista se pasó al reducdonlsmo

politicista. En el camino quedó olvidada la dimensión normativa de la democracia en

tanto modelo participativo tendiente al control del Estado y la economía, por la

sociedad. Este es el contenido profundo de la utopía democrát ica, como ha sido

resaltado por Habermas desde hace anos (Habermas, 1987, McCarthy , 1989). Para

él hay una indisoluble tensión entre democracia y capita lismo en tanto que la

primera implica la autonomía de la sociedad frente al poder del Estado y del

mercado; en sus términos , la democracia implica la primacía de las estructu ras de!

mundo de la vida trente a los terrenos de acción integrados sistémicamente.S4

Esta superficial aproximación a los conceptos de autoritarismo y democracia

que aún prevalecen en América Latina , Ilustra la ambigüedad de la cultura política

dominante en la región hacia la democracie. No se le entendió nunca como una

forma de autorganización de la socieded para el establecimiento de controles sobre

la economía y el Estado y por tanto , fueron completamente ignoradas las

instituciones que definen los límites entre el Estado y la esfera política pública, y

entre el Estado y el mercado y la esfera privada. En este sentido, la literatura

latinoamericana sobre la democrada la privó de entrada de su contenído social y

normativo y la redUjo, en el mejor de los casos, a la Incorporación de les masas en el

proceso de modernización, a la legitimación formal de las é1ltes poIiticas o a una

" lfabcnnas,JOrgc:o; Teorfa de la _16a COIDUIlIelltlv.. vol. [1, Taurus, Argentina, 1989, pp. 72 Yss,
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forma efldente de coordinar la acción estratégica de los actores pOlftices en su

competencia por el poder.

No es extrano, en este contexto, que esta concepción de delTlOQ'llCia se vea

hoy ensombrecida por la decepcionante experiencia politica de las nuevas

democracias de América del Sur, y por los resultados de las transiciones en Europa

del Este. Por un lado, el proceso de liberalización económica ha conducido a la

concentración de la riqueza, al empobrecimiento maSivo del trabajo (induyendo a las

dases medias), al debilitamiento de los sindicatos y organizaciones sociales en

generel y al fortalecimiento de los mismos actores sociales que el autoritarismo de

por sí había favorecido. Por otro lado, se ha visto que las transiciones pactadas han

consolidado o tienden a fortalecer a élites poli ticas que reproducen viejos estilos del

quehacer político y se adaptan con facilidad a los cidos de autoritarismo y

democracia. Las dimenSiones públicas y normativas de la democracia casi han

desaparecido de la escena política.

Para superar estas Iimitantes es necesario tomar otra parspectiva : la de la

relación entre diferenciación derivada de la economía, democratización del Estado y

organización autónoma de la sociedad. En otras palabras, un esquema tripartito

riguroso que diferencie la economfa, el Estado y la sociadad ayudará a oomprender

mejor la complejidad del oonjunto social y a entender Sin determinismos las

relaclones entre sus partes. El reciente desarrollo de las teerlas de la sodadad civil

como son las de Keane, Wolfe; Cohen y Arato, permiten avanzar en este sentido. De

entrada debe entenderse el concepto de sociedad civil en dos formas distintas pero

complementarias:
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1. Como movimientos sociales autollmltados en el plano público, que se

organizan a si mismos sobre beses interactivas y que buscan afirmar

su diferencia frente a las Instituciones del Estado y del mercado. En

este sentido conforman la sociedad civil, tanto loS movimientos que

buscan separar al Estado del mercado, como aquellos que tratan de

crear espacios autónomos de acción respecto del Estado e impulsar la

esfera pública.

2. Como un concapto teórico histórico cuyo fundamento es la

comprensión de las sociedades modernas en ténninos del surgimiento

de dos principios distintos de reproducción social: Integración sistémica

e integración social.

Lo que parees natural o de sentido común no siempre está en la mente de las

personas y la manera y actitud en que éstas interactúan, determina el perfil de esa

sociedad. El tratamiento científico, o para muchos: pseudo científico por sus

resultados en el siglo XX , que se le ha dado a los asuntos económicos nacionales e

internacionales, ha provocado el olvido de que todo lo que hace el ser humano debe

estar orientado a su real beneficio, tanto en el presente como en el Muro. Al menos,

esas son las premisas del pensamiento racional occidental, permeado de los

valores del cristianismo en el que se gestó y desarrollo.

No hay posibilidad de avanzar socialmente, en una nueva visión de

sustentabilidad , si en efecto no existe confianza y seguridad mutuamente

compartidas entre los miembros de una sociedad, expresadas en diversas formas y

propósitos de organicidad. No hay cohesión social si las relaciones entre personas
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están marcadas por la indiferencia, la ignorancia de los demás y la irracionalidad o

mala voluntad de los actos Individuales.

Esto último, parece ser un cáncer social de la modernidad globalizada que

sitúa al ciudadano en un estado de confusión de importancia a quienes procuran

construir la conñanza, colaboración y participación en los asuntos de la sociedad.

Indiscutiblemente como señala Vicente Arredondo Ramírez •...105 mejores

gobiernos son aquellos que se enmarcan en sociedades en las que las personas

actúan autorreguladas por las normas de la solidaridad, la participación cívica, la

integridad, la confianza mutua y las redes ciudadanas."G!5

4.3 LA REPRESENTACJON

Para empezar, el sentido básico del término representación y su contenido

mínimo es la sustitución de unos elementos por otros, la representación política es,

por tanto, el fenómeno o proceso por el que la acción política es encomendada por

unos representados a unos representantes.1l8

El fenómeno que corrientemente se presenta, como que los ciudadanos

desde un principio eligen a sus representantes para que actúen por ellos, supone en

realidad la Inversión de la realidad histórica, pues más bien determinados individuos

" Arredondo Ramírez, Vicente; "Sociedad Civil: Pr áctica diferenciada y tendencia coincidente"; SocIedad
añl: ADálbls)' Dcbala; México, No. 2, Vol. 1, Primavaade 1997, p. 127.
H Por representoción se entiende primariamente la situación objetiva en la que la acción de determtnodos
mlembTOl de la aMJCÍaci6n (rep"'senJanJ")se Impura a lo> demiÚ o que ¡uw considerenque deben admitirla
comolegítimay vincularorlapara ellos, sucediendomí de Mcho.
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o instituciones con determinadas cuotas de poder han afirmado o se han, hecho con

el derecho a representar a una determinada parte de la población o del territorio.

Cabe en este sentido habler de una representación de arriba a abajo (de esta

forma, el rey representa a la nación, sentido del que se sirvió Hobbes) o de abajo a

arriba, como en el caso de un alcalde electo por sus convecinos, según que sean los

representados los que encomiendan al representante su acción política o que la

acción política de un determinado individuo se considere como vinculante para otros,

que por esta misma vinculación pasan a estar representados.

Igualmente, cabe considerar la representación desde un punto de vista

estático o dinámico;67 es decir, considerar que las personas que encaman la

representación estén verdaderamente relacionadas con los representados mediante

un vínculo representativo; en este sentido se puede afirmar que una cámara

hereditaria no es una cámara verdaderamante representativa (en el sentido de que

no existe función posible que aplicada sobre los representados dé como resultado a

los representantes) o, dicho en otros términos, no hay representación porque los

representantes no son un "subconjunto representativo" del conjunto representado .

Dentro de este sentido estático, abogar por una representación lo más perfecta

posible del cuerpo de representados o que simplifique las posturas (tienda a la

gobemabilidad) o que tenga un determinado efecto distorsionador (convergente,

divergente, integrador, etcétera).

Desde un punto de vista dinámico, se contempla si la acción de los

representantes es análoga a la que hubieran realizado los representados, si tal

., Smend, Roger., CoutltudÓII J de....,bo comtltud6aal, Tecnos, E."Pa!lB, 1985, pp. 27 Yss
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analogla es lógicamente consistente, si hay distorsiones en alguno de los sentidos

mencionados anteriormente, si la propia estructura de los representantes como

institución (teoría de la acción de grupos, de la jerarquización, oligarquización,

etcétera) es Q no deteminante sobre la acción (la ejecución) de la representación .

Estas dos dimensiones posibles de la representación han sido puestas en relación

por parte de Rodríguez Diaz desarrollando una idea de Sartori68 con un concepto

global que constaría con dos elementos en relación dialéctica: la representatividad y

la responsabilidad. La primera saría la semejanza o vinculo de carácter simbólico, o

raal que liga a representantes y representados, y la segunda la aoecuactón ce la

actividad de los representantes a los desaos de los representados. Para asegurar

institucionalmente ambos aspectos se desarrollarían los mecanismos de elección y

control. Ambos constituyen la base de la representación democrática ya que aunque

una selección de representantes no electiva puede ser representativa (en e! sentido

mencionado), no será una representación responsable (porque carece de valoración

numérica real); es decir, la "elección no debe ser una mera 'función'; sino el ejercicio

de un derecho de los ciudadanos, cuya voluntad preexistente concurra a la

expresión de la voluntad nacional", y debe desarrollarse en un ambiente de

suficiente competencia. El control, a su vez, se divide en un control electorel (reelec

ción/ no reelección) y un control interelectoral que la doctrina anglosajona denomina

responsiveness.89 Los órganos electorales son responsables de que el sistema o el

establecimiento perdure a fuerza.

.. Sartoci, OiOVlll1Í., "Rtprcscotacilo: sistemas de rqrcscntaci6n', Enc:klopedla llltemlltlcmal de 1.. deDd..
oodaIn. Madrid, 1977, llX, pp. 305-312.
.. En la que distinguen cuatro elementos: 1) poticy responstveness o congruencia entre la orien tación ideol ógica
de la circunscripción }' la actuación del representante: 2) service respo nsíveness o prestación de servicios no
legislativos del represen tante a individuos o grupos de su circunscripción; 3) alloconon responstveness o
ventajas obtenidas de la pol ítica general para la comunidad que representa. y 4) symbolic responsiveness o
relación psicológica de confianza entre representante y representado. .
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Si como se ha planteado, un régimen representativo es aquel sistema

constitucional en que el pueblo se gobierna por medio de sus elegidos y ello en

oposición tanto al régimen despótico como al de gobierno directo, lo que implica una

cierta participación de los ciudadanos en la gestión pública y en su forma de

electorado, una cierta armonía entre electores y elegidos con una poderosa

influencia de las asambleas en la dirección de los asuntos del país, se trataría

ahora, de destacar trente a este concepto polltico de la representación, un auténtico

conceptojurídico de la misma.

Por motivos históricos y jurídicos no puede construirse este concepto sobre la

idea privatista de la representación y el mandato. En sentido jurídico público pueden

distinguirse dos tipos de representación: la representación en sentido amplio y la

representación política en sentido restringido

En sentido amplio si se parte de las afirmaciones, como ya hiciera la

Asamblea Francesa de 1789, de que todo poder proviene del pueblo y que toda

autoridad se ejerce en su nombre, habrfa que reconocer el carácter representativo a

todos aquellos que cuenten con potestad pública: autoridades ejecutivas y judiciales

son en este sentido representativas.

En sentido restringido, sin embargo, se reserva el nombre de representantes

para los miembros de las asambleas legislativas. Es en tomo a este concepto

restringido en el que se ha construido la doctrina clásica de la representación. La

representación parece así estrechamente vinculada a la elección: los miembros del

Legislativo son representantes porque son elegidos por la nación.
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Aunque no existe, Si quiera, un principio de acuerdo en tomo al análisis

jurídico de la representación y, en cierto sentido, se trata más bien de aportadones

personales de diferentes autores sin gran reladón entre ellas, KUTZ ha propuesto

clasificar la doctrina jurídica en tomo a la representación en cuatro grandes grupos:

1. La representedón de la colectividad:

2. La representación de una unidad;

3. La representación de intereses, y

4. La representación a través de órganos.ro

Dentro del primer grupo se encontrarían las teorías de Esmein, Jellinak y

Hetler." Jellinek parte de la distinción entre árganos primarios y 6rganos

secundarios. El pueblo es un órgano primario del estado que puede actuar bien

directamente, bien a través de un órgano secundario. Este órgano secundario

formaría una unidad jurídica con el primario. Se trata de un órgano de un órgano, es

decir, de una parte integrante del mismo.

Dentro del segundo grupo se encuadran las teorías de Leibholz y 5chmitl

Lelbholz parte de un análíSis fenomenol6glco de la representación y elabora

(superada su inicial desconfianza hacia los partidos políticos) un análisis de las nue

vas formas de representedón. Distlngue Lelbholz entre una demoaacia

representativa y una dernoa-aclaplebiscitaria. La demoaacia representativa se basa

sobre el principio da libertad y la plebiscitaria sobre el de Igualdad. La virtualidad del

10 Kurz, Hans. "1'. Cit.. pp. 2n ·288.
71 1icI1er, llaman; TeorIa del Esta"'; FCE, México, 1997, pp.'l86y 193.
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sistema representativo consiste en su capacidad simbólica para reaear la existencia

misma de la nación. De esta forma, la discusión se traslada de la nación misma 8 las

cámaras electas en las que se dan condiciones particuleras imposibles de conseguir

en el conjunto de la nación y que contribuyen a que su funcionamiento no ponga en

peligro la libertad de los ciudadanos (los principios de discusión, publicidad , res

ponsabilidad, etcétera).

Schmilt parte de la distinción entre democraCia y libertad. En su opinión, la

democracia se besa en la homogeneidad. Por eso, la democracia podía creerse

posible para la burguesfa del siglo XIX, pero desde el momento en que se amplía la

base del sufragio, ya no es posible seguir manteniendo esta pretensión. La

democraeia no es más que una democracia formal que oculta el predominio de unos

intereses sobre otros. Por ello mismo, Schmilt propone distinguir entre vertretung, la

representaCión que surge de las elecciones y que no es más que una representaCión

pardal de unos determinados intereses y representación, o representaCión

espiritual, que surge de la identificación del pueblo con sus lideres.

Esta representación no surge por ningún procadimiento porque es existenCial,

se manifiesta a través de la acelamatio y es directamente contraria a précticas como

el sufragio secreto en el cual quien se manifiesta no es el ·pueblo· como tal, sino

cada ciudadano en su interés particular.72

Kelsen, por su parte, en una postura mallzada y compleja, no llega a elaborar

una doctrina jurídica de la representación toda vez que afirma que tras este

12 cfr. Aragóo, Manuel. "D<moaacia, Parlamento y representecíéa (Apunta sotte lo vi<;jo y lo nuevo de un
debote)". Tendencias contemporáneos...• cít... PI') ·19, de donde se toman las citas de Schmuit YKelsen.
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concepto no se esconde más que une ficción.73 Postura que no le lleva a desechar la

conveniencia de la misma, ya que "el parlamentarismo es la única forma real en que

se puede plesmar la Idea de la demoaacia dentro de la realidad social presente".

Aunque la representación sea una ficción en la que "la Independencia real del

Parlamento respecto de la voluntad popular se disimula diciendo que cada diputado

es el representante de todo el pueblo", que sin embargo "es mudo,,/ 4no por ello

puede olvidarse que con ella se consigue la "Formación de la voluntad decisiva del

Estado mediante un órgano colegiado alegido por el pueblo en virtud de un derecho

de sufragio general e igual, o sea, democrático, obrando con base en el principio de

mayoría".75Ello porque no puede olvidarse que "es una manifiesta corrupción de la

terminología aplicar el vocal democracia que tanto ideológica como prácticamente

significa un determinado método para la creación del orden social, contenido de este

mismo orden, que es cosa completamente independiente".78

Dentro del tercer grupo destaca la posición de Biscaretti di Ruffia.77 En su

opinión, como es sabido, la soberanfa no puede corresponder al pueblo en tanto tal,

ya que como colectividad carece de voluntad y subjetividad propia, la soberanfa

pertenece al pueblo pero sólo en cuanto está organizado como Estado. Esto no

obsta para que las cámaras deben renovarse para intentar acomodarse a la opinión

pública, pero pretender que se represente una voluntad popular es imposible ya que

ésta no existe.

" Kelsea.Hans,E..neIs y valor d. la demoeraefa; Tecaos, Espana, 1977.. P. 12.
" Idern, p. 127
11 Biocaretti di Rufila,P., Dlrilto CooIitmIooaJe, Edin"'8 Nápoles, Italia ,1989, vol. 1, pp. 272 Yss.
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Dentro del cuarto grupo se encuentran las teorlas de Carré de Malberg o

Maurice Haurlou78
, el primero de los cuales ha expresado con singular claridad el

contenido y valor de ~a representación tal como se concibió desde la revolución fran

cesa no sólo en Francia, sino en todos los paísee influidos por su sistema

constitucional.

Conforme a la teoría clásica de la reprasentación conviene distinguir entre el

hecho de que los representantes seen elegidos por los representados del origen del

poder que, una vez elegidos, habrán de ejercer. Podrill a primera vista pensarse que

si los ciudadanos son los que eligen a los representantes, el poder que ejercerán

proviene de los mismos. Sin embargo, conforme a este conjunto de ideas, el poder

de los representantes no proviene de los ciudadanos sino de la nación. El poder de

los ciudadanos termina con la emisión del voto y la cualidad de representantes no

proviene de la voluntad de la ciudadanía sino de un acto de potestad estatal.

Estaríamos ante dos operaciones sucesivas: una decisión que es obra subjetiva de

los individuos competentes (los que tienen derecho al voto) y la posterior atribución

a este acto individual de cada ciudadano de la fuerza propia de la voluntad del

Estado, es decir, la transformación del acto de voluntad individual en un acto de

potestad estatal.

En este sentido, resulta claro que el poder no lo obtienen los representantas

de los ciudadanos ni, por tanto, se configuran como sus representantes . Ejercen un

poder que no es el de los electoras sino el de la neción y el Estado, que es de los

que directamente procede. Este poder consiste en que, jurídicamente, los actos de

las asambleas tendrán en adelante el carácter de actos de la nación y su voluntad

'" Haurioo. Mauricio; Donebo PúbUco y CoaItUudOlla!; Herrero. México, 1982. p. 240.
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seré la voluntad nacional. Esto quiere decir que la función de las asambleas no es la

de expresar una voluntad preexistente en el cuerpo nacional sino la de querer por la

nación, lo que significa que la voluntad nadonal no existe más que a partir del

momento en que un acto de los representantes lo exprese. Ahora bien, siendo esto

así, no existe una voluntad anterior a la emitida por las cámaras y a las que éstas

"representen" y, por tanto, no se da la necesaria existencia de dos voluntades que

exige la represantación en estricto sentido jurídico. ¿Qué ocurre entonces?

Sencillamente, que no hay representación. En conjunto, los diputados no son los

representantes sino los autores de la voluntad nacional; son e! órgano de formación

de una voluntad que sólo existe a través de su mediación. Lo que se da en el

régimen representativo, desde esta perspectiva clásica, no es un sistema de

representación de la persona y de la voluntad nacional sino un sistema de

organización de la voluntad y de la persona nacional. No se trata, por tanto, en el

caso de las asambleas de "representantes", sino de órganos de la nación. Todo ello

se ha resumido afirmando que lo característico del sistema representativo es que

constituye un régimen en el que no hay representación, o dicho en otros términos,

que la representación termina cuando hace su aparición el sistema representativo.

Sin embargo, el advenimiento del régimen parlamentario modificó en cíerta

forma los supuestos de la teoría dásica. Desde el punto de vista jurídico-político el

parlamentarismo tuvo el efecto de introducir en el sistema un elemento de

representación efectiva que anterionnente no existía. Ciertamente, en el régimen

parlamentario el cuerpo de electores no se limita a elegir sino que conserva sobre

sus elegidos ciertos medios de control que hace que ésos no puedan estar en

oposición persistente a su voluntad. En cierto modo la voluntad de los elegidos debe

adaptarse a la voluntad de los electores. Aunque el pueblo no es el legislador,
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parece, en buena medida, jurídicamente dotado de capacidad para manifestar su

voluntad en determinados asuntos sobre los que han de decidir sus elegidos,

voluntad que éstos no pueden desconocar sln el consiguiente riesgo de sanción

electoral. El acercamiento al supuesto necesario para que pueda hablarse

Jurídicamente de representación (la existencia de dos voluntades, una de ellas

anterior y en cierta manera prevalentea la otra) resulta evidente.

Aun aJando no exista una garantfa segura de que el 6rgano de la voluntad del

pueblo represente de una manera acertada política la voluntad de éste, no obstanto,

las fuerzas e instituciones politicas, de hacen que la voluntad de un Parlamento que

se hubiese desligado por entero del modo de pensar de un pueblo no pueda

mantenerse largo tiempo fuera de la autoridad de aquél. la duración del periodo de la

legislatura, la disolución de las Cámaras por los gobiernos, la extensión y

organización del sufragio, etcétera, no son sólo hechos y medios politicos, sino

también jurídicos, para asegurar el carácter de la representación del pueblo como

6rgano de la voluntad del mismo.79

Desde fuera del mundo jurídico, diferentes autores han manifestado su

escepticismo sobre la posibilidad de establecer construcción alguna, razonable en

términos jurídicos y políticos, de la representación. Por poner un ejemplo,

Schumpeterha impugnado globalmente toda la construcción jurídica y polllica de la

representación tratando de demostrar su absoluta falsedad. Schumpeterafirma que

los ciudadanos, tomados en su conjunto, carecen totalmente de concepciones

políticas de una mínima seriedad y que por tanto, no puede existir una voluntad

general como presupuesto, sino que la voluntad general es la que por métodos

,. Jellmek, Oeorge; Toorf. ee...raJ del Ellado; Teenos, España, 1993, p. 443.
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manipuladores o no, consigue Inducirles quien si dispone de una verdadera

voluntad. Si no hay voluntad popular no hay, naturalmente ni mandato ni

representación. El sistema electoral sólo sirve de árbitro entre quienes tratan de

conseguir el poder politico. Para lograrlo tienen que satisfacer una condición básica,

lograr un apoyo superior que el de sus competidores. Una vez que le han otorgado

este apoyo: los electores se retiran de la vida política "el pueblo, tan sólo, tiene la

oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de gobernarte". pero ello

dentro de unas condiciones especiales: "la libre competencia entre 108

pretendientes". Los partidos pollticos son las herramientas para maximizar la

consecución de sufragios de masas incapaces de tomar decisiones que no les

hayan sido previamente sugeridas (sugerencia que precisa de una importante

maquinariapara sociedades de gran número de habitantes).

Giovanni Sartori considera que la política en último término gira en tomo a le

relación entre gobernantes y gobernados. Se ha dicho que esta dicotomía es válida

para todos los sistemas politicos salvo la demoaacia. Sin embargo el hecho de que

un proceso decisorio democrático borre en cierta madida la linea divisoria entre

gobernantes y gobernedos no implice que ambos lleguen a confundirse. Decir que

no puede establecerse una frontera precisa no es lo mismo que decir que no exista

frontera alguna. Una frontera puade ester difuminada y no obstente existir.

Puesto que para contar con una democracla se debe tener, hasta cierto

punto, un gobierno del pueblo, aparece Inmediatamente, el cuestionanilento:

¿Cuando encontramos un "pueblo gobernante", el demos en acto o función de

gobierno? La respuesta es: en las elecciones. No se trata de una minimización,
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puesto que el proceso democráticO está encapsulado en las elecciones y en el

hecho de elegir. De un lado, y en primer lugar, las elecciones constatan el consenso

y eliminan el consenso presunto o fraudulento. Empero, se debe tener presente que

las elecciones poseen un caráder discontinuo y elemental. Entre elecciones, el

poder del pueblo está en gran medida inadivo; y existe también un amplio margen

de discrecionalidad (sin mencionar las discrepancias) entre las opciones eledorales

y las concretas decisiones gubernamentales. Además, las elecciones ragistran las

decisiones de los votantes; pero, ¿Cómo se llega a eses decisiones? Las elecciones

computan opiniones; pero ¿De dónde proceden y cómo se fonnen? ¿C~é! es el

origen de la voluntad y de la opinión que las elecdones se limitan a registrar? Tras

el voto hay todo un telón de fondo previo. Y, aunque no se debe relativizar la

importancia de las elecciones, no es posible aislar el acontecimiento electoral de

todo el circuito del proceso de fonneción de la opinión. El poder electoral en sl es la

garantía mecánica de la democracia; pero las condiciones bajo las cuales el

ciudadano obtiene la información y está expuesto a las presiones de los fabricantes

de opinión son las que constituyen la garantía sustantiva.

En último término, la opinión de los gobernados es la base raal de todo

gobierno.ea Siendo asl, las elecciones son un medio para un fin, un "gobierno de

opinión", es decir, un gobierno sensible a, y responseble para con, la opinión

pública.

Sartori concluye que existen tres tipos de democracia:

so Dicey, A. Y., J..edm'n OD the RoJIIIIOD betw..a Law IIIId PublIc OpID1OD la Ea&llllld dDriDI the
N1l1dedh Coalury; Elsevier., Inglaterra, 1995. p. 3.
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Electoral

Parlicipativa

Referéndum

1. Democracia electoral: la teoría de la democraciaelectoral sostiene que:

a) La democracia postula una opinión pública autónoma;

b) Que apoya, a través de las elecciones, gobiernos que cuentan con

el consentimiento del pueblo;

e) . Que a su vez, son sensibles ante las opiniones del público.

Nada de ello se ve contradicho o falsificado por 105 hechos, por la evidencia.

Lo cual desde luego es válido dentro de 105 límites de la presunción de que el

pueblo ejerce el poder en cuanto electorado, es decir, en términos de poder

electora/. Si en lugar de ello se sostiene que el poder del pueblo no deberla ser un

mero poder de decidir quién ha de solventar los problemas, sino el poder de tratar

de solucionarlos por sí mismo, se está ante un razonamiento completamente distinto,

asociado desde hace tiempo con la democracia de la antigüedad y con la

democracia directa. Actualmente, sin embargo, ha sido resucitada con el nombre y

bajo la óptica de una 'democracia participativa', que trata a continuación.

2. La democracia parlicipatiV8

Dado que la noción de democracia parlicipatíva sigue siendo borrosa hasta el

presente, se tratará de delimitarla relacionándola con las nociones más próximas y
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definidas de:

a) Demoaacia Directa.

b) Demoaacla de Referéndum.

e) Demoaacia Electoral.

d) Democracia Representativa.

Ya se citaron las características dEl la democracia electoral. La representativa

puede definirse, pare los fines actuaíes, como una democracia indirecta en que el

pueblo no gobierna, pero elige representantes que lo gobiernen. Respecto a la

relación entre democracia electoral y representativa, bastará con señalar que la

primera es una condición necesaria, aunque no suficiente, de la última. Es decir, que

el concepto de democracia representativa comprende el de democracia electoral;

pero lo inverso no es cierto. Aunque las democracias modernas son conjuntamente

electorales y representativas, hay una clara posibilidad de que una democracia

electorel no elija representantes. Las otras dos nociones democreda directa y

democracia de referéndumrequieren de una explicaci6nmás detallada.

Si bien, se puede sencillamente definir a contrario una democracia directa

como aquella que caraca de representantes y de correas de transrrisi6n

representativas, se trata de un espécimen que presenta varias subespecles que

exigen reconocimiento separado. Cualquier demoaacla directa es, de alguna forma,

una democracia autogobemante. Pero se sabe que el significado del autogoblerno

depende cruclalmente del factor tamaño; y as! sucade con el significado y la realidad

de la democracia directa. Puede decirse que la existencia de una democracia

directa, literal y auténticamente autogobernante, se restringe sólo a grupos
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relativamente pequetlos, grupos del temano de una asamblea.SI

3. La democracia de referéndum y el conocimiento

Por democracia de referéndum se entiende, para los fines de este trabajo, una

macrodemoaacia que sustituye a la democracia representativa. Aunque actue ímente

no existe una democracia así, es ya tecnológicamente factible. Cada elector

dispondría de una terminal de vídeo en el que aparecartan los problamas y

soluciones propuestas, con una periodicidad , por ejemplo, semanal, y bastaría que

apretara los botones correspondientes al sí, al no o a la abstención. Aparte de la

cuestión importante del quién establecaría la agenda y formularía los problemas, es

evidente que una democracia de referéndum de esa índole satisfacaría la petición

fundamental del partidario de la democracia directa y, consecuentemente, del

demócrata participacionista y del populista , es decir, que el pueblo por sí mismo

decida o resuelva los problemas. Ciertamente la dimensión de la población con

derecho a voto sería tal que la parte (el peso o el papel) de cada participante serfa

insignificante. Por lo que el sentido de ineficacia que el elector de hoy experimenta

se reproduciría en el futuro como decisor en los problemas. Pero no hay manera de

evitar los inconvenIentes del tamailo .

La democracia de referéndum es objetable principalmente porque estableca

un mecanismo de decisión de suma cero, es decir, literalmente, un slstema de

gobiemo mayoritarlo que excluye los derecho de la rnlnorfa. La mayoría lo gana todo

y la mínoría lo pierde todo. No sólo es que la mayoría se convertiría en absoluta o

ilimitada, sino que no habría posibilidad de compensaciones o concasiones ante los

11 Sartori , Giovenni; Toorfa de la Democracia; Alianza Unrversided, México, 1989, pp. ISOy ss,
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problemas planteados. Al ser una decisión secreta e Independiente, la decisión tipo

referéndum no puade ser mocterada mediante "Intercambios", arreglos, correcciones

o concertaciones (que sobre la base de la congruencia ni slquiere son necesarios).

En resumen, cabe objetar que la democracia de referéndum es una estructura que

maximiza el conflicto y representa la encamación no sólo más perfecta, sino la

menos inteligente (puesto que sería puramente mecánica) de una tiranía sistemática

de la mayoria. No obstante , ni la teoría de la democracia directa ni el

participacionista coherente se han mostrado nunca sensibles ante la exigencia de la

nonna de la mayoría "limitada". A decir verdad, es difícil ver cómo puede defenderse

la democracia directa si se percibe la importancia del principio de limitar el gobierno

de la mayoría. Por lo tanto, no cabe esperar que la objeción que apunta al hecho de

la conversión de la democracia de referéndum en una democracia de suma cero

altere la confianza del populista o del particlpacionista en la bondad predominanta

de una comunidad política basada en el referéndum.

Tal y como se ha descrito, no cebe duda de que la democracia de referéndum

realizaría el ideal de la democrada gobernante. Lo que no significa que , conviene

subrayar1o, todos y cada uno de 105 ciudadanos conseguirlan satisfacer sus deseos.

4.4 ANAUSlS TEORlCO·DOCTRlNARlO

La actual popularidad de la demoaacia participatlva está ligada al malestar

con la democracia representativa. Una ' a una, las criticas a las prácticas

representativas esperan ser resueltas con la participación ciudadana. No basta

constatar 105 defectos del funcionamiento democrático, hay que afirmar las
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limitaciones Inherentes a los mecanismos, Instancias y rutinas del sistema

representativo. El futuro de la democracia representativa sería la democracia

participativa. Sólo ésta ampliaría la frontera de los temas sometidos a la exigencia

democrática y darla a los ciudadanos y las comunidades la posibilidad de incidir en

los asuntos de interés colectivo y en la política.82
• ante este argumento, tambien hay

que decir que quienes son excépticos a este proceso, deberían recordar que

practicamente todos los procesos sociales universales son cíclicos, por lo que

retomarian la escencia de la antigua ágora , pero cíaro a través de otras formas de

par1idpadón dudadana.

Ahora bien, resulta oportuno repasar el prontuario de las limitaciones

inherentes a la democracia inscritas en el expediente contra la representación. S9

aduce que, en todos los casos, las prácticas participativas mejorarían desde adentro

los escenarios de la democracia representativa y sus relaciones con la sociedad; en

el límite, se pretende que la política rebase las instancias de la democracia

representativa.

La desconfianza en los partidospol/ticosy en el Estado

Se acusa a los partidos de ser corruptos, estar carcomidos por las pugnas

entre intereses individuales y en manos de élites poco indinadas a discutir sus Ideas

programáticas y la conformación de las directivas con sus bases y electores. Peor

aún: en un pasado no muy lejano, se aceptaba -en la derecha, el cantro y la

izquierda del espectro político- la necasidad de delegar el poder político a los

82 Restrepo, Darlo l .; " Eslaboo es y precipici os entre participación y democracia". Revbta Muleana de
SodoIogla; Instituto de Investigaciooes Sociales, UNAM, vol.63. núm. 3. julio-septiembre 2001 . México, D. F.,
pp. 167-191.
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partidos y mediante el sufragio, en mandatarios que representaban alternativa!!

sociales. Hoy se afinna que la delegación del poder lleva siempre a la delegación de

la voluntad y que los abusos del poder obedecen a la poca participación del

ciudadano en la toma de decisiones. En consecuencia, la sociedad debe recuperar,

más allá de los partidos, su papel soberano en la política.

Los partidos políticos reciben entonces fuertes presiones internas y externas

para que se sometan al control ciudadano y garanticen la participación de todo! los

grupos sociales en la organización partidista, pese a las élites. De ahí la creciente

exigencia de consultas y elecciones para designar directivos y escoger candidatos a

corporaciones públicas o las presiones para que incorporen otros grupos y

sensibilidades políticas o culturales: mujeres, jóvenes, etnias, provincias, regiones.

Se exige que los partidos y candidatos presenten programas de gobiemo que

no sean simples promesas sino que se conviertan en compromisos de alcance

jurídico que pacte el candidato con sus electores; en consonancia, crecen las

exigencias de revocar el mandato a los funcionarios electos que no respeten esos

compromisos. Asi , la desesperación ante las trampas de la representación parece

buscar el remedio en la judicialización de las relaciones entre electores y elegidos.

La presión más fuerte sobre los partidos no proviene de su interior y tampoco

de la frontera, es decir, de la relación con la sociadad a través de los programas de

gobierno, proviene de fuera: se intenta retirarles (al Igual que a las organizaciones

gremiales) el monopolio de la intermediaci6n entre el Estado y los particulares.

ciudadanos, comunidades, residentes y todo tipo de agrupaciones sociales
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aumentan su exigencia de participar en las Instituciones. programas y presupuestos

Estatales sin mediaciones partidistas o gremiales.

Este punto del exped:ente nos lleva a otro: la desconfianza en el Estado como

referente principal en la construcción de un orden democrático. Si los partidos eran

el medio, el Estado fue el fin de la acción polltica y, ahora, éste recibe las mayores

aíticas: se le acusa de ser lejano, inaccesible al ciudadano común, indiferente a las

preocupaciones cotidianas y corrupto. La toma del Estado ya no aseguraría el

cumplimiento de las aspiraciones sociales porque, convertido en entidad

independiente, transforma las mejores opciones políticas en acciones insulsas y

autoritarias.

De acuerdo con Dario l. Restrepo, en nombre de la democracia participativa,

se ejercen sobre el Estado cuatro presiones que le hacen perder el papel central que

desempeñóen la polltica y en el desarrollo;83

1) La socialización del Estado. referida a la apertura de las compuertas de

las instituciones a la participación ciudadana y comunitaria. La participación de

comités de usuarios en las instituciones y políticas de salud, educación. medio

ambiente. vivienda y cultura o en las administraciones locales ejeJlllllfican esta

tendencia. La sociedad Irrumpe en las instituciones del Estado para disputar. desde

adentro. el monopolio buroaélico y partidista en los asuntos de interés colectivo.

.. Restrepo, Darlo l .•.•"Rt:lacioocs Estado-socieded civil al el camposocial. Una reflexióndesdeel caso
colombiano", Rdorma y Democracia. núm. 7. Centro Latinoamericanode Administración para el Desarrollo.
CLAD, Venezuela. 1997.pp. 27yss.
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2) La estatlzación de la sociedad, referlda a la transferencia a la sociedad

del capital estatal representado en empresas, funciones y activos públicos. Esta

tendencia reviste su fonna más general y dremática en el traspaso de la propiedad

de la8 empresas del Estado a los grupos privados. Se expresa, con menor tuerza, en

la delegación de funciones estatales en algunos sectores aocíetes: en materia de

justiCia, por ejemplo, los jueces de paz y la conciliaCión comunitaria resuelven

conflictos sin intervención de los aparatos judiCiales. Y, también, en la creCiente

ejecuCión de los presupuestosestatales por comunidades, organizaciones sociales y

fundaciones privadas sin ánimo de lucro mediante la contratación de proyectos y la

participaCión en campallas públicas. En general, toda la polltica de cofinanciamiento

y cogestión entre el Estado y los grupos soCiocomunilarios refleja la

corresponsabilidad de la sociedadcon las políticas estatales.

3) La democracia directa, referida a las prácticas de participación política

directa de la sociedad que no implican su participación permanente dentro de las

instituciones ni la delegación permanente de funciones en la sociedad, como, por

ejemplo, los referendos, los plebisCitos, las consultas populares, las iniciativas

legislativas y los cabildos abiertos.

4) B control social del Estado, referido a todas las précticas a las cuales

acuden los ciudadanos, comunidades y grupos sociales para limitar el poder estatal.

Por ejemplo, las organizaciones ciudadanas de supervisión, el derecho de petición,

las audiencias públicas, las rendiciones de cuentas y, en Colombia, el derecho de

tutela, mediante el cual todo Ciudadano puede hacer respetar los derechos

fundamentales violados por el Estado o los particulares, así como en México el juicio

de garantias que proteje al ciudadano de los actos de gobierno.
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El revés del control social es el autocontrol social que genera la

corresponsabilidad en asuntos que antas eran potestad exdusiva de la blJl'OO"llCia y

las jurisdicciones de elección popular.

Esas cuatro presiones modifican la dicotomía anterior que dividía la acción

política en dos posturas contradidorias. Una que rad amaba el cambio social desde

fuera del Estado, y contra éste, como estrategía revolucionaria. Y otra que defendía

una militanda dentro del Estado para copar sus parcelas y generar cambios políticos

a través de múltiples procesos de reformas parciales y agregadas. En la adualidad,

las fronteras entre el Estado y la sociedad son difusas y existen diversos canales de

interreladón.&4 De modo que ya no son suficientes las posturas revolucionaria y

reformista porque los cambios políticos sa juegan en el Estado y contra él, en las

relaciones entre la sociedad y las instituciones, y en los procesos de autonomía y

autogestión de la sociedad civil frente al Estado.ll(\

La crítica a los partidos y al Estado refleja una desconfianza más profunda

contra los mecanismos de delegación y el mundo institucional. La delegación

supone el uso instrumental de medios dirigidos a conseguir fines : construir

organizadones para conseguir afuera -en el mercado y en el Estado- conquistas

democráticas para la población representada. La profundización de la democrada

supone, en cambio, acercar los medios a los fines exigiendo coherencia

lA Cunill, Nuri a; ReJlOlllIIDdo lo púbUe... trm. de l.....Irdad. No..... form.. de I"tltla públI.. 'J
rrp,...utacIÓD ....W ; Centro Latino americano de Administración para d Desarrollo. CLAD. Nueva
Scx:iedad,Ve:oezueIa, 1997,p.59.
" Sarmiento, Libardo, Utopí., oodedad. Un. P"OPllOrt. p.....1Pl'Óúmomilenio, Fescol, CoIW1bia.I996, p.
117.
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programética entre ellos; no toda forma organizatlva o artimaña política es válida

para conseguir un fin. Más aún, los medios -las organizaciones y prácticas políticas

• se convierten en espacios privilegiados para la vivencia demoaática. El giro de la

atención obedece a la mirada autorreferencial de la democracia, que se extiende

hacia los medios convirtiéndolos en fines de las prácticas democráticas.

La sospecha contra todo lo que signifique macroorganizaciones resulta de

dudar que la democracia es un estado de cosas guardado en algún lado. El giro aquí

consiste en que la democracia ya no sería un estado de cosas (instituciones,

normas, recursos) al que se puede llegar un día, o paso a paso, sino un conjunto de

procesos sociales y políticos en los que se disputa continuamente la posibilidad de

profundizar la participación.

Las organizaciones y los medios se justificaban por la promesa de conquistar

el Estado y a partir de él, recrear el orden social en su conjunto. Esta visión fue

compartida por la derecha y por la izquierda. Otras gamas del espectro no fueron

ajenas al espíritu de la época y compartieron el referente del Estado como

posibilidad de construir el orden deseado. Hoy, la búsqueda de objetivos poHticos se

disgrega en múltiples vías, no todas instrumentadas por una organización ni

participes de una visión de reorganización SOcial en su conjunto. En el imperio del

pragmatismo se valora lo inmediato; la conquista segura, aunque parcial, es mejor

que una simple promesa.

Més alié de la critica a los procedimientos y a las instituciones, se aspira a

extender las esferas y los temas que determinarían el fortalecimiento de la

democracia.
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La democracia no se juega únicamente en la construcción de altemativas

hegemónicas en el Estado; el hecho de que haya sido así, explicarla la escasa

profundidad de las prácticas democráticas desde el Estado.as Ahora se exige la

extensión de las prácticas demoaáticas al mercado, a la familia , a las relaciones

entre géneros, al barrio y a la localidad, a la escuela y a la cultura y por supuesto, a

las organizaciones políticas y gremiales . El anhelo de democracia extiende sus

fronteras con la participación directa de los Involuaados en los procesos de toma de

decisiones, en los aspectos c:onstiMivos de las relaciones po!iticas y sociales, sin

delegación del poder y aun menos de la voluntad ,

La pequeñez de la política tradicional es evidente cuando se consideran las

nuevas sensibilidades temáticas de la cultura democrática. Los derechos humanos,

los derechos sociales, económicos y políticos fundamentales, el medio 'ambiente, la

recuperación del espacio público, de la cultura , las especificidades étnicas con sus

exigencias de pluralismo juridico e institucional, los derechos de las mujeres, de 105

niños, de la tercara edad, de los despose idos. Asist imos a una irrupción de nuevos

valores democráticos que no son bienes transeblas, es decir, que no son servicios

materiales.

Mientras que el juego político partidista en el Estado consiste en un reparto

de bienes que sirven da meál8d6n con la sociedad, cuyo control y transacclón

aseguran la reproclucx:ión da las redes bUroaáUcas y partidistas. ¡Cuán difldl es

transar un porcentaje de derechos humanos por un porcentaje de espado público o

"Bovero. Michd angelo. "Lasdesilusiones de la democracia", en Pedro Sanlana (comp.). Lu lIK'ertfd1llllbre.
de la delllOCl'lld.. &Iici(l]esForo NaciwaJporColombia, Colombia, 1995, p.98 Yss,
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por una cuota de género! Claro esté que los aspectos materiales de estes nuevas

sensibilidades culturales están sujetos a transacciones y permiten la renovación de

las prácticas instrumentales y burocráticas. Sin embargo, lo novedoso, que no se

agota en su expresión material, es el surgimiento de una cultura de los derechos, de

exigencias posmateriales, culturales en sentido pleno, que imponen límites al poder

estatal y privado. De ah! las dificultades para canalizar plenamente les nuevas

exigencias demoaáticas con ofertas partidistas y burocráticas.

la crisis programática y de sentido de la democracia partidista y del Estado

es el último eslabón asociado a las esperanzas suscitadas por la democracia

participativa . No hace mucho se teorizaba la autonomía relativa de lo político ante la

lógica implacable de la acumulación . Hoy, no sin sarcasmo derrotista, se habla de la

autonomía absoluta de los imperativos económicos que obligan a Estados y partidos

políticos y, más allá, al conjunto de la sociedad , a tomar decisiones congruentes con

la extensión de los procesos de acumulación y los intereses privados. la tecnocracia

pública y empreserial define las agendas de los Estados y los partidos, y deja un

inmenso vaclo de sentido en el quehacer social. la dernoaacla participativa sería el

escenario donde se juega la repolitización de la sociedad alrededor de temas no

relacionados necesariamente con los intereses privados y de los grandes grupos

trensnacionales.

Pero las esperanzas depositadas en las prácticas partlcipativas tienen un

límite absoluto compartido con la democracia representativa y el Estado liberal. la

crItica, siempre cierta en última instancia , es que no pueden abolir las desigualdades

sociales. Ninguna ampliación de la democracia logra la Igualdad de condiciones

para que todas las ciases y grupos sociales participen en la toma de decisiones
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colectivas y en el reparto de la riqueza socialmente producida. Además, la

dasigualdad económica y social corroe continuamente la igualdad polftlca y, por

tanto, mientras existan asas diferencias no habrá un pleno ejercicio democrético. La

contienda Ideológica se limita a perfeccionar las reglas y procedimientos formaIes.51

El eslabón más importante para el fortaledmiento democrático parece quedarle

grande a las expectativas más optimistas acerca de la democracia participativa , cuya

vocación no es resolver el profundo predpicio entre democracia e igualdad.

La democracia participativa amplía el número de actores (ciudadanos,

comunidades, pobladores, asociaciones profesionales, sectores sociales), los

escenarios (gobiernos locales, instituciones del Estado encargadas de las políticas

sociales , del medio ambiente y de la justicia) y la intensidad (prccesos continuos y

múltiples) de la democracia. Por ello se asocia directamente la participación con un

fortalecimiento de la democracia.

No obstante, una revisión más detallada de las prácticas participatillas arroja

dudas en tomo a esa reledón entre participación y democracia. Y los defensores de

la profundización de la democracia no coinciden en una interpretedón unánime

acerca de préeticas tan diversas como las siguientes. En nombre de la participación

ciudadana y comunitaria en la justicia, en México se acude cada vez más a/

linchamiento popular de los delincuentes. En nombre de la participación en la

seguridad ciudadana, en Colombia se fomentan las autodetensas y asociaciones

civiles armadas que no sólo disputan el monopolio de las armas al Estado sino que

involucran a números cada vez mayores de la población en actos de guerra. En

nombre de la participación de la sociedad en áreas de interés coleclivo se impulsan

., Miliband. RaIpb; Ellotado ea la oodedad capÍtaUrta. Siglo XXI Editores, México, 1970, pp. 25 Yss,
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procesos de privatización de las empresas estatales. En nombre de la participación

de los beneficiarios de las polfticas públicas se estimula la competencia entre

comunidades pobres por los recursosestatales, al fomentar el enfrentamientoy no la

8Olidaridad. En fin, en nombre de la participación de cada sector social en los

asuntos de su interés partlcelar se fortalecen los procesos de fragmentación social y

se bloquea la creación de referentes comunes en la construcción de intereses

colectivosgenerales.88

Esta enumeración indica las dificultades existentes pare establecer los

alcances y los lImites de la democracia participativa. La participación ciudadana no

es sólo un nuevo terreno para la expresión de conflictos e intereses que contribuye

al fortalecimiento general de la democracia. Vivimos una época fundacional de

nuevas prácticas políticas donde el conflicto principal gira en tomo de la definición

de las reglas del juego, la institucionalidad y las fronteras de la democracia

participativa entre estrategias diferentes y contradictorias que no comparten un

mismopropósito democratizador.

Considérense ahora dos de las estrategias que se disputan el sentido y el

alcance de la participación. La primera se inspira en las leyes del mercedo y en el

funcionamiento de las empreses privadas. La segunda se origina en la

reestructuración de los valores y prácticas del call1>0 popular. Las energlas de los

actores polftlC08 e institucionales se despliegan frente a eses opciones de

recomposiclón social. Un análisis más COIl1>leto Incluirta otras estrategias que se

disputan la hegemonla de la democracia partlcipativa, como las reformas del

n Reunirse, RaI Univasi taria parael Moniureo a las Políticas Públicas, EvaJWlClón de la calidad de loo
P""'-' de la bd de SolIdarIdad SoclaI, Cida, Universidad de losAndes, Colombia. 1996, p.19.
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régimen polftlco y la rElCOflllOsición de las estrategias blJl'Oa"élicas y de reproducción

de los partidos poHlicos.88

La principal fuerza orientadore de las reformas de 109 Estados de América

Latina es el afén por hacer eficientes el gasto y la administración. Desde los anos

setenta, esta opción ha elegido el mercado como modelo para reformar el Estado.

Las supuestas leyes del mercado y las reglas de funcionamiento de las empresas

partiaJlares serian la solución para asignar los recursos de la sodedad, rr.ej',JI"ar el

funcionamiento de las empresas de servicios e inspirar la reconstrucción de los

sistemas políticos.

En las dos últimas décadas ha ocurrido un gran cambio en la composición del

campo popular, con profundas repercusionea en las prácticas organizativas y de

representación de los intereses sociales .

El mundo popular se organizó principalmente alrededor del trabajo en las

empresas estatales y privadas, a partir del lugar que se ocupaba en la actividad

económica y las organizaciones que demandaban servicios conexos a la vida

barrial. Las relaciones salariales y el sistema productivo dieron origen a los

principales temas de identidad y movilización : aumento de salarios, reducción de la

jornada laboral, mejora de las condiciones y la seguridad en el trabajo,

aJestionamlenlo 8 la propiedad y acceso a los medios de producción. Los sindicatos

defensores de los intereses gremiales, los partidos palllicos promotores de derechos

lO Oeaoa, Ibis y Dorio l. Restrepo, "Bal ence político de l. desccntra~ÓII". ne-aIlzxlób, dooarrullo
1mtItud000al Y democ:nIttzadóa. ESAP-Mínislaio dd Interice-Fondo par. la Partieipacióa Ciudsdsn a,
CoIm1bia, 1997.p. 116.
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y aspiraciones pollticas de los trabajadores y las organizaciones que demandaban

servtcios fueron las principales expresiones organizadas de lo popular.

Las relaciones con el mercado y el Estado eran de rechazo, reforma o

incorporación, pero siempre basadas en la exterioridad de lo popular con respecto al

Estado y al mercado. La organización social y política de lo popular generó

instrumentos de lucha para "arrancar desde afuera" reivindicaciones materiales,

derechos y políticas favorables. Las principales manifestaciones populares y sus

mecanismos de mediación con otros sectores sociales y políticos giraron en torno a

la práctica representativa, gremial y política.

Los nuevos movimientos sociales que surgieron desde principios de los anos

setenta tienen otro origen, temas diferentes de articulación social y formas distintas

de organización y representación de sus intereses. En cuanto al origen, no es tanto

la unidad productiva como el territorio: barrio, vereda, localidad y región (Restrepo y

Novoa, 1996). Las nuevas agrupaciones sociales, que no comparten un lugar en el

proceso productivo, constituyen un sector poblacional vulnerable: tercera edad,

mujeres, niños, jóvenes, pobres. La identidad cultural es un motivo poderoso para la

agrupación de interases: lengua, etnia, creencias religiosas, cultura local. Y los

valores positivos I!JUscitan importantes expresiones de actividad polltlca y social:

derechos humanos, derechos fundamentales, medio ambiente, calidad de vida,

convivencia y seguridad ciudadana.

Los temas de articulación de sus intereses no se refieren prioritariamente a la

defensa de un puesto de trabajo, el salario o las condiciones laborales. Las nuevas

sensibilidades políticas demandan la recuperación del aspacio público, exigen
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transparencia en la gestión estatal y la prestación de servicios básicos, buscan

incidir en las políticas territoriales, culturales o de sectores especlficos y se articulan

alrededor de temas relacionados con la calidad da vida y el bienestar.

Los nuevos valores democráticos promueven una cultura de los derechos, es

decir, de la imposición de límites a todo poder: estatal, privado, social, cultural y aun

del poder humano sobre la naturaleza. La dialéctica de los derechos contra el poder

lleva a defender políticas de discriminación positiva en favor de los sectores

desvalidos y, sobre todo, a concebir la democrada como el derecho a la

participación de todos los grupos sociales en las politicas de interés colectivo.

En cuanto a las formas de organización y representación de intereses , si bien

no descartan las agremiaciones y expresiones partidistas, los nuevos actores

sociales buscan la participación directa en las políticas de su interés y, por ende, en

todas fas estructuras de poder, en las organizaciones sociales mismas, en el Estado

y en el mercado en tanto espacios de promoción sodal (Cunill el 81. 1996).

La diferencia más destacada entra las viejas y las nuevas organizaciones

populares es el deseo de cerrar las distancies con la esfera política, sobre la que

antes se influla de manera instrumental desde afuera a través de organizaciones

especificas. Hoy se pretende participar directamente en la construcción de la

democracia, la sociedad, el mercado y el Estado. Por motivos diferentes, en esta

frontera tBlTblén se combate la maralla de Intermedlaclones entra sociedad y

Estado, demandas sociales y ofertas estatales, políticas públicas y beneficiarios.
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Incluso las prácticas sindicales se Impregnan de sensibilidad partidpativa y

aparecen organizaciones sindicales sodopoliUcas y un sindicalismo partidpallvo.

Las primeras evocan el quiebre de la frontera productiva para el ejerddo laboral y el

compromiso con asuntos politicos generales, ante todo con el entorno espadal de

las empresas y la vida local. El segundo impulsa un cambio de actitud en la unidad

productiva mediante estrategias de colaboración y de copropiedad de los activos de

la empresa. Por otra parte, las organizaciones gremiales también participan en

contratos con el Estado y el sector privado presentando proyectos para competir en

el manejo de servicios, fondos sociales y programas de desarrollo de sus afiliados,

lal y como lo hacen las empresas privadas o estatales .

El debate en lo referente a las limitaciones de los nuevos movimientos

sociales en la construcción de la e9fera partidpativa y la democracia son

importantes incluso para quienes depositan sus esperanzas en las nuevas

sensibilidades políticas. Suele afirmarse que son movimientos monotemáticos

porque se estructuran a partir de intereses territoriales, culturales, derechos y

grupos de población muy específicos. Pueslo que el complejo universo de la polltica

sólo se reconocería a partir de la defensa de aspectos particulares, estos

movimientos no pueden pronunciarse respecto de temas más generales CJ no

relacionados directamente con sus problemas y grupos de interés. Por tanto, si bien

fortalecen el tejído social y dan sentido a la política, no estarían capacitados para

proponer tamas programáticos generales, los cuales son necesarios para dar unidad

simbólica a la sociedad y generar alternativas pollticas.

En el pasado, la democracia implicaba construir espacios de unidad en la

diversidad que prelendian generar un escenario común benéfico para todos. La
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confluencia de sectores sociales, temas y aspiraciones polltiess en una platafonna

unitaria daba lugar a una jerarquía única de valores y reivindicaciones. En la cúspide

de la agenda política unitaria se colocaba la conquista de espacios de poder para la

dirección del movimiento político, y éste podía negociar valoras especlficos de la

plataforma unitaria para garantizar el acceso al poder.

Esta práctica parece sospechosa, o al menos insuficiente, puesto que hoy la

democracia implica el paso de la búsqueda de la unidad a la coordinación,

circunstancial o permanente, entre sectores y reinvindicaciones sociales (Witheford,

1994). y aún más, cada sector social, derecho y aspiración es defendido por su

propia validez y no puede someterse a una jerarquía única de valores . Tampoco

existe disposición para renunciar o sacrificar la especificidad de un valor o grupo

social a cambio de que lleguen al poder quienes representan la unídad social.

No faltan razones históricas para explicar esa desconfianza. Pero la sospecha

no resuelve la urgencia de construir referentes que ordenen la acción social y la

democracia y trasciendan las particularidades de las nuevas subjetividades políticas.

Chantal Mouffe (1995) expresa ese reto de modo esperanzador.

Para pensar en términos políticos hoy dla y para comprender la naturaleza de

las nuevas luchas y la diversidad de relaciones sociales que "el proceso

revolucionario" aún tendrá que abarcar, es Indispensable deS8lTOllar una leorla del

sujeto como actor descentrado y destotaJizado, un sujeto constituido en el punto de

intersección de una multiplicidad de posiciones entre las que no existe una relación

aprioríslica ni necesaria, y cuya articulación es el resultado de las prácticas

hegemónicas I...] La demoaacia radical exige que reconozcamos las diferencias: lo
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particular, lo múltiple, lo heterogéneo y, en efecto, todo aquello que ha sido exciuido

del concepto del hombre en abstracto.

El desengaño con las estrategias totalizantes y las platafonnas de unidad que

escamotean fa diversidad social ha dado lugar a una concepción de la democracia

para todos: la construcción de escenarios en los que se puedan expresar y potenciar

los valores y reciamas de sectores diversos. Por esta vía se llega a una concepción

procedimental de la democracia que reclama un orden inslílucional y jurídico que

exprese la heterogeneidad de valores y aspiraciones politicas . Paradoja histórica de

las transformaciones culturales, pues lo que permitió soñar una superación de la

democracia instrumental y formal atribuye a la democratización la tarea de

perfeccionar los procedimientos y espacios políticos. La diferencia reside en que

antes el orden inslilucional y jurídico por construir debía ser único, y hoyes

heterogéneo, tanto como los sujetos y los valores que constituyen la sociedad.

La democracia representativa mantiene, entonces, la perspectiva de la

democracia liberal (en tanto transacción entre grupos de interés y valores

específicos) en la que la democratización consiste en construir las reglas del juego

para las transacciones, y el interés público y general es el resultado de la sumatoria

de Intereses particulares (principio de la lógica utilitarista) o de la mayorfa (principio

de la democracia liberal) . Por ello, la democracia participativa puade profundizar la

crisis politica en cuanto que los representantes no son portadores de valores

comunes 9 Intereses generales y en la transacción priman los sectores más fuertes

en el mercado y en el Estado.
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Asr, queda aplazado el redamo de Jean Jacques Rousssau de construir la

polltica a partir del acuerdo en tomo a un Interés general que supere los intereses

particulares y las mayorías circunstanciales. Pese a ello, tal reclamo sigue siendo el

referente para evaluar las realizaciones políticas del sistema demoaético, bien sea

representativo o participativo. Para que el Interés general deje de ser un referente y

se convierta en eje central de la actividad polllica no es suficiente apelar a la moral

en el sentido de buena voluntad de los mandatarios. Aquí no se critica el

voluntarismo que acompMa a toda acción polltica, ni se desprecia la necesidad de

una moral pública, sino que se redama la construcción de una estructura

institucional, económica y política donde la virtud pública sea moralmente necesaria

y naturalmente obligatoria para el funcionamiento del sistema.

El eslabón entre participación y democratización aparece, entences, cuando

la participación pone la política al alcance de un mayor número de población,

sectores sociales, aspiraciones y derechos específicos. La fragilidad de ese vínculo

se revela cuando la partidpación perfecciona los espacios y procedimientos pollticos

pero expresa únicamente valores específicos. Y se abre un precipicio cuando la

participación promueve los derechos de las comunidades, la tradición y la cultura

andados en prácticas autoritarias y exduyentes.

De manera más general, la democracia participativa plantea une grave

interrogante B la acción colectiva: ¿qué valores pueden dar lugar B una eccIón

colectiva que comprenda sedoras y aspiraciones sociales diversos? En otras

palabras, en una sltuadón de conflicto entre valores distintos, ¿cómo se emprende

una acción justa si ningún sector social desea sacrificarse por otro y el ideal de la

democratización es lograr la pluralidad de aspiraciones diferentes?
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SI la respuesta fuese defender una estructura piramidal de valores se

violentaría la nueva subjetividad politlca, y lo máximo que se podría esperar es que

las prácticas hegemónicas reconozcan paulatinamente los derechos y valores

minotitarios. Esta opción acepta la existencia de valores subalternos que pueden

abrir espacios de autorrealización siempre y cuando no comprometan los valores

superiores.

SI la respuesta fuese defender los procasos de transacción y negociación

particulares para que el resultado de la acción justa se defina social e

históricamente, se comprometería la estabilidad normativa. Los valores positivos y

sustantivos de la democracia quedarían sometidos a una negociación continua en la

que la correlación de fuerzas podría llevar a la imposición de las aspiraciones y

reclamos de los más fuertes.

En términos generales, el pluralismo normativo y valorativo que promueven

los nuevos movimientos sociales genera nuevas dificultades para la concepción y la

práctica de la democracia. En particular, se desdibujan los referentes globales del

orden social deseable, aumenta el descrédito de las concepciones sustantivas de la

democracia en favor de la heterogeneidad valorativa, y se problematiza la búsqueda

de acdones colectivas y de concepciones generales de justicia y democracia.

El abismo más conocido entre participación y d8fTlClC(atlzaci6n consiste en

que las grandes decisiones de la politice y de la economía rebasan los lugares, los

temas y las formas de organización y representación Inducidas por la democracia

participativa. Así, las prácticas particlpatlvas no pueden aún dar un sentido global a

las dacisiones sociales, y tienen dificultades para influir en esos escenarios
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institucionales que siguen siendo potestad de los niveles superiores del Estado, la

tealOCl'llda, los partidos pollticos, los grandes agentes del mercado y los poderes

internacionales.

Los comentarios acerca de la recomposición de los actores sociales a través

de las prácticas participativas deben estar precedidos por una advertencia. En el

mundo real, las estrategias mencionadas no se encuentran en un estado puro, son

tipologras que ayudan a captar las potencialidades, los dilemas y las insuficlenclas

estructurales de la demoaacla particlpativa en su estado de gestación. La realidad

es siempre el resultado sistémico de las diversas fuerzas y, por lo tanto, es

cambiante, incompleta e inestable.

Las dos estrategias mencionadas comparten la desconfianza hacia el Estado

y los partidos políticos. Dudan que el Estado pueda garantizar la construcción de un

orden deseable en la distribución social de la riqueza y en la toma de decisiones

pollticas en lo relativo a los temas de interés colectivo. Los partidos son insuficientes

o inadecuados para servir de mediadores en las relaciones entre los particulares y el

Estado.

Por tanto, la estrategia que favorece el mercado y los valores de los nuevos

movimientos sociales combate el entramado de Intermediedones entre el Estado, la

sociedad y el mercado. A cambio, reclama una participación más directa de la

sociedad (consurndoras, agentes económicos, grupos sociocorrunltarios,

pobladOres) en la apropiación de las politicas públicas (propiedad de las empresas,

delegación de funciones estatales, participación en la toma de decisiones, ejecuclón

de politicas por organizaciones sociales con o sin ánimo de lucro, control social

sobre mandatarios, presupuestos y resultados).
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Ambas posiciones comparten también la allica a la pollUca como

enfrentamiento Ideológico de opciones globales que expresan altamatlvas

valorativas universales. Desde la perspectiva pro mercado, la polltlca partidista y el

Estado obstruyen la asignación de recursos revelada por el mercado por cuanto

introduce elementos ideológicos ineficientes en la asignación de recursos. El papel

de la política y del Estado debe ser el de generar las condiciones generales -en

educación, selud, derechos sociales, económicos y pollticos-- para que la población

pueda competir en el mercado y optar por los bienes y valores de su elección. La

libertad y la igualdad se alcanzan por añadidura, es decir, son subproductos de las

condiciones de elección individual y del marco institucional y procedimental que les

sirve de soporte.

Desde la perspectiva de las nuevas subjetividades políticas que expresan los

movimientos sociales, la politica y el Estado niegan la heterogeneidad da los valores

de la sociedad recurriendo al imperialismo valoralivo no sólo contra las minorlas sino

también contra la participación social en la definición de las políticas de interés

colectivo.

La polltlca y el Estado deben construir las condicionas generales --pluralismo

institudonal , jurfdico y valoratlvo-- para que la pobladón tenga derecho a definir las

pollticas públicas de interés particular y colectivo.

Esta coinddencia evoca un cambio cultural más general: la crisis de la

modemidad (Restrepo, 1994). El concepto de lo público remite a un Interés generel

distlnto de los Intereses de lndlvtduos, familias 'f empreS8S. El interés público se

delegó en el Estado como promotor y garante a través de las Instituciones, las

normas, la buroaada y los presupuestos. La sodedad construyó organizaciones

que mediaban ante el Estado, a través de la representadón gremial y polltica, para

que éste incorporara los Intereses públicos. Uno de los rasgos de la crisis de la
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modernidad es el cuestionamiento e tal función del Estado y el reclamo de un mayor

protagonismo de la 90cieded en las poIitlcas de interés colectivo. Lo público se

convierte entonces en una esfera de concerrenda entre el Estado y los particulares

que debe trascender la racíonetidad estatal y los intereses privados.

Mario Moya Palencia explica que la sociedad democrática Iiene que

autodefinirse como una sociedadpJuraJista, en cuanto supone un conjunto orgánico

de partes diferenciadas en intereses parciales. Y eso quiere decir que un partido

político; es una parte, un conjunto de hombres y de grupos movidos por un interés

común que buscan participar y organizar su participación en el seno social, y que

como partidos se suponen diferentes a otras partes de la misma sociedad.90

Podría hablarse de tres dases de participación política. En primer lugar, la

participación política institucional que es la que conduce a la representación, con

mecanismos como el sufragio, el referéndumy el ejercicio de los cargos populares .

Existe una segunda dase de participadón política que se designará como

participación cotidiana, la cual aunque no conduzca a la representación, se expresa

mediante la acción de los grupos, sindicatos, medios de comunicación, prensa,

partidos, grupos de interés o de presión, no orientada hada proponer candidatos o

representantes pare los órganos de poder, sino de influir en quienes detentan los

órganos de poder, en ese momento, para la conducdón del estado de una u otra

manera.

y por último, cabe citar una tercera clase de participación política que es la

.. Moya Palencia, Mario; Demoencla J PartldpadGa; UNAM, Méxioo, i 998,"".30 Yss.
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participación revoluetonaria que se presenta cuando un pueblo, o un sector

mayoritario del pueblo, dadas las condiciones poIlticas en que vive, dedde que la

única forma de transformar, de metabolizar las Instituciones o las relaciones de la

sociedad, es a través de un cambio violento, de un cambio revolucionario, y que por

supuesto es una forma muy importante históricamente, de participación política. Esta

forma de participar no es aceptable, porsupuesto en ningún órden juridico de

cualquier país que se precie de valorar su estado de derecho y en México, queda

salvaguardada esta situacion en el título noveno, intitulado: "De la Inviolabilidad de

la Constitución" , consistente en un sólo artículo: el 136 y último de la Carta Magna.

Algunos especialistas en la materia, como Bidart Campos, caracterizan el

sistema pluralista como aquél que en primer lugar estimula el funcionamiento de una

sociedad abierta; determina reglas de juego electorel competitivas; establece libertad

de asociación política; promueve la apertura de la dirigencia sin discriminaciones de

sexo, de ciase, de origen, etc., Y sin exciusiones arbitrarias ; concierta o negocia las

dedsiones de política con los sectores, interesedos, y combate los privilegios

económlcos y sociales.~

En estos grandes rasgos caracteriza Bldart Campos la sociedad pluralista, la

sociedad que tienda a abrirse y no a cerrarse, la sociedad que busca la

ftexiblllzaci6n y no la esclerosis, la que promueve la participación de los grupos y no

la claullUrB o ta obstruye; la que busca ampliar el sustentamiento de su poder

poIlt1co y no traducirlo; la que fomenta la libre dlscuslón, el principio de la

deliberación para ventilar los asuntos públicos; la sociedad que se apoya en los

sectores o ciases sociales más amplios que forman parte de ella , con objeto de erigir

" BidartCampes, Ocrmán ; DoetriDadel Eatado Democñtko; Themis, Argentina, 1989, p. 39.
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las aetructuras de poder; la que CXlmbete los privilegios de los sectores o grupos

minoritarios, con objeto de establecer, en la medida de la evolución del pueblo, la

igualdad colectiva.

Por eso todo proceso de participación, si se analiza bien, tiene dos vertientes

de participación política. Estas dos vertientes son la de integraCión y la de disensión.

Pero estos procesos están unidos dialéclicamente y están también recíprocamente

condicionados.

Por supuesto que en la relaCión mando-obediencia, que es la relación

tradicional del poder y que bajo cualquier figura, cualquier sistema político,

económicoo social, cualquier estructura constitucional, es la relación esencial, se da

en primer lugar un proceso de integración que es aditivo y unifiCador, busca la

unidad democrática aunque no la uniformida.d, y proscribe la intolerancia, la rigidez,

o la persecución. En una sociedad abierta el propio estado debe fomentar una in

tegración nacional por un proceso aditivo y unificedor, no excluyente, buscando esa

unidad democrática, que no sea uniformidad; pero, al mismo tiempo, debe promover

la copartiCipación conflictiva, o sea la segunda vertiente en todo proceso de la

participación politice que es la disidenCia, y organizar la discrepancia legal,

descartando la violencia y la ilegalidad, en busca de un mayor número de

protagonistasinteresados.

Así que el proceso de participación en un estado demoaátiCXl. en una

sociedad abierta o que pretende abrirse cada vez más, implica una relación

recíprocamente condicionada de esos dos procesos, el/ntegrativo y el de disidenCia,

porque además son dos procesos tan íntimamentevinculados que no se pueden dar
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uno sin otro, ya que cuando hablamosde que la integraCión debe hacerse buscando

la unidad democrática y no la unifonnidad, aludimos a la conjugación de las distintas

fuerzas, facciones, dases, grupos, asociaciones, sectores, que forzosemente

piensan distinto, tienen intereses a veces contradictorios, y juegan su papel en la

sociedad de diversa manera. Por eso el pluripartidismo, al mismo tiempo que supone

el asegurar la disensión politica y organizar la discrepanCia. Sentando condiCiones

juridicas y reales para que esta disaepaneia se ejerza y se manifieste, implica que

el Estado, graCias a asegurar esa discrepancia, robustece la otra parte del proceso

de partiCipación, que es la aditiva, el proceso de IntegraCión nacional, de unidad

democrática, porque en la medida que exista una expresión cabal de las distintas

formas de pensar y de los distintos intereses de que se compone la sociedad, el

Estado va a tener una mayor sustentaciónde su propio poder.

Por supuesto, la participación puede ser pasiva en una sociedad. De hecho

grandes sectores sociales, sobre todo en las sociedades menos desarrolladas,

cultural, social y económicamente, cesi no tienen otra forma de participar que la par

ticipación pasiva, que el consentimiento presunto con los actos de los gobernantes;

pero lo que se busca en un proceso de democratización política, es que la

participación pasiva se vuelva participación activa; porque las intervenciones

positivas hacen más sólida a la comunidad y porque de esta manera, como decfa

Jellined<, "se transforma la obediencia en energía de poder y la relación

representativa de la sociedad gobernándose a si misma, la relación mando

obediencia, no solamente se conduce de arriba hacia abajo, sino también de abajo

haCÍa arriba.,,112

., Jellinelt. George; Teóíia del GeDeral del litado; UNAM, México, 1990, p. 47.
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De ah! el tránsito de la idea de representae:lón concebida como un mero

mandato jurldico otorgado a los gobemantes o representantes, a la idea de

representación como un concepto sociológico, como un reflejo o un retrato de las

fuerzas disímbolas, de las distintas ciases, estratos y elementos que componen a la

sociedad contemporánea.

Acerca de muchos aspectos del gobiemo, que abarcan desde las decisiones

políticas fundamentales basta las minucias de la administración, el único público

significativo consistiría en uno o más grupos de presión; por lo tanto se puede

pretender que el proceso de debate depende enteramente, en ocasiones , de los

grupos de presión, y en todo momento es probable que dependa de ellos en cierta

medida.

Por "grupos de presión" se entiende, simplemente, todo grupo organizado que

intenta influir sobre las decisiones del goblemo sin buscar ejercer él mismo los

poderes formales de éste. La parte final de la definición se dirige generalmente a

distinguir al grupo de presión de un partido polftico o grupo de conspiración,

mientras que el énfasis sobre las organizaciones lo distingue de una muchedumbre

u otro conjunto esponténeo de individuos. Siempre de acuerdo con el uso

establecido, no quiere decir lo anterior que al denominar grupos de presión a una

organización, que su objetivo único o incluso principal sea el de influir sobre el go

bierno; sólo decimos que, ocasionalmente, busca ese objetivo.

Las disputas acerca de la tenrinología son con frecuencia improductivas, pero

en este caso, el autor de la presente tesis considera necesario decir por qué

rechaza otra denominación generalizada: la da "grupos de interés". El problema con

190Neevia docConverter 5.1



esta denominación reside, pensamos, en el riesgo de confundirta con otros usos

establecidos; por un lado, los "grupos de interés" se contrastan a menudo con los

grupos de "actitud", los grupos "promocionares" o de "causa", como medio de

dasificación dentro de la población general de grupos de presión. Aún, esl, el

ténnino está expuesto a objeciones, pero tiene una referencia establecida con

aquellos grupos de presión cuyos miembros están unidos por un interés común,

normalmente de tipo económico u ecupecíonal (gremial); es mejor conservarto

exdusivamente para este fin.93

Rodrigo Barja opina que además de los partidos y grupos políticos

organizados, interviene en el proceso democrático un género especial de

organismos que, sin ser propiamente pollticos, se ven sin embargo precisados a

entrar en el campo de las relaciones públicas para defender sus intereses

econórnícos." Esos organismos son los grupos de presión . "se entiende por tales,

cita Garcra-Pelayo, unos grupos que, sin tener fines especificos o únicamente

políticos, están unidos por ciertos intereses comunes que intentan defender

mediante su influencia sobre los órganos estatales y las organizaciones pollticas,

tratando de dirigir la acción de éstas en un determinado sentido. " 95

A diferencia de los partidos poHticos, los grupos de presión no buscan el

ejercicio directo del poder ni pretenden para sus miembros la OaJpadón de las

posiciones gubernativas del estado, sino que tratan de condIcionar las decisiones de

aquél. Los partidos quieren conquistar el poder mientras que los grupos de presión

" Véase: CSSl1es, F.O.I Preaare GnJUPI..... PoIltIcaICoIturo; Rooteldge& Kegan Paul, EE.UU., 1997,
1'1'2. 3
.. Baja, Rodrigo, Derecho Polltlco y CIJDItillIeIOllal; FCE,México, 1991, p.212.
" Oarcla-Pelayo, Manuel; Derecho COIIItItucloaaI Comp....cIo; FCE; México, 1989, p.I96.
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actúan sobre el poder, pero desde el exterior. En otras palabras, los grupos de

presión intentan influir sobre el mando del estado pero sin asumir responsabilidad

polftica direda. AsI también hay que señaler que estos grupos han transtonnado el

concepto ortodoxo, logran insertarse al aparato burocn\tiCXl, legislativo , finandero y

en cuadros orqanlcoa como eIIPAB, o la CNBV.

Por otro lado, los grupos de presión no tienen una concepci ón política global

ni se sienten responsables de la conducción del país, sino que dofienden los

intereses econórrscos de un grupo y sólo les preocupa el círculo limitado de

problemas relativos a los intereses de ese grupo. Aquí esta otra de las diferencias

con los partidos políticos y con las asociaciones políticas. La decisión de éstos

deriva de una visión global de la sociedad y no solamente de la visión de un grupo

dentro de esa sociedad. Esto ha llevado a penser que los grupos de presión, al

defender intereses concretos de un sector social y al suscitar enfrentamiento con los

demás sectores, son siempre fadores desintegradores, a diferencia de los partidos y

de las asociaciones que operan en un plano superior y .presentan soluciones que

son ya síntesis de Intereses sociales.

4.5 LOSPARTIDOS POUTICOS

En México, nuestro s1ntema jurldlco, en su artículo 41 constitucional,

establece a los partidos poIlUcos como entidades de Interés público, que ostentan el

monopolio de la participación eledoral para la conformación de los poderes

ejecutivo y legislativo y en este sentido, son el único medio ciudadano para su

participación en las vías de acceso al poder .
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En su segundo párrafo el Art. 41 establece que "Los partidos polltlcos tienen

como fin promover la participacion del pueblo en la vida demoaétJca, contribuir á la

Integración de la rapresentación nacional y como organizaciones de ciudadanos,

hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con sus

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufregio universal, libra,

secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los

partidos políticos'"

En 1986 se consagra por vez primera en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos el derecho de los partidos políticos que cuentan con

reconocimiento legal a recibir financiamientopúblico para desarrollar las actividades

tendientes a la obtención del sufragio popular. A partir de entonces y sobre esta

base, en la legislación reglamentaria en materia electoral se han establecido,

desarrollado y perfeccionado una serie de disposiciones que han tenido como

propósito regular de manera ceda vez más clara, precisa e integral el régimen

financiero de los partidos políticos nacionales y, más recientemente, a partir de

1996, el de las agrupacionespolitices nacionales.

El Código Federal Electoral, legislación reglamentaria surgida de la reforma

constitucional de 1986, precisa que los partidos políticos tendrén derecho al

financiamiento público de sus actividades en complemento de los ingresos que

perciban por las aportaciones de sus afiliados y organizaciones. El 50% del monto

de financiamiento que determinaré la autoridad electoral conforme a los

procedimientosprevistos por la propia ley, se distribula de acuerdo con el número de

.. ConstituciÓll PoIltica de losEstados Unidos Mexicanos.-lFE.-2000
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votos alcanzado por cada partido poHtico en la última e1ecclón de diputados

federales y el otro 50% en función del número de diputados federales obtenid9S.

Ya desde entonces se dispor1fa que no tendrlan deracho al financiamiento público

los partidos potlticos que no hubiesen obtenido el porcentaje de votación nocional

requerido para conservar su registro , que hasta la reforma de 1996 se mantuvo en

1.5%, y se fijó el mandato de que los partidos pol íticos justificaran anualmente el

empleo del financiamiento ante el organismo depositario de la autoridad electoral.

En la legislación reglamentaria amanada del proceso de reforma constitucional que

en materia polftico-electorel se apruebe en 1989, el Código Federal de Inslítucionss

y Procedimientos Electorales (COFIPE), hoy vigente , se introducen cuatro

modalidades diferenciadas de financiamiento público:

Por actividad electoral , otorgado en relación directa con el número lotal da

votos obtenidos por cada partido en las elecciones de diputados y senadores.

Por actividades generales, distribuido de manera paritaria entre todos los

partidos políticos.

Por actividades especificas, la autoridad electoral podla autorizar anualmente

el suministro de una cantidad no mayor el 50% de los gastos comprobables

erogados por ceda partido politico en aclividedes destinadas a la educac:ión y

capadtaci6n polítiCa, la Invaslig8CÍoo lIOdo-econórTica y las tareas editor1ales.

Por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores

habrlan de aportar pare el sostenimiento de sus partidos, asignado en relación

directa con el número de diputados y senadores que conformara la representación
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parlamentaria ele cada partido.

Asimismo, se introduce un conjunto de disposiciones especfficas para

detenninar la forma en que se le8 otorgarla financtamiento público a los partidos que

hubiesen obtenido su registro en fecha posterior a la última elección,

distinguiéndose para tal efecto entre las modalidades de registro definitivo y de

registro condicionado que la propia legislación electoral contemplaba.

La reforma constitucional y legal aprobada en 1993 Introdujo algunos cambios e

importantes innovaciones en materia de régimen de financiamiento de 105 partidos

politicos, entre las que merecenser destacadas las siguientes:

Se definen, delimitan y reglamentan puntualmente, y por vez primera, las

fuentes privadas de las que pueden recibir financiamiento los partidos politicos. El

financiamiento privado autorizado comprende cuatro fuentes diferenciadas: por

militancia; de simpatizantes; autofinanciamiento y; rendimientos financieros, fondos y

fideicomisos.

Se agrega una modalidad adicional de financiamiento público orientada a

promover el desarrollo de los partidos políticos cuyo nivel de votación en la elección

precedente hubiese quedado comprendido entre el 1 Y el 5% del total emitido o, en

su caso, de loSque obtuviesen su registro en fecha postertor a la últlma elección.

Se enumeran por vez primera ele manera explfcita y exhaustive las diversas

instancias públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que estén

impedidas legalmente para realizar cualquier tipo de aportación o donativo a 105
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partidos políticos.

se ratifica la disposiCión en el sentido de que no tendrían derecho a reCibir

finanCiamiento público los partidos pollticos que hubiesen perdido su registro, pero

ajustándose en lo consecuente a los cambios introducidos en las caussles de

pérdida de registro relacionadas con el nivel de votación obtenido por un partido

pollt ico a nivel nacional.

En este sentido, la ley dispon ía que si un partido polltico contaba con registro

definitivo, sólo lo perdería en caso de no obtener por lo menos el 1.5% de la

votación nacional emitida en dos elecciones ordinarias consecutivas. Esta

disposición no aplicaba para 105 partidos que contaban con registro condicionado o

partieipaban en forma coaligada en una elección, quienes lo perdían en caso de no

obtener e! 1.5% de la votación naCional en una elección federal ordinaria .

Sobre esta base, se preCisaba que si un partido político con registro defin itivo no

logreba e! 1.5% de la votación emitida en una elección federel ordinaria, pero sl un

porcentaje mínírno del 1%, podrfa seguir ejerciendo sus derechos y prerrogativas

bajo un régimen especial que induía el otorgamiento de financiamiento público .

sepresaibe a los partidos polfticos contar con un órgano Interno, consagredo

a nivel estatutario, responsable de la admlnistradón de su patrimonio y recursos

finanderos, asf como de la presentadón de Intormes anuales y de campalla sobre e!

origen, manejo y destino de sus recursos ante una Instancia especializada del

organismo depositario de la autoridad electoral.

Desde la reforma constitucional y legal en la materia, culminada durente el
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segundo semestre de 1996, se Introduce un nuevo paquete de ajustes e

Innovaciones que, en vista de los logros pracedentes, tretan de responder al doble

Imperativo de procurar condiciones de mayor aquidad en la contienda interpartldlsta

y asegurar una mayor fiscalización y transparencia sobre el origen y destino de los

recursos financieros manejados por los partidos políticos.

En este sentido, entre los cambios incorporados corno resultado de las recientes

reformas que definen algunas de las principales características y atributos del

régimen que actualmente regula el financiamiento de los partidos políticos, se

pueden señalar los siguientes:

La prevalencia, por mandato constitucional, del financiamiento público sobre

los otros tipos de financiamiento permitidos y regulados por la ley.

La redefinición de las modalidades de financiamiento público pare procurar

una mayor equidad en su asignación entre los distintos partidos politicos.

La supresión de las disposiciones relativas al otorgamiento de financiamiento

público que distinguian entre el registro definitivo y el registro condicionado de los

partidos poHticos, en virtud del establecimiento de un procedimiento único para que

una organización politlca obtenga su registro como partido poHtico neclonal

La eliminación del régimen especial de financiamiento público relacionado

con el porcentaje mlnlmo de votación requerido por un partido poIltico para

conservar su registro definitivo, en virtud de la supresión de la doble modalidad de

registro y de la fijación en 2% del porcentaje de votación requerido para que un

partido político conserve, en todo caso, su registro.
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La prohibición de aportaciones de personas no identificadas y el

establecimiento de nuevos limites al financiamiento de simpatizantes.

Una mayor fiscalización del origen, manejo y destino de los recursos de los

partidos (y las agrupaciones) políticos, a través de la creación de una nueva

instancia especializada dentro del organismo depositario de la autoridad electoral

(Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas

del Consejo General del Instituto Federal Electoral) y la asignación de importantes

atribuciones en la materia.

La legislación electoral reserva la denominación de "partido polltíco

nacíonel", y el consecuente goce de todos los derechos y prerrogativas establecidos

por la Constitución y la propia legislación electoral, incluido el relativo a recibir

financiamiento público para el desarrollo de sus actividades, a las organizaciones

politicas que hayan obtenido su registro ante el Instituto Federal Electoral, en su

calidad de organismo depositario de la autoridad electoral a nivel federal.

Como se ha indicado, en razón de las más recientes reformas legales en la materia,

se han fijado tres conceptos diferenciados para el otorgarriento del financiamiento

público, cuyo monto se calcula y rrinistra bajo los siguientes ténnlnos y

mocIalldades:

1. Para el Sostenlrriento de Actividades Ordinarfas Permanentes.

El monto total del ñnancíamento público otorgado por este concepto se

distribuye de la siguiente manera:
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El 30% se asigna en forma igualll8l1a entre todos los partidos politices con

representación en las dos Cámaras del Congreso de la Unión (diputados y

senadores).

El 70% restante se distribuye de acuerdo con el porcentaje de la votación

nacional emitida obtenido por cada partido político con representación en las

Cámaras del Congreso de la Unión, en la elección de diputados inmediata anterior.

La determinación del monto total que anualmente debe distribuirse por este

concepto se realiza a través del siguiente procedimiento:

El Consejo General del Instituto Federal Electoral debe determinar

anualmente los costos mínimos de una campaña para diputado, de una para

senador y para la de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como

base los costos aprobados para el año inmediato anterior, actualizándolos mediante

la aplicación del indice nacional de precios al consumidor que establezca el Banco

de México, as! como los demás factores que el propio Consejo determine.

El costo mínimo de una campana para diputado debe ser multipliCado por el

total de diputados a elegir y por el número de partidos políticos con representación

en las Cámarasdel Congreso de la Unión.

El costo mínimo de una campar'ia para senador debe ser multiplicado por el

total de senadores a elegir y por el número de partidos politicos con representación

en las Cámarasdel Congreso de la Unión.
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B costo mlnimo de gastos de campaila para Prasidente se debe calcular

multiplicando el costo mínimo de gastos de campana para diputado por el total de

diputados a elegir por el principlo de mayorfa ralatlva; cifra que a su vez se divide

entre los días que dura la campana para diputado por este principio y finalmente se

multiplica por los días que dura la campaña para Presidente.

La suma de todas estas operaciones constituye el financiamiento público

anual por concepto de actividades ordinarias permanentes , el cual se entr6ga a cada

partido político en ministradones mensuales conforme al calendario presupuestet

que se apruebe anualmente. A este respecto es importante mencionar que, por

mandato legal, cada partido político debe destinar anualmente por lo menos el 2%

del financiamiento público que . reciba para el desarrollo de sus fundaciones o

institutos de investigación.

2. Para Gastos de Campaña.

B financiamiento público para estos efectos constituye una réplice (por su

monto) del que se otorga para el sostenimiento de actividades ordinarias

permanentes en el año de la elección, es decir, cada partido recibe para gastos de

campana un monto equivalente al que le corresponda por concepto de actividades

ordinarias permanentes .

En efecto, la ley dispone que, en el afio de la elección , a cada partido político se le

otorgue, para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento público

que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes le corresponda en
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ese ano.

3. Por ActIvidades Específicas como Entidades de Interés Público.

El financiamiento público otorgado por este concepto guarda relación con los

gastos comprobados que anualmente realicen los partidos políticos en actividades

de educación y capacitación politica , investigación socio-económica y política, y

tareas editoriales.

Con objeto de apoyar eses actividades en específico, la ley faculta al Consejo

General para acordar apoyos hasta por un 75% de los gastos comprobados que

hayan erogado los partidos políticos en ei al'\o inmediato anterior. Las cantidades

que se determinen para cada partido político son entregadas en ministraciones

conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.

4. Disposiciones Especiales.

Los partidos políticos que obtengan su registro con fecha posterior a la última

elección tienen derecho a que se les asigne financiamiento público conforme a las

siguientes bases:

El 2% del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos

políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

Una cantidad idéntica adicional para gastos de cart1pal\a en el atlo de la

elección.

El financiamiento público que les corresponda por sus actividades especificas
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como entidades de Interés público.

Además dellinanclamiento público, la ley precisa y reglamenta desde 1993

cuatro fuentes privades diferenciadas de t1nandamlentoa los partidos poHtices.

1. Por Militancia.

El finaooamiento general de los partidos políticos y para sus campar'las que

provenga de su militaooa comprende, en primer término, las cuotas obligatorias

ordinarias y extraordinarias de sus afiliados y las aportaciones de sus

organizaciones sociales, cuyos montos y periodicidad son determinados libremente

por cada partido político.

Asimismo, comprende las cuotas voluntarias y personales que los candidatos de

cada partido a puestos de elección popular aporten exclusivamente para sus

campañas, las que en todo caso tendrén el limite que lije el órgano intemo

responsable del manejo del financiamiento de cada partido.

En todos los casos, el órgano Intemo responsable de las finanzas partidistas debe

expedir el recibo de las cuotas o aportaciones obtenidas, y conservar una copia para

acreditar el monto ingresadoante la Instancia fiscalizadora competente.

2. DeSimpatizantes.

Incluye todas las aportaciones o donativos, en dinero o espade, efectuadas a

los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas flslcas o morales

mexicanas con residencia en el paíe, siempre y cuando no estén comprendidas

202Neevia docConverter 5.1



denIro de las categorias expresamente prohlblcl8s por la ley (ver apartado IV).

En este sentido, ningún partido político podrá recibir anualmente aportaciones en

dinero de simpatizantes por una cantidad supertor aI100J!t del total del financiamiento

público para actividades ordinarias que corresponda a todos los partidos politlcos.

De Igual torma, las aportaciones en dinero que realice cada persona tisica o moral

faaJltada para ello tiene un límite anual equivalente al 0.05% del monto total del

financiamiento público para el sostenimiento de las adividades ordinarias

permanentes otorgado a los partidos políticos en el ano qua corresponda. Estas

aportaciones pueden realizarse en parcialidades y en cuatcuíer momento, siempre y

cuando no rebasen los limites establecidos.

En todo caso, para las aportaciones recibidas en dinero deberán expedirse recibos

foliados por los partidos políticos en los que consten los datos de identificación del

aportante, salvo que sean obtenidas mediante colectas realizadas en mitines o en la

via pública, siempre y cuando no impliquen venta de bienes o artículos

promocionales (autofinanciamiento).

Las aportaciones en especie (bienes muebles e Inmuebles) se deben hacer constar

en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables y destinarse únicemente al

cumplimiento del objeto del partido polltlco que haya sido beneficiado con la

aportación.

Es Importante hacer notar que la ley dispone que las aportaciones en dinero que se

realicen a los partidos politicos bajo la modalidad de simpatizantes, son deducibles

del Impuesto sobre la Renta (ISR), hasta en un monto del 25%.

3. Autoflnanciamiento.
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se refiere a todos los ingresos captados por concepto de actividades

promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos, eventos

culturales, ventas editoriales, de bienes y propaganda utilitarie, así como de

cualquier otra similar que realicen con el propósito de allegarse fondos, todas las

cuales estarén sujetas a las leyes vigentes en la materia.

Para todos los efectos legales, el órgano interno responsable del financiamiento de

cada partido político debe reportar los ingresos obtenidos por este concepto en los

informes correspondientes.

4. Por Rendimientos Financieros .

Comprende el financiamiento por rendimientos financieros generado a través

de los fondos o fideicomisos que pueden crear los partidos polfticos con su propio

patrimonio o con aportaciones que reciban por cualquier fuente o modalidad

permitida por la ley. A propósito de las aportaciones susceptibles de ser realizadas

bajo esta modalidad la ley refiere la aplicación de las disposiciones que sañalan

expresamente a las personas físicas y morales impedidas de otorgar cualquier lipa

de financiamiento, así como el impedimento a los partidos políticos de solicitar

aédilos provenientes de la banca de desarrollo y de personas no identificadas.

Asimismo, dispone que a esta modalidad le resultan aplicables los límites anuales

señalados para cada persona física o moral establecidos en relación al

financiamiento de simpatizantes.

Por último, se prescribe que, con excepción de la adquisición de acciones

bursátiles, todos los fondos y fideicomisos que se constituyan para este efecto serán

manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano
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responsable del financiamiento de cada partido político estime conveniente,

sujetándose en todo caso a las leyes aplicables y destinando Jos rendimientos

financieros generados por estas vias al cumplimiento de los objetivos del partido

polftico.

La legislación alectoral dispone expresamente que no podrán realizar

aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por si o por

interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los

Estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley.

Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública

federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y los órganos de gobierno

del Distrito Federal.

Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.

Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.

Los ministros de culto, asociaciones, Iglesias o agrupaciones de cualquier

relígión o secta .

Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
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De Igual manera, dispone que los partidos politicos no podrán solicitar

créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus

actividades, ni aportaciones de personas no identificadas, con excepdón de las

obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

De manera correlativa con la ampliación y fortalecimiento que han

experimentado las disposiciones relacionadas con el régimen financiero de los

partidos pollticos, se han ido desarrollando los criterios, procedimientos y

mecanismos para hacer más transparente y fidedigna la rendición de cuentas sobre

el origen y destino de los recursos financieros recabados y manejados por los

partidos pollticos.

Es pertinente señalar que conforme a un mandato legal incorporado como resultado

de la reforma electoral de 1993, los partidos politicos deben contar con un órgano

intemo encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de

campai'la, así como de la presentación de informes anuales y de campai'la sobre el

origen, monto, empleo y aplicación de los ingresos que reciban por cualquier

modalidad de financiamiento.O]

Actualmen1e cuentan con registro los partidos (por órden cronológico de

registro) Acción Nacional; Revolucionario Institucional; De la Revolución

DemocrálIca; Del Trabajo; Verde Ecologista de México; Convergencia; De la

Sociedad Nacionalista; Alianza SOCial; México Posible; Liberal Mexicano y Fuerza

Ciudadana.

VI www.ife.crg.mx
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4.6 LASAGRUPACIONES POLITICAS NACIONALES

Desde la publicación de la Ley de Organizaciones polrticas y Proceeos

Electorales el 28 de diciembre de 1977, como resultado de la reforms politica

impulsada por Dn. Jesús Reyes Heroles , como promotor principa l; se abrló la

posibilidad de constituir asociaciones politicas nacionales, con algunos intentos de

dlvesas organizaciones sociales , como lo vemos a continuacion:

LOPPE 1977

Organización del partido obrero revolucionario tendencia trotskista (IV Internacional)

No obtuvo registro.

Organización Asociación Política Nacional del Partido Revolucionario de los

Trabajadores (PRn fundado por José Revueltas (linea leninista Espartaco)

dirigentes en aquel tiempo Miguel Agullar Mora y Lucinda Nava, reconocen una

militancia de 6 mil miembros. Se les otorgó registro .

Unidad de izquierda Comunista (UIC).- Esta organización es de una definida

tandancia marxista leninista. Nace a rafz de una escisión dentro del seno del Partido

Comunista Mexicano. Una vez satisfechos los requisitos legales, se le otorgó el

registro a dicha asociación.

También consiguieron ser registradas las asociaciones Unificación y Progreso A.C.

(liberales encabezados por el Ing. Héctor M. Calderón Hermosa) y la llamada ACCión

Comunista (de tendencia socialdemócrata)
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Dentro del PRI, se formaron algunas asocieciones pollticas nacionales sin conseguir

registrarse, tales como la ASOCiación PoHtica Nacional "Generel Leandro Valle" de

exmlllteres y funcionarios públicos; la Asociación Polltica Nacional "ValenUn Gómez

Farias" cuyo centro ere la CNOP y se formaba con profesionistas técnicos y

burócratas de tendencias liberales ; otra asociación de extracción priísta fue le "Ing.

Pastor Rouix Méndez" con mayor presencia en los Estados de Puebla, Tlaxcala y el

D:F:

Para registrar estas asociaciones, la LOPPE, requerla comprobar, que la

organización contara con 5 mil afiliados en cuando menos diez entidades fbderativas

así corno con un órgano directivo de carácter nacional y haber desarrollado

actividades politicas continuas durante los dos años anteriores a la fe<-)la de la

solicitud de registro ; igualmente se requería mostrar que la agrupación es un centro

de difusión ideológica. Estas disposiciones tuvieron vigencia hasta 1990.

Las A.P.N. surgen como espacios de expresión y participación de diversas

corrientes politicas , con el objeto de representar a la ciudadanía que no se identifica

con algún partido polltico y que se siente exduída de la toma de decisiones

politicas. La reforma al COFIPE de 1997, establació en su arto 33 la figura de

"agrupaciones políticas nacionales".

Las A.P.N. son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo

de la vida demoaálica y de la cultura polltica, asl como a la creación de una opinión

pública mejor infonneda, de acuerdo al Código Federel de Instituciones y Procesos

Electorales.
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Las APN, son concebidas como un eslabón Intermedio que madura y prapara

la formación de un partido político , por la vía de la formación de cuadros politicos y

de la elaboración de programas de interés público.

De acuerdo con la Ley, realiza tres tipos de actividades: editoriales, de

educadón y capacitación política y de investigación socioeconómica y política;

asimismo, cuentan con un régimen fiscal especial y se les otorga financiamiento

público equivalente al 2% del monto anual que se destina a los partidos polflicos,

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Este fondo se

distribuye en partes iguales

Las AP.N. no pueden ostentarse como partido politico y sólo pueden

participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participacion con

un partido político a traves de un acuerdo suscrito con éstos. Las candidaturas

surgidas de dichos convenios, serán registradas por el partido polltlco y serán

votadas con la denominación, emblema y coloras del partido correspondiente.

Para obtener el registro como agrupación Política Nacional , hasta el año

2003, se requería contar con un mínimo de 7000 asociados en el país, un organo

directivo de carácter nacional y ademas tener delegaCiones en por lo menos en 10

entidades federativas . A partir de 2004 el requisito disminuye a 5000 asociados en

por lo menos siete Entidades Federativas.

Pueden colaborar con ínstituciones , fundaciones, asociaciones nacionales o

extranjeras afines para el logro de sus objetivos; proponen acciones concretas en las
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platatormes polfticas de los partidos polfticos y sostienen un dialogo continuo con

agrupaciones políticas similares para consolidar movimientos en el ámbito nacional.

B reconodmiento oficial en el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (COFIPE) se basa en el hecho de que los Partidos

Políticos no representan al cien por ciento de la ciudadanía y de que existen

corrientes de opinión importantes que lienen derecho a expresarse de manera

institucional. Asl, las AP.N. son consideradas entidades de interés público y se

hacen acreedoras a derachos, pero también a obligaciones,

En la primera generación de Agrupaciones Políticas Nacionales, de los 47

solicitantes, 21 grupos acudieron a registrarse como A.P.N. y solamente nueve

cumplieron con los requisitos en una primera instancia y posteriormente, las tres

ullimas de la siguiente relación, recibieron el registro gracias a un fallo favorable del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Causa Ciudadana, AC.;

- Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, AC.;

- Diana Laura;

- Convergencia por la Democracia;

- Coordinadora Ciudadana, A.C.;

- Organización de la Unidad de México (UNO);

- Unidad Obrera y Sodalista (UNlOS);

- Sodedad Nacionalista; y

- Organización Autentica de la Revolución Mexicana, AC.

- Convergencia Socialista;

- Agrupación PorfticaAlianza Zapatlsta (APAZ);
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- Cruzada Demoaática Nacional A.C. ;

En su conjunto representan a más de cien mil ciudadanos organizados.9S

Actualmente (May-2DDS) cuentan con registro 42 Agrupaciones Políticas

Nacionales de diversa 1n1101e, slendo éstas :

Acción Afirmativa

Acción Republicana

Acción y Unidad Nacional

Agrupación Nacional Emiliano Zapata

Agrupación Política Azteca

Agrupac ión Política Campesina

Agrupación Política Causa Ciudadana

Agrupación Política Diana Laura

Alianza Nacional Revolucionaria

Alternativa Ciudadana 21

Arquitectos Unidos por México

Asamblea Nacional Indigena Plural por la Autonomía

Asociación Ciudadana del Magisterio

Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo

Campesinos de México por la Democracia

Centro PoHtico Mexicano

Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos

Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas

Conciencia Politlca

Consejo Nacional de Desarrollo Indlgena

Convergencia Socialista

Coordinadora Ciudadana
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Coordinadorade Actividades Demoa-áticasIndependientes

Cruzada DemocráticaNacional

Defensa Ciudadana

DemocraciaXXI

Democraciay Equidad

Dignidad Nacional

Diversa, Agrupación Política Feminista

Educación y Cultura para la Democracia

Encuentro Social

Expresión Ciudadana

Familia en Movimiento

Foro Democrático

Frente Democráticode AgrupacionesSociales y Políticas

Frente Indígena Campesino y Popular

Frente Nacional de Pueblos Indígenasy Comunidades Marginadas

Fuerza del Comercio

Fundación Alternativa

Generación Ciudadana

Humanista Democráta José Mária Luis Mora

Iniciativa XXI

Instituto Ciudadanode Estudios Politlcos

Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático

Integradón para la Democrada Sodal

Jacinto López Moreno

Junta de MujeresPolfticas

Mexicanosen Avance porel Desarrollo Equitativo

México Uder Nadonal

Movimiento Causa Nueva

,. Pineda, Elrnira; "Agrupaciones Políticas Nacicnales más espacio de participación"; TIempo; .Méxioo, marzo
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Movimiento Ciudadano Metropolitano

Movimiento de Acción Republicana

Movimiento de Expresión Política

Movimiento Indrgena Popular

Movimiento Mexicano El Barzón

Movimiento Nacional de Organización Ciudadana

Movimiento Nacional Indígena

Movimiento Patriótico Mexicano

Mujeres en Lucha por la Democracia

Mujeres y Punto

Nueva Generación Azteca

Organización México Nuevo

Organización Nueva Democracia

Plataforma Cuatro

Práxis Democrática

Profesionales por la Democracia

Red de Acción Democrática

Ricardo Flores Magón

Sentimientos de la Nación

Unidad obrero y socialista "Unios'

Unidos por México

Unión Nacional Independiente de Organizaciones Sociales

Unidad Nacional Sinarquista

Universitartos enAcción

Uno

4.7 "ACUERDO NACIONAL DE LEGISLADORES IMPULSORES DE LA

de 1997, pp, 30-32.
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA"

El dia 21 de Mayo de 2002, se llevó a cabo en el Salón Legisladores de la

República de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Primer

Encuentro de Legisladores "Impulsores de la Democracia Participativa".

Dicho encuentro fue convocado, por la Comisión de Participación Ciudadana

de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Un!6n, de acuerdo con el Plan de

Trabajo de esta Comisión, donde se contempla el promover los principios de

democracia, que legitimen y dignifiquen a este órgano de representación popular

frenle a una sociedad propositiva y crítica.

El encuentro tuvo como antecedente el Foro Nacional de Participación Social,

realizado en 11 etapas regionales durante el 2001 y donde cerca de 3000

participantes presentaron 416 propuestas sobre el tema, que son motivo de estudio,

para deserrollar anteproyectos en materiA legislativa, así como para el diseño de

políticas públicas en el ámbito competente. Asf mismo, sirvió de preámbulo al "1er

Foro Intemacional de Participación Social", el cual tuvo como objetivos dar a

conocer los resultados y conclusiones del Foro Nacional de Participación Social, asf

como el intercambio de experiencias sobre el terna a nivel internacional.

Los objetivos del Primer Encuentro de Legisladores fueron: conocer la

Constitución Local en el ámbito de la democracia partlclpatlva en los Congresos

Locales, para la realización de un estudio de derecho comparado y enriquecer la

legislación en la materia; Impulsar la creación de comisiones de participación
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ciudadana en aquellos Congresos Locales donde no este establecida y la firma del

Acuerdo Nacional de Legisladores. El encuentro estuvo dirigido a: Presidentes de

Congresos Locales, Presidentes de comisiones de participación ciudadana de los

Congresos Locales, Presidentes de comisiones relacionadas con la participación

social de los Congresos Locales y a todos los diputados locales Interesados en el

terna.

A continuación se reproduce el texto del referido acuerdo:

"Acuerdo Nacional de Legisladores

Impulsores de la Democracia Participativa-

En el actual contexto político, social y económico de México, la Participación

Ciudadana y Sodal son fundamentales para su desarrollo, ya que representa la

convivencia sana, ordenada y armoniosa de su gente por medio de la cual se

consolida nuestra Democracia.

Hablar de Reforma de Estado urge a debatir ampliamente a los LegisladoT9s

SObT9 Innovadones que persigan une mayor pureza y efectividad de la intervención

de la sociedad en la vida pública de la Nadón. Hablar de Reforma de Estado pT9CÍSa

también T9visar el marco juridico T9laCÍOnado con la sodedad dvíl organizada paT9

plantear las T9formas necesarias que le permitan su desarrollo y fomentar las

actividades de las mismas en beneficio de la dudBdanla. Parte importantlsima de

esta Reforma de Estado. esel estudio de lBdemocrada participatíva.

El prlndpio justlficBdo de la Democr8c18 Participativa se sustenta en el

derecho universal y se motiva en el entendido que el autodesarrollo solo puede

alcanzarse en una sodedad participatíva.

" www.cddheu.gob.mx
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Hemos observado el gran desarrollo que sobre el tema seha c1Bdo en muchos

estados d81 pals, hoy vemos la importante oportunidad de unimos para impulsar el

desarrollo democrático de México en los albores de este nuevo milenio y asf plantear

81 liderazgo de nuestro pafs en la renexi6n mundial sobre el teme.

Comprometidos con México, los Legisladores que integramos Jos Congresos

de los Estados de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y

quienes formamos parte de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión

nos comprometemos a :

Estrechar vfnculos en el estudio y diseflo de alternativas que permitan

impulsar el desarrollo de actividades parlamentarias que promuevan la partidpación

social y ciudadana.

Estudiar, los impactos positivos y negativos que las figuras de democrada

partidpativa han provocado en la demacrada como sistema de gobierno, en busca

de un modelo propio para la realidad nacional.

Fomentar la creadón de ComisiOnes de Partidpadón Ciudadana en los Congresos

Locales que no cuenten con ella.

Dado en el Palado Legislativo de Ssn Lázaro, Ciudad de México, Distrito

Federal a los 21 dfas del mes de Mayo del afio 2002.

216Neevia docConverter 5.1



4.8 LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTMDADES REA' IZADAS

PORORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CML.

El 5 de diciembre de 2003, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el proyedo

de deaeto de la Ley federal de Fomento a las Actividades Realizadas por

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Esta Ley establece como objeto principal, fomentar las actividades de las

organizaciones sellaladas en el Arl. 5, que a su vez señala las adividades objeto de

fomento que son: "asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley sobre el

Sistema Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud ; apoyo a la

alimentación popular; cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en

asuntos de interés público; asistencia jurídica ; apoyo para el desarrollo de los

pueblos y comunidades indígenas; promoción de la equidad de género; aportación

de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades diferentes;

cooperación para el desarrollo oomunitario; apoyo en la defensa y promoción de los

derechos humanos; promoción del deporte; promoción y aportación de servicios

para la atención a la salud y cuestiones sanitarias; apoyo en el aprovechamiento de

los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación

y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo

sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

promoción y fomento educativo, culhJral, artístico, cientrtico y tecnológico; fomento

de acciones para mejorar la economía popular; partlcipaclón en acciones de

protección civil ; prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento de esta ley y las demás

que determinen otras leyes'.
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Asimismo, esta ley tiene por objeto establecer las autoridades que la

aplicarán y los órganos que coadyuvarán en ello; determinar las bases sobre las

cuales la Administración Pública Federal, fomentará las actividades que considera la

misma ley; establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la

sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto

de tomento de sus actividades y favorecer la coordinación entre las dependencias y

entidades del gobierno federal y las organizaciones de la SOciedad civil sei'\aladas

anteriormente.

Esta Ley les otorga como derechos a las organizaciones de la sociedad civil

los siguientes: inscribirse en el registro; participar, conforme a la Ley de Planeación

y demás disposiciones jurldlcae aplicables, como instrumentos de participación y

consulta; integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la

Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se

refiere el artIculo 5 de esta leyy que establezcan o deban operar las dependencias o

entidades; participar en los mecanismos de contraloria social que establezcan u

operen dependenCias y entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y

administración aplicable; acceder a los apoyos y estfmulos públicos que para

tomento a las actividades previstas en el artículo 5 de esta ley, establezcan las

disposiciones jurrdicas y administrativas aplicables; gozar de los Incentivos fiscales y

demás apOyos econ6mfcosy edmlnistratlvos que permitan las dlsposlc:lonesjurfdlcas

en la materia; recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones

fiscales y demás ordenamientos aplicables; coadyuvar con las autoridades

competentes en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en la
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prestación de servicios públicos relacionados con las actividades previstas en el

articulo 5 de esta ley; acceder a los beneficios para las organizaciones que se

deriven de los convenios o tratados intemaclonales y que estén relacionados con las

actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos

instrumentos; redbir asesoría, capacitación y colaboraclónpor parte de

dependencias y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en

el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades

y participar en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables,

en la planeación, ejecución y seguimiento de las palftieas, programas, proyectos y

procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades

a que se refiere el artículo 5 de esta ley.

En materia de obligaciones, se considera la de proporcionar la información

requerida par autoridad competente sobre sus fines, estatutos, programas,

actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras o de

ambas, patrimonio, ooperación administrativa y financiera y uso de los apoyos y

estlmulos públicos que reciban. También se les impone como obligación: informar

anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus

propósitos, asl como el balance de su situación financiera, contable y

patrimonial...para mantener actualizado el Sistema de Información y garantizar asila

transparencia de sus actividades. Una obligación más que vale la pena resaltar es la

de que en caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y

estlmulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de

fomento y que esten inscritas en el Registro.

Por ser una Ley de muy reciente expedición, aun no se conocen los
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resultados, bondades o inconsistencias, lo que si es cierto y por ende innegable, es

la necesidad de que se escuche cada vez más a la sociedad civil organizada,

porsupuesto con carga de obligaciones detenninada y tambien con derechos que les

pennitan recibir los apoyos minimos necesarios para su operación. Este es el apoyo

demandado durante lustros, décadas quizás. Hoyes una realidad que hay que

observar, sobretodo analizar si la sociedad civil organizada, logra la consecución del

propósito de contribuir al desarrollo social y.de bienestar de la Nación.

4.9 DIVERSAS INICIATIVAS DE FOMENTO A LA PARTICIPACION

CIUDADANA

A continuación se presenta un resumen de las iniciativas tumadas a la

Comisión de participación ciudadana de la H. Cámara de Diputados, relacionadas

con el tema en cuestión:

Iniciativa de Reformas y Adiciones a los articulas 35, 41, 71, 72, 74, 89, 93

Bis y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Presentación: 31 de marzo de 1998

Presentada por el Diputado Gilberto Parra Rodríguez, del Grupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática

Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVII

Legislatura, pasando a la de Puntos Constitucionales de la actual y pedido el cambio

del mismo a Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la de Participación

Ciudadana

Sinopsis: El proponente afinna que la democracia en México se encuentra
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definida no sólo como un régimen polftlco y juridico, sino como un sistema de vida.

En su iniciativa hace énfasis en la necesidad de dejar atrés el modelo de gobierno

de uno solo y adoptar el modelo de la participación consciente, libre y respatada en

las dacisiones de la vida pública de todos los ciudadanos. Dice que el referéndum y

el plebiscito son dos ''formas semidlrectas" diferentes de la democracia. En su

proposición también se refiere a la iniciativa popular, la conceptúa como el derecho

o la facultad de una determinada fracción del cuerpo electoral de proponer una

reforma constitucional, un proyecto de ley u otra medida de gobierno, poniendo en

actividad, según los casos, el poder constituyente, el poder legislativo o el poder

ejecutivo, y la diferencia del derecho de petición.

Iniciativa de Reformas a los articulos 40 y 115 de la Constitución Polftica de

los Estados Unidos Mexicanos

Fecha de Presentación: 2 de abril de 1998

Presentada por: Diputado Bernardo Bátiz Vázquez, a nombre del Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Tumada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVII

Legislatura, pasando a la de Puntos Constitucionales de la actual y pedido el cambio

del mismo a Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la de Participación

Ciudadana

Sinopsis: La propuesta de modificación constitudonal que el entonces

Diputado Bernardo Bátiz presentó al Pleno de la Cámara, se fundó en una de las

criticas más serias y reiteradas que se hace por la socIadad al sistema parlamentario

y a los partldo~ poIlticos: la falta de demoaada plena dentro del quehacer poIltico

nacional. Criticó el que los ciudadanos, en este sistema, quedan fuera del proceso

polftico permanente, puesto que en la mayoría de los casos su participación se limita

a votar cada vez que hay elecciones, transcurriendo lapsos de varios años en los

22 1

Neevia docConverter 5.1



que no son consultados, además de no contar con mecanl8lTlOS o instrumentos

sociales y polltlcos acleaJados para encauzar sus opiniones y sus acciones cívicas.

Con base en el surgimiento de diversas opiniones encaminadas a resolver estas

Iimitantes, aparecen propuestas de instituciones que devuelven a la gente, a la

nación, al pueblo, el ejercicio directo de la soberanfa.

Iniciativa de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los artículos 35, 36,

40, 71, 73, 115, 122 Y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (Para establecer figuras de Participación Ciudadana como el

Referéndum, Plebiscito y la Iniciativa Popular

Fecha de Presentación: 7 de agosto de 2000

Presentada por: Diputada Fanny Arellanes Cervantes, a nombre del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la de

Participación Ciudadana

Sinopsis: La proponente señala que la democracia es una forma de gobiemo

y un estilo de vida que se funda en el respeto a los derechos individuales, sociales y

poIiticos y por tanto, es un régimen plural de libertades en el que los gobernantes y

los gobernados procuran la justicia social y el bien común. Para ella es inaceptable

la concepción formulista que reduce la democracia a una mera técnica, y la define

como proceso para participar en la toma de decisiones fundamentales para el país.

En este sentido es que se considera neceserlo el establecer un sistema equilibrado

entre la democracia clirecta practicada en la antigQedad y la representativa

practicada hoy en nuestros días, mediante instiluciones que se conocen como

democracia semldlrecta. La Iniciativa tiene como finalidad el establecimiento de un

régimen democrático representativo y participativo , en el que se dé viabilidad
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jurídica al referéndum, el plebisdto y la Inldatlva popular.

Iniciativa de Refonnas a Diversas Disposiciones de la Constitución Polltica de

los Estados Unidos Mexicanos, con Relación al Poder Legislativo

Fecha de Presentación: 27 de marzo de 2001

Presentada por: Diputado Amador Rodrlguez Lozano, del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionarlo Institucional.

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la de

Partldpación Ciudadana

Sinopsis: En esta iniciativa se formulan propuestas concretas de reformas

constitucionales con el fin de fortalecer el principio de la División de Poderes. Éstas

son agrupadas por el ponente en cinco grandes apartados, según el objetivo

específico que pretenden: 1. Propuestas para mejorar el funcionamiento del

Congreso de la Unión; 11. Propuestas para fortalecer la vinculación de los miembros

del Congreso de la Unión con sus representados; 111. Propuestas para impulsar la

colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Federales; IV.

Propuestas para vigorizar el papel del Congreso de la Unión, y V. Propuestas para

fortalecer al Senado de la República. Dentro del punto 11 se propone la Inserción dal

plebisdto y del referéndum. De la propuesta destaca la calificación que hece de la

iniciativa popular como un instrumento delicado que conviene ordenar de manera

puntual, a efecto de evitar su ulillzadón de una manera desordenada, por lo que

propone los siguientes candados: a) un porcentaje de electores requaridos para

subscribll1a, y b) un alterlo de distribución geográfica adecuada de los

subsalblentes. Propone, además, la Introducción en nuestro sistema constitucional,

de la figura del referéndum legislativo, consistente en someter a la decisión del

electorado una ley que hubiere sido aprobada por el Congreso de la Unión. Por

último nos habla de la consulta popular previa, la que cada cámara, con el voto de
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más de la mitad del número total de sus miembros, podría decidir su realización

siempre y cuando sea previa a la discusión y votación de un proyecto de ley o

deaeto.

Iniciativa de Reformas a Diversas Disposiciones de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, para la Incorporación de la Figura del Referéndum

fecha de Presentación: 4 de abril de 2002

Presentada por: Diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Grupo Parlamentario del

Partido Alianza Social.

Turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Participación

Ciudadana

Sinopsis: La iniciadora pone a consideración la posibilidad de instaurar la

institución del referéndum en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y de regular dicha figura en el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, a fin de darle existencia y asegurar su debida

aplicación. También propone que se inserte en la Ley Suprema de la Nación la

figura del referéndum constitucional para que, en el caso en que sea revisada en su

totalidad, el nuevo texto sea necasariamente aprobado mediante referéndum, como

requisito indispensable para proporcionarle validez.

Iniciativa de Adiciones a Diversos Artlculos de la Constitución Política de los

EstadosUnidos Mexicanos, en Materia de Demoa-acia Semidireeta

fecha de Presentación: 4 de abril de 2002

Presentada por. Diputado Juan Canos Regia Adame, del Grupo Parlamentario del

Partido del Trabajo

Turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Participación

Ciudadana.
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SinopsIs: Con el argumento de que se deben superar "los acartonados

marcos de participación política que la d8lTlOa'8cia representativa impone", esto para

ampliar las formas de demoaacia semidirecta, es que el diputado, a nombre de su

partido propone las reformas que se detallan en la iniciativa :

se propone la adición de un segundo párrafo al articulo 80, para induir la afirmativa

ñcta en favor de los particulares cuando éstos ejerzan su derecho de petición y la

autoridad en un término de cuatro meses no conteste.

En los artículos 35 y 36 se propone que los ciudadanos puedan participar,

mediante las formas de demoaacia semidireda, en la conformación de la voluntad

nacional.

En lo que se refiere al articulo 39, se plantea adicionar un segundo párrafo,

en el cual se establezca a favor del pueblo, la facultad para revocar el mandato a los

servidores públicos que accedan a sus cargos mediante un proceso de elección

popular.

En el articulo 71, se plantea establecer en favor de los ciudadanos la

iniciativa popular para que estén en aptitud de ejercer la facultad de iniciativa de

leyes ante el Congreso de la Unión, cumpliendo los requisitos que se establezcan en

una ley que para el efecto expida el Congreso.

En el articulo 73, se plantea que se adicione, para otorgar al Congraso de la

Unión, la facultad expresa para regular lo referente a las formas de d8lTlOa'8cia

semidireda que son el contenido fundamental de la presente iniciativa de adiciones

constitucionales.

En el articulo 74, se plantea otorgar como facultad exclusiva de la Cámara de

Diputados, la de convocar a referéndum o plebiscito, según corresponda, en

atención a que esta Cámara se encuentra integrada por representantes de la nación.

En el articulo 115, se propone incluir en su fracción 11 el derecho de los

225Neevia docConverter 5.1



habitantes de los rruniciplos a tener voz ciudadana en los ayuntamientos, esto en

virtud de que este nivel de gobierno es el más cercano a los habitantes y por

excelencia constituye una eecuela de práctica democrética.

En el artíaJlo 135, se propone la adición de un segundo párrafo, en el que se

indique que las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, serán objeto de referéndum en tanto no se afecten decisiones

políticas fundamentales o de plebiscito , si la materia de la adición o reforma incide

en decisiones políticas fundamentales.

Iniciativa de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos , para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa, dentro de la

Reforma del Estado

Fecha de Presentación: 11 de abril de 2002 Presentada por: Diputado

Miguel Gutiérrez Hernández, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional

Tumada a ComoUnidas de Puntos Const itucionales y de Participación Ciudadana

Sinopsis: Se propone reformar la Constitución Polltica para incorporar la

democracia participativa y las instituciones de la democracia semidirecta, dejando

ciaro que la soberanía se ejercerá también mediante el ejercicio del referéndum y el

plebiscito. Esta iniciativa formula el reformar la fracción primera del artículo 35, la

fracción tercera del 36, Yadicionar los párrefos 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 del artíaJlo 40, asl

como una fracción XXIX·K al artículo 73 y un inciso "o)" al artículo 122, todos de

nuestra Carta Magna.

Da todas estas propuestas resalta la incorporación del derecho (y a la vez

obligación) del ciudadano para votar en los procesos de referéndum y plebiscito; la

caracterización de nuestra república como federal, democrática, representativa y

participaliva y la diferencia entre democracia representativa de la participativa al
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decir que la "democrada seré representativa en lo que se refiere a los cargos de

e1ecclón popular de los Poderes da la Unión y de los Estados, pero será partldpatlva

en lo referente a las dedsiones que tomen directamente los dudadanos mediante

las Instltudones del referéndum y plebiscito"; el reCXlnocimiento del referéndum

constitucional, como facultativo, señalando que éste se podrá realizar cuando se

trate de inid ativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta

Constitución, que versen sobre las garantias individuales; los derechos políticos

individuales y colectivos de los ciudadanos; la soberanía nacional, la forma de

gobierno, las partes integrantes de la Federación y el tenitorio nacional; la división

de poderes; y el proceso de reforma constitucional.

Plantea adicionar al artículo 73 de la constitución para facultar al Honorable

Congreso de la Unión para expedir las leyes reglamentarias del referéndum y

plebiscito; propone que los Estados adopten, para su régimen interno, la forma de

gobierno republicano, democrático, representativo y participativo, y faculta a la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir la legislación en materia de

referéndumy plebiscito para el Distrito Federal.

Para solicitar el referéndum y plebiscito sugiere los requisitos siguientes: a) el

1.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y que pertenezcan

a una tercera parte de los estados de la Federación, induido el Distrito Federal,

aportando, cada uno de ellos, mínimamente un 5 por ciento de electores solicitantes;

b) una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del H.

Congreso de la Unión; y e) El Presidente de la República, salvo en lo relativo a la

organización del Congreso de la Unión y del Poder Judicial. Destaca que el Instituto

Federal Electoral será el órgano responsable de organizar el referéndum y el

plebiscito; estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos

constitucionales y legales de las iniciativas, y tendrá la obligación de comunicar los
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resultados a las Cámaras del Congreso de la Uni6n, al Presidente de la República, a

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y a los Poderes Públicos en el Diario

Oficial de la Federaci6n.
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CAPiTULO V

LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO
FEDERAL

Desde que en 1809 la Suprema Junta Central del Reino de España decretó la

realización de elecciones en sus dominios americanos, y por lo tanto también en la

Nueva España, la población de la ciudad de México ha buscado constantemente

ampliar sus espacios de participación política. Además, al haberse constituido como

el centro político, económico y social del país, la expresión política de 105 capitalinos

conjugó a 105 elementos más críticos de los aparatos del poder, con los grupos más

conservadores y sustentadores de la autoridad. Ello condujo a que los procesos

electorales en la ciudad de México frecuentemente fueran el origen de múltiples

conflictos.

Bien cuenta Virginia Deguea, por ejemplo que después del proceso electoral

para elegir el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1812, el

virrey Francisco Javier Venegas de Saavedra y las demás autoridades se

sorprendieron al ver los resultados. De los 25 elegidos que correspondieron a la

ciudad, todos eran nacidos en América, ningún peninsular fue electo; además,

mientras que algunos eran abiertos enemigos de la Corona, otros eran conocidos

simpatizantesdel movimiento insurgente Iniciado en 1810.' 00

100 Deguea, Virginia; "Tbe First Popular Elections in México City, 1812-1813" ; Rodríguez, Jaime E. (Coord.)
Tbo Ewlatlon oI'The Mesl..n PoUtlealSystelll; Scbolary RCS5CJllJ"Ce5'. EE.UU., 1993, pp, 63 Y55.
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Desde entonces, las condiciones para la participación polítice en la cepltal

han variado en cada etapa del desarrollo de México, al tiempo que han cambiado los

límites territoriales de la ciudad hasta constituir lo que ahora se conoce como el

Distrito Federal. Lo mismo ocurrió con las formas de gobierno y administración de la

ciudad capital. Después de la Revolución de 1910, la Constitución estableció que el

territorio del Distrito Federal se dividiría en municipalidades en las que se elegiría un

ayuntamiento. Sin embargo, el gobierno sería asumido por un funcionario que

depandería directamentedel presidente de la República.

Para los capitalinos, la elección directa de los ayuntamientos significaba

contar con una primera instancia de representación ante las autoridades federales

para la atención de los asuntos relativos a sus localidades, a pesar de que el

gobernador del Distrito Federal concentraba las funciones educativas, de seguridad

y beneficencia pública, entre otras.

A partir de 1928 los espacios de participación política de la población

capitalina se modificaron sustancialmente. Como ya lo anotamos en el Cap. 11 de

este trabajo, en ese año se suprimió el régimen de gobierno municipal para la

capital, desapareció el Ayuntamiento de la Ciudad de México y se eliminó toda forma

de elección directa de las autoridades del Distrito Federal. El gobierno de la ciudad

recayó íntegramente en el que se empezó a denominar jefe del Departamento

Central, nombrado directamente por el presidente de la República. Los municipios

fueron sustituidos por delegaciones y las autoridades locales (como las pollelas)

pasaron al nuevo DepartamentoCentral.
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Los ciudadanos de la capital perdieron entonces el derecho de elegir a su

ayuntamiento, que constituía su autoridad más directa. Sin embargo, desda 1929 la

ley abrió un espacio de partlcipadón palllica que para rrochos, y por un prolongado

tiempo, pasó inadvertido.

La ley preveía que el gobierno del Distrito Federal se debía auxiliar con un

Consejo Consultivo de la Ciudad de México y con consejos consulti vos en cada una

de las delegaciones. De acuerdo con la ley, los consejos deblan estar integrados

con representantes de los diversos sectores de la sociedad. En 1941, cuando el

Departamento Central se convirtió en el Departamento del Distrito Federal (DDF),

los consejos consultivos ampliaron sus funciones. Hasta ese año, los consejos se

habían limitado a fungir corno órganos de consulta, opinión , denuncia, revisión e

inspección. Ahora se les añadían las facultades de proposición e información en la

gestión de servicios públicos.

El nuevo esquema restringió el potencial de influencia de la ciudadanía en el

proceso de toma de decisiones y administración de su ciudad capital. A pesar de la

permanencia de los consejos consultivos, la misma ley de 1941 modificó las

condiciones de su íntegración. A partir de ese año, el Consejo Consultivo de la

ciudad quedó formado solamente por representantes gremíales, que eran

seleccionados por el jefe del Departamento del Distrito Federal a partir de las

propuestas que le presentaban cada uno de los gremios.

La necesidad de ampliar los espacios de representación y participación

política de la ciudadanía capitalina se incrementó con el paso del tiempo. A partir de

1940, la población del Distrito Federal creció aceleradamante, además de que ya era
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el centro pallUca donde se expresaban las protestas más sentides de toda la

población nacional. Esta situación hizo que confluyeran en él problemas muy

diversos que complicaban dla tras día su administración, pues como ciudad capital

demandaba cada vez más soluciones administrativasde todo tipo.

Por un lado, el crecimiento urbano implicaba incrementar el potencial de

recursos y la buena administración para dotar de servicios públicos a las nuevas

zonas colonizadas del Distrito Federal. Se trataba de un problema de la

administración de una ciudad, hogar de una creciente población que además tenía la

peculiaridad de convivir con la residencia de los poderes federales. Por otro lado,

como centro económico, político y cultural del país, el Distrito Federal era el

receptáculo de presiones políticas que bien podrían tener su origen en diversas

partes de la república, pero que se expresaban en las calles de la capital. Para

evitar que la problemática política limitara los espacios de control del gobierno

federal, se habían restringido los espacios de participación de los capitalinos y por lo

tanto, su capacidad de influencia en los asuntos meramente locales del bienestar

citadlno.

En 1970 la ciudad todavla tenia muy frescas las heridas causadas por el

movimiento estudiantil de 1968. En ase allo se inició un proceso en el que la

participación ciudadana tendría cada vez más Importancia en la capital del país.

Duranteel último ano del gobierno da Gustavo DIez Ordaz , el Consejo Consultivo da

la Ciudad de Méxica se transformó una vez más para ser Intagredo por juntes da

vecinos, con 20 ciudadanos electos en cada delegación. Al mismo tiempo que el

Consejo recuperaba la representación de los sectores sociales sobre la de los

gremios, asumía las funciones de informar, oír, recomendar y colaborar en los
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aspectos relacionados con obras y servidos públicos. Desde luego, el Consejo

segula siendo presidido por el jefe del DDF.

Durante el gobierno de José López Portillo, en el contexto de la reforma

polltica que encabezaba Jesús Reyes Heroles, se induyó en la Ley Orgánica del

Departamento del Distrito Federal un capítulo sobre la participación polftica de los

ciudadanos. Mediante esa adición se preveía que la ciudadanía capitalina podría, en

ocasiones, expresarse mediante la fórmula del referéndum y la íniciativa popular.

Esas reformes dieron cuenta de un problema real del gobierno de la ciudad. En tanto

que la población no tenía representación efectiva en los órganos de gobierno, toda

la responsabilidad de la ciudad recaía en las autoridades del Distrito Federal y en

última instancia en el presidente de la República. A su vez, la organización misma

del Departamento del Distrito Federal cantralizaba en el regente la responsabilidad

de la mayoría de las decisiones. Las delegaciones no fungían como tales, sino como

meras oficinas ejecutivas de las decisiones que se tomaban en las oficinas del

Zócalo.

Para 1977 los problemas de administración de la capital habían cracido

desmesuradamente. Durante los debates que en ese ailo condujeron a la reforma de

la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, los delegados hlcleron ver la

necesidad de otorgar más autonomla a las delegaciones para ejercer sus funciones.

De hecho, algunos de los diputados del Distrito Federal plantearon la necesidad de

realizar una reforma que generara 16 dudadas Independientes en la capital, una por

cada delegación. Ya para ese entonces, cuando el Congreso de la Unión discutla los

alcances de la reforma política que modificó sustancialmente la legislación electoral

nacional, la oposición incluía entre sus demandas la necesidad de establecer la
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elección directa de las autoridades del DDF. Tocaba entonces al Partido Popular

SocIalista nacer ese tipo de propuestas.101

Con el debate abierto y cuando las instituciones administrativas de la capital

reclamaban más autonomía para actuar, en 1978 se realizó una reforma más. Ese

año se Incorporó en los consejos consultivos de la ciudad la figura de los comités de

manzana. Se trataba ahora de buscar que la ciudadanía participara de una forma

más activa en los asuntos de la ciudad, a través de comités integrados por

ciudadanos que tendrían intereses comunes ante la autoridad, por vivir en la misma

calle. Ese fue el contenido de la reforma relativo a la participación de la ciudadanía,

en una ciudad en la que empezaban a proliferar organizaciones espontáneas de

vecinos y colonos que planteaban y expresaban sus demandas para solucionar

problemas muy específicos en barrios y colonias desatendidos por la autoridad.

Una reforma más tuvo lugar en 1980, cuando se estipuló que el Consejo

Consultivo de la capital estuviera presidido por un ciudadano electo de manera

indirecta por la ciudadania. Era evidente que la fuerza política que empezaban a

tener en la capital los movimientos sociales urbanos convenció a la autoridad de

buscar mejores caminos para legitimar la puesta en práctica de sus políticas. Ahora,

el Consejo Consultivo se convertía en una instancia receptora de un complejo

conjunto de demandas y problemas, y su función seguía limitada a gestionar las

soluciones por parte de la autoridad y a transmitir, escuchar, opinar y actuar

efectivamente como un consejo consultivo.

lOl SánchezGutiérrez, Arturo; "Organización y partieipeciónciudadana al el Distrito Federal". en: MIICrópoIIl
Mnlcana: l: ....yOl LOOre Ja audad de MéSlco; CONACULTA,México, 1994, pp. 103 Yss.
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la participación ciudadana en la capital se incrementó an la medida en que

se complicaban los problemas. Durante los anos ochenta, los capitalinos se dieron

cuenta de la gravedad de la contaminación, de que el problema del tránsito vehicular

era algo más serio que perder el tiempo an "embotellamientos", de que el transporte

colectivo no vinculaba importantes zonas de la capital y de que era muy Ineficiente,

de que el crecimiento de la zona metropolitana había rebasado todos 103 planes

previstos, de que la delincuencia y la corrupción en los aparatos policíacos ya eran

fenómenos Incontenibles . También durante esos anos los movimientos sociales en

la ciudad alcanzaron mejor expresión.

Los terremotos de 1985 enriquecieron la experiencia de organización y

participación ciudadana de los capitalinos . No se trató sólo de las organizaciones

de damnificados que proliferaron después del 19 de septiembre de aquel año;

además, los terremotos sirvieron como catalizador de una situación cada vez más

compleja en la ciudad: por un lado, se hizo evidente la necesidad de considerar más

abiertamente a la ciudadanfa en la toma de decisiones relativas a la administración

de la ciudad; por el otro, también quedó claro que había que incrementar la

representación política de la ciudadanía de la capital, considerando además una

aneja demanda de los capitalinos para ver restituir sus derechos polít icos,

restringidos desde las reformas constitucionales enviadas como iniciativa del

general Alvaro Obregón al Congreso de la Unión en 1928, donde él mismo sostuvo

al referirse al régimen municipal que Incorporó el constituyente de 1917, que en ese

entonces el municipio en el Distrito Faderal nació Incompleto, Inconsistente y por lo

mismo autónomo únicamente en teoría, lo que hace deducir que el propósito del

general Alvaro Obregón, era, en el aspecto político, suprimir los ayuntamientos en el

Distrito Federal y en el práctico, dejar a una ley del congreso que definiera y
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desarrollare las bases confonne a las cuales debla organizarse polítlca y

administrativamenteel Dlstr1to Federal.

El Distrito Faderal, desde el punto de vista electoral, se habla convertido

desde hacía mucho tiempo en un espacio político propicio para el desarrollo de la

oposición al partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En la

capital se encontraban todos los recursos para el fortalecimiento de los partidos, los

medios de comunicación para darse a conocer y el descontento político allejado por

mucho tiempo y por varias causas. Evidentemente, el PRI siempre tuvo los votos

sufiCientes para ganar diputaciones federales y mantener su predominio sobre la

oposición. Sin embargo, los porcentajes de votación en la capital fueron

sustancialmente inferiores a la votación nacional. También es notable el hecho de

que durante las últimas elecciones el PRI no ha logrado obtener la preferencia

electoral en ninguno de los 30 distritos electorales federales, ni en los 40 distritos

electorales locales, ya no digamos en las 16 jefaturas delegacionales.

Aparentemente, el Distrito Federal es el reflejo fiel de la situación política en

toda la República Mexicana, puesto que es la única entidad federativa, en la que

resulta punto menos que imposible alterar los resultados e/ectorales,excepto Milpa

Alta que gracias a una buena selección del candidato ganó este partldo.

Tras esta larga Introducci6n, a contlnuaci6n se presenta un análisis sobre la

estructure y perspectivas actuales de la participación ciudadana en el Distrito

Federal.
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15.1 MARCO JURiDICO DE LA PARTIClPACION CIUDADANA

El marco jurldico de la participadón ciudadana en el Distrito Federal, se abre

en dos vertientes, por un lado en la representación a través de las asociaciones

políticas (partidos y agrupaciones) y por el otro, mediante la participación individual.

En ambos casos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en tanto ley

suprema de la ciudad capital, dispone las bases para esta participación,

agregándose a éste, el Código Eledora l para el Distrito Federal y la Ley de

Participación Ciudadana.

15.1.2 LA CONSTITUCION POUTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nuestra Carta Magna es omisa hasta ahora, en cuanto a las formas o

instrumentos de la participación ciudadana. Es precisamente el D.F. el semillaro de

la transformación de la cultura polltica de la participación ciudadana.

En lo referente a la materia que nos ocupa, el B de septiembre del 2000 se publicó

en la gaceta parlamentaria de la H. Camara de Diputados, una iniciativa presentada

por la diputada Fanny Arellanes Cervantes, relativa al establecimiento de figuras de

participación ciudadana tales como plebiscito, raferendum e Inldativa popular en

nuestra Carta Magna, mismas que se senalan en el cuadro siguiente:'02

10l www.oddhcu.gob.mx
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Iniciativa de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los artículos 35, 36, 40, 71,
73,115,122 Y135 de la Constitución Polrtlca de los Estados Unidos MexIcanos.

TEXTO VIGENTE
Articulo 35. •..
1.- Vota r en las elecciones popul ares ;
11 aV.

TEXTO QUE SE PROPONE
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I de! art iculo
35 de la ConslJtución PoIltica de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedarcomo sigue:
Articulo 35. •••
l. Votar en las elecciones popular.. y en 108 procesos do
referéndum y plebiscito;
11. aV.. ..
ARTICULO SEGUNDO .- Se reforma la fracción 111 dEi
artl culo 36 de la Conetítuc ón Follti ca de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar corno sigue'

Articulo 36. ... Articulo 36..•.
la 11. ... 1. a 11. ...
111 . Volar en las elecciones populares en los términos 111 . Votar en las elecciones populares y participar en los
que aellale la ley; prOCE6OS de referéndum y p1ebiscitc. en los términao que
IVa V. ... se/\ale la ley;

IV.aV.. ..
Articulo 40 Es voluntad del pueblo mexicano ARTICULO TERCE.~O.- Se reforma y aclciona el art iculo
constituirse en una República repreaentaliva , 40 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
democrática , federal , compuesta de Estsd08 librea y Mexicanoo, par. quedar corno sigue:
soberanos en todo lo concerniente a su régimen ArtIculo 40. Es vol untad de! pueblo mexicano constituirse
interior; pero unidos en una federación establecida en una república, de democrada representativa y
según los principios de esta ley fundamental . pertidpativa, federal , compuesta por ...tados libres y

soberanos en todo lo concet'niente a su régimen interior;
pero unidos en una Federación establecida según los
principios de la Ley Fundamental .
La dernoaacia participativa la ejecutarán directamenla los
ciudadanos mediante las instituciones del referéndum,
plebiscito e iniciativa popular .
1. El referéndum se realizará conforme a las bas...
sigulent ...:
BASE PRIMERA. Será obligatorio, tratándose de:
a) Las garantfas Individuales:
b) Los derechos poIlticoe individual... y colectivos de los
ciudadanos:
el La IOberan la nadonal, la forma de gobierno, 1... part...
Integra'" de la FederaciOn y .. territorio naden":
el)LaclvlalOn de poderes: y
el El proc8IO de reforma constitucional.
BASE SEGUNDA. Será faaJltstivo en todoa loa demás
ca&08, sean concernientes a la Constituci 6n o e las leyes
federal...
11. El plebiscito ... una forma de participación ciudadana
para que los efectores se manefiesten sobre decis iones
politices fundamentales de la Nadón.
111. No podrán somelerse a referéndum ni a plebiscito, las
clspoaiciones " constitu cionales y legales en materia
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tributaria y nscal, de expropiación, de limitación o la
propiedad parlicUar, asI como del sistema bBncario y
monetario.
IV. B resultado de los proceooo de referéndum y plebiocito
será obligatorio para gobernantes y gobernados.
V. B InstiMo Federal Electoral será el órgano responsable
de organizar el referéndum y el plebiscito; estará facultado
pera verificar d cumplimíento de los requisitos
constitucionales y legales de las iniciativas, y tendrá le
obligación de comunicar los resultados a las Cámaras del
Congreso de la Unión , al Presidente de la Repüblica, a la
SUprema Corte de Justicia de la Nación y a los poderes
püblicos en el Diario Oficial de la Federación.
VI. B derecho de iniciativa y las normas para la
procedencia y organ ización del referéndum, plebiscito e
iniciativa popular, serán establecidas en la ley
reglamentaria correspondiente.

Articulo 71. .•• ARTICULO CUARTO .- Se adiciona una fracción IV y se
1. a 111. modiftca el párrafo segundo del articulo 71 de la
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la Constitución PoIltica de los Estados Unidos Mexjamos,
Repilblica, por las Legislaturas de los Estados o por para quedar como sigue'
las Diputaciones de los mismos, pasarán desde Articulo 71••.•
luego a comlsión. Las que presentaren los diputados 1. a 111.
o los senadores, se sujetarán a los trámites que IV. A los ciudadanos, en los términos establecidos por ia
designe el Reglamento de Debates. ley.

Las iniciativas presentadas por los ciudadanos, por 61
Presidente de la RepiJblica, por las legislan"," de los
Estados, o por los diputados de los mismos, pasarán a
comisión. Las que presentaren los diputs dos o senadores,
se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de
Debates.

ARTICULO QUINTO.- Se adiciona una fracci ón XXlX-K al
ArtIculo 73. ••. articulo 73 de la Constitución Polltica de los Estados
1. a XXIX-J. Unidos Mexicanos, para quedar como sigua:

ArtIculo 73. •••
XXX . 1. a XXlX-J. ...

XXlX- K Para axpedlr, respecto a actos proven ientes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, leyes
reglamentarias del referéndum, el plebiscito y la iniciativa
popular, y
XXX ...

ARTICULO SEXTO .- se reforma el párrafo prlrn<>ro y se
adicionan los párrafos segundo y tercero del articulo 115 de

Articulo 115. Loo estadoe ado¡tarán, para su la Constitución PO/ltiea de los Eatadoo Unidos Meodcanos,
régimen interior, la forma de Gobierno republicano , para quedar como sigue:
representativo, popular, teniendo como base de su ArtIculo 115. Los estados adoptarán, para su régimen
división territorial y de su organización polltiea y interior, la forma de gobierno republicano, de democracia
administrativa, el municipio libre, conforme a las representallva y participativa y popular .
bBses oiglientea: La democracia parttclpativa la ejercerán drectamente 101
I • X. ... ciudadanoo meciante las instituclonee del referéndum,

plebiscito e iniciativa popular, tanto en el ámbito estatal
como municipal.
Los Estados tendrán como base de su división territorial y
de su organización poIftica y administrativa, el Municipio
Ubre conforme a las bases siguientes:
l. a X. ...

IArt... Iculo 122. •.• ARTICULO SEPTIMO.- seadiciona un Inciso o) al art iculo
122 en su base primera, fracciOn V, de la Constitución
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PoIltica de 108 Estados Unidos Mexlcan08, pesando el
aetual lndso o) a _ inciso p), pera queder como ligue:
ArtIculo 122. o o .

A. aC.
BASE PRIMERA. ...
1. alV.
V. ...
a) a ft) ...
o) Las demás que se le eonñeran expresemente en
esta Constitución.

BASESEGUNDA. a BASEQUINTA. ...

A. a C.

BASEPRIMERA..
l. a IV. ...
v. ...
a) a ft) ...
o) Expedi r leyes en materia de referéndum, plebiscito e
iniciativa popular, y
p) Las demás que se le confieran expresamente en esta
Constitución.
BASESEGUNDAa BASEQUINTA. ..

Arto 135.· La presente constitu ción puede ser ARTICULO OCTAVO .- Se adiciona un segundo párrafo al
adicionada o reformada. Para que las adciones o arti culo 135 de la Constitució n PoIltica de los Estados
reformas lleguen a ser parte de la misma, se Uridos Mexicanos, para quedarcomo sigue:
requi",e que el Congreso de la Unión, por el voto de ArtIculo 135. 00 0

lea dos t",cerea partes de los individuos presentes, Tratándose de la iniciativa de reforma al texto total de la
aCUefde las reformas o adiciones y que éstas sean Constitución PoIltica de los Estados Unidos Mexicanos, se
aprobadas por la mayorla de las legislaturas de loa requerirá , además, que sea aprobada mediante
eslad08 . El Cong reso de la Unión o la Comisión referéndum .
Pe<manente, en su caso, harán el cómputo de 108
votos da la legislaturas y la declaración de haber
sido aprobadas las adiciones o reformas .
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5.1.3 EL ESTATUTODEGOBIERNO

En lo que respecta a los partidos polfllcos, el Estatuto de Gobierno, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de julio de 1994 indica que en las

elecciones locales del Distrito Federal sólo pocr án participar los partidos políllcos

con registro nacional, derivado de un candado que aun subyace hasta estas época,

los habitantes de la capital no podemos organizarnos en partidos poHlicos locales

De acuerdo con las disponibilidades presupuestares, 105 partidos políticos recibirán,

en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y contarán durante

los procasos electorales con apoyo para sus actividades tendientes a la obtención

del sufragio universal. La ley sei'lalaré las reglas a que se sujetaré el financiamiento

de los partidos políticos y sus campanas electorales , debiendo garantizar que los

recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. (Estatuto de Gobierno,

Art. 121).

Asimismo, establece que la ley electoral propiciaré condiciones de equidad

para el acceso de los parlldos pollticos a los medios de comunlcadÓll social.

Asimismo, fijaré los criterios para detarminar los Ifmites a las erogaciones, asl como

los montos máximos de las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los

procedimientos para el control Yvigilancia del origen y uso de toclos los recursos con

que cuenten los partidos polfllcos; estableceré, igualmente, las sanciones por el

incumplimiento a las disposiciones que se expidan en la materia. (Estatuto de

Gobierno, Art. 122)

24 1

Neevia docConverter 5.1



En lo relativo a la participación ciudadana, el Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal destaca que "Los Instrumentos y mecanismos para promover, facllltar y

ejercer la participación ciudadana en los asuntos públicos de la Ciudad, se regirán

por las disposiciones de este Estatuto, de las leyes de la materia y de sus

reglamentos.(Estatuto de Gobierno, Art. 21). Dejando de esta manera en manos de

la Asamblea Legislativa la facultad para determinar los mstrumentos de la

participaclónciudadana , así como la figura de representaciónciudadana.

Asimismo el artículo 22 destaca que la participación ciudadana se

desarrollará tanto en forma individual como colectiva, a tal efecto se establecerán

las normas, los programas y las acciones para fomentar la organización ciudadana

en tomo a la discusión, análisis, Investigación y elaboración de propuestas para la

solución de los problemas de interés público y para el intercambio de opiniones

sobre los asuntos públicos de la Ciudad en general.

Se aclara en el estatuto que la participación ciudadana contribuirá a la

solución de problemas de interés general y el mejoramiento de las normes que

regulan las relaciones en la comunidad, para lo que deberá considerarse, de

conformidad con las leyes aplicables, la utilización de los medios para la

ínformaclón, la dlfuslón, la capacitación y la educación, así como para el desarrollo

de una cultura democráticade participaciónciudadana.

El Estatuto en su artículo 42 cita que la Asamblea Legislativa tiene facultades

para:
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"XII. Legislar en las materias civil y penal, normar el organismo protector de

los derechos humanos, participación ciudadana, defensorla de oficio, notariado y

registro público de la propiedad y de comercio'

5.1.4 LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL D.f.

Con respecto a la Ley de Participación Ciudadana que norma lo conducente a

la representación o participación no partidista señala lo siguiente, en términos

generales:

En su articulo 1° adara que las disposiciones de la Ley tienen por objeto

fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan le

organización y funcionamiento de la participación ciudadana y su relación con los

órganos del gobierno de la Ciudad de México, conforme a las disposiciones del

Estatuto de Gobiemo, y de las demés disposiciones que resulten aplicables.

Destaca que la participación ciudadana radicaré en los principios de:

L Democracia, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y en su

caso, de los habitantes, pare ejercer influencia en la toma de decisiones públicas sin

disaiminaciones de cerácter palltico, religioso, racial, Ideológico, de género o de

ninguna otra especie;

11. Corresponsabllldad, el compromiso compartido de acatar, por parte de la

ciudadanía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas;
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reconoCiendo y garantizando los derechos de los Ciudadanos a proponer y deCidir

sobre los asuntos públicos; postulando que la partiCipación Ciudadana es condiCión

indispensable para un buen gobierno y no sustitución de las responsabilidades del

mismo;

m.lnclusión, fundamento de una gestión pública socialmente responsable,

que englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar que

reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de los

individuos que la conforman;

lV.Solldaridad, disposición de toda persona de asumir los problemas de otros

como propios, contrario a todo egoísmo o interés particular , que propicie el

desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la sensibilidad acerca

de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de los demás, así como

nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes;

V. Legalidad, garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre

apegadas a Derecho; con seguridad para la ciudadanía en el acceso a la

información y con la obligación expresa, por parte del gobierno, de informar, difundir,

cepacitar y educar para una cultura democrática;

V1.Respeto, reconocimiento pieno a la diversidad de visiones y posturas,

asumidas libremente en torno e los asuntos públicos. En este caso comienza Incluso

por la libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida pública del Distrito

Federal;

244

Neevia docConverter 5.1



VII.Tolerancia, garantia de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la

diversidad de quienes conforman la sociedad y como un elemento esencial en la

construcciónde consensos;

VIII. Sustentabllldad, responsabilidad de que las decisiones asumidas en el

presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute de los recursos

naturales del entorno; y

IX. Pervlvencla , responsabilidad social de garantizar que las prácticas

democráticas se generalicen y reproduzcan de modo que aseguran el desarrollo,

ahora y en el futuro, de una cultura ciudadana crítica, activa, responsable y

propositiva.

Establece como Instrumentosde la Participación Ciudadana los siguientes:

1. Plebiscito;

2. Referéndum;

3. Iniciativa Popular;

4. Consulta vecinal;

5. Colaboración Vecinal;

6. Unidades de Quejas y Denuncias;

7. Difusión Pública;

8. Audiencia Pública;

9. Recorridos del titular del órgano político administrativo de la

demarcaciónTerritorial.
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Los órganos de representación ciudadana serán los Comités Vecinales que

se elijan en cada colonia, pueblo, barrio o unidad habilacional en los ténninos de lo

dispuesto porel Titulo Cuarto de la Ley de Participación Ciudadana.

De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana los ciudadanos del Distrito

Federal tienen los siguientes derechos:

l. Integrar los órganos de representación ciudadana y vecinal;

11. Promover los instrumentos de participación ciudadana a que se refiere

el Título Tercero de la Ley;

11I. Aprobar o rechazar mediante el plebiscito actos o decisiones del Jefe

de Gobierno que a juicio de éste sean trascendentes para la vida pública del Distrito

Federal; salvo las materias señaladas en el artículo 16 de la Ley;

IV. Presentar a la Asamblea Legislativa, mediante la Iniciativa Popular

proyectos de creación, modificación, derogación o abrogación de leyes respecto de

las materias que sean competencia legislativa de la misma, salvo las materias

señaladas en el artículo 37 de la Ley;

V. Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación por

medio del referéndum, de leyes que expida la Asamblea Legislativa; salvo las

materias señaladas en el articulo 31 de la Ley;
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VI. Ser informado de las acciones y funciones de la Administración Pública

del Distrito Federal;

VII. Participar en la planeación, diseno, ejecución y evaluación de las

decisiones de gobierno, sin menoscabo de las atribuciones de la autoridad;

VIII. Ejercer y hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana;

Se considera como una obligación de las autoridades locales de gobierno del

Distrito Federal, en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos

de los vecinos y de los ciudadanos del Distrito Federal previstos en la Ley.

Los ciudadanos del Distrito Federal tienen las siguientes obligaciones :

l. Cumplir con las funciones de representación vecinal y ciudadana que se

les encomienden;

11. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos; y

HI. Las demás que establezcan las Leyes.

El Plebiscito: A través del Plebiscito, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal

podrá consultar a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a

actos o decisiones del mismo, que a su juicio sean trascendentes para la vida

pública del Distrito Federal.
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Podrén soIidlar al Jefe de Gobierno que convoque a plebiscito el 1% de los

dudadanos inscritos en el padrón electoral quienes deberén anexar a su solidtud un

listado con sus nombres, finnatl y dave de su aedendal de elector cuyo cotejo

realizará el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Toda solicitud del plebiscito deberé contener por lo menos:

l. El acto o dedsión de gobierno que se pretende someter a plebiscito;

11. La exposición de los motivos y razones por las cuales el acto o

dedsión se considera de importancia trascendente para la vida pública del Distrito

Federal y las razones por las cuales se considera que debe someterse a plebiscito; y

111. Cuando sea presentada por los ciudadanos, nombre, número de

registro de elector y finna de los solidtantes.

No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Jefe de

Gobierno del Distrito Federal relativos a:

l.

Fedel'lll;

11.

111.

Materias de carácter tributarlo o fiscal asl corno de egresos del Distrito

Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal ;

Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes
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aplicables.

El Jefe de Gobierno Iniciará el procedimiento de plebiscito mediante

convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa dfas naturales antes de la

fecha de realización de la misma. La convocatoria se hará del conocimiento del

Instituto Electoral del Distrito Federal, con la finalidad de iniciar la organización del

proceso plebiscitario, así mismo se publicará en el Diario Oficial de la Federación,

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en los principales diarios de circulación en

la Ciudad y en los medios de comunicaciónelectrónicos y contendrá:

l. La explicación ciara y precisa de los efectos de la aprobación o

rechazo del acto o decisión sometido a plebiscito;

11. La fecha en que habrá de realizarse la volación;

111. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán

su aprobación o rechazo.

11. La explicación ciara y precisa de los efectos de la aprobación o

rechazo del acto o decisión sometido a plebiscito;

DI, La fecha en que habrá de realizarse la votación;

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán

su aprobación o rechazo.
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En el ano en que tengan veriflcaUvoelecciones de representantes populares,

no podrá realizarse plebiscito alguno durante el proceso electoral, ni durante los

sesenta dras posteriores a su COIldusión. No podrá realizarse más de un plebiscito

en el mismo ano.

En los procesos de plebiscito, sólo podrán participar los ciudadanos del

Distrito Federal que cuenten con credencial de elector, expedida por lo mellos

sesenta días antes al día de la consulta.

El Instituto Electoral del Distrito Federal desarrollará los trabajos de

organización desarrollo de la consulta y cómputo respectivo, declarando los efectos

del plebiscito de conformidad con lo señatado en la convocatoria.

Los resultados del plebiscito Uenen carácter vinculatorio para las acciones o

decisiones del Jefe de Gobierno sólo cuando una de las opciones obtenga le

mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos a la

tercera parte de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal.

Los resultados del plebiscito se publicarén en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal y en los diarios de mayor circulación.

El InstiMo Electoral del Distrito Federal llevaré a cabo el pleblsclto y hará la

declaratoria de sus efectos de conformidad con lo que disponga fa Ley aplicable.
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Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos de

plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Referéndum: El referéndum es un mecanismo de participación directa

mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una

decisión de la Asamblea Legislativa sobre la creación, modificación, derogación o

abrogación de leyes de la competencia legislativa de esta última. La convocatoria

deberá realizarse previamente al dictamen de las comisiones legislativas

correspondientes.

Es facultad exclusiva de la Asamblea decidir por acuerdo de las dos terceras

partes de sus miembros, si somete o no a referéndum la aprobación del proyecto del

ordenamiento legal en proceso de creación, modificación, derogación o abrogación.

Podrán solicitar a la Asamblea Legislativa la realización del referéndum:

l. Uno o varios diputados a la Asamblea Legislativa; y

U. El 1% de los ciudadanos inscrltos en el padrón electoral quienes deberán

anexar 8 su solicitud un listado con sus nombres, f1nnas y clave de su credencial de

elector cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral del Distrito Federal.

La solicitud deberá contener por lo menos:

l. La indicación precisa de la ley o, en su caso, de él o los artículos que se
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proponen someter a referéndum;

n. Las razones por las cuales el ordenamiento o parte de su articulado deben

someterse a la conslderadón de la dudedanla previo a la decisión del órgano

legislativo;

111. Cuando sea presentada por los ciudadanos , nombre, firma y ciave de su

aedencial de elector cuyo cotejo raalizará el Instituto Electoral del Distrito Federal.

El procedimiento de referéndum deberá iniciarse mediante convocatoria que

se deberá expedir y difundir cuando menos noventa días naturales antes de la fecha

de realización del mismo.

La convocatoria a referéndum deberá hacerse del conocimiento del Instituto

Eledoral del Distrito Federal y deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito

Faderal, en los principales diarios de circulación en la Ciudad y en los medios de

comunicación electrónicos y contendrá:

l. La fecha en que habrá de realizarse la votación;

11. El formato mediante al cual se consultará 8 los ciudadanos;

DI.La Indicación precisa del ordenamiento, el o los articulas que se propone

someter a referéndum; y

IV.EI texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar,
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reformar, derogar, o abrogar, para el conodmiento previo de los dudadanos.

No podrén someterse a referéndum aquellas leyes o articulos que traten

sobre las siguientes materias:

l. Tributaria o fiscal así como de Egresos del Distrito Federal;

11. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;

111. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor

de Hacienda;

IV.Reguleción interna de los órganos de la función judicial del Distrito Federal;

En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares,

no podrá realizarse procedimiento de referéndum alguno durante el proceso

electoral, ni durante los sesenta días posteriores a su condusión. No podré

realizarse más de un procedimiento de referéndum en el mismo año.

Igual que en el Plebiscito, en los procesos de referéndum, sólo podrén

participar los ciudadanos del Distrito Federal que cuenten con aedencial de elector,

expedida por lo menos sesenta días ente al dla de la consulta.

El Instituto Electoral del Distrito Federal desarrollaré los trabajos de

orgenización, desarrollo de la consulta y cómputo respectivo y remitirá los resultados

definitivos a la Asamblea legislativa.
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Los resultados del referéndum no tendrlm carácter vinculatorio para la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sus efectos sólo sarvirán como elementos

de valorad6n para la autoridad convocante. Los resultados del referéndum se

publicarán en la Gaceta Ofidal del Distrito Federal y en los diarios de mayor

drculadón.

Las controversias que se generen con motivo de la validez del referéndum

serán resuellas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Iniciativa Popular: La inidatlva popular es un mecanismo mediante el cual

los dudadanos del Distrito Federal podrén presentar a la Asamblea Legislativa,

proyectos de creación, modificad6n, reforma, derogadón o abrogadón de leyes

respectode materias de su competenda y que le correspondaa ésta expedir.

No podrán sar objeto de inidativa popular las siguientes materias:

l. Tributaria o fiscal así como de egresos del Distrito Federal;

11. Régimen intemo de la Administración Pública del Distltto Federal;

nI. Regulación Interna de la Asamblea Legislativa y de su Contadurfa

Mayorde Hadenda;

IV. Regulación interna de los órganos encargadosde la fundón judídal del
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Distrito Federal;

Una vez presentada la iniciativa popular ante la Mesa Directiva de la

Asamblea Legislativa, ésta la daré a conocer al Pleno y la tumaré a una comisión

especial, integrada por los diputados miembros de las Comisiones competentes en

la materia de la propuesta, misma que verificará los requisitos de procedibilidad de

la iniciativa.

Para que pueda ser admitida para su estudio y dictamen una iniciativa

popular ante la Asamblea Legislativa se requiere que:

l. Quede fehacientemente comprobado, mediante los nombres, firmas y

daves de las credenciales de elector de los promoventes que la iniciativa se

encuentre apoyada por un mínimo del 1% de ciudadanos inscritos en el Padrón

Eledoral vigente del Distrito Federal, cuyo cotejo realizará el Instituto Electoral del

Distrito Federal

n. Se presente por escrito dirigido a la Mesa Directiva de la Asamblea

Legislativa

111. Se especifique que se trata de una iniciativa popular

lV.se refiera a materias que sean de la competencia legislativa de la

Asamblea

V. Se presente con exposición de motivos, articulado y cumpla con los

255

Neevia docConverter 5.1



principios básicos de técnica jurídica

VI.Los ciudadanos promoventes de la iniciativa hayan nombrado a un

representante que deberá ser informado por la Asamblea del procaso de aceptación

o rechazo de la misma.

La comisión especial verificará el cumplimiento de los requisitos a que se

refiere el artículo anterior, en caso de que no se cumplan desechará de piano la

iniciativa presentada. La comisión especial deberá decidir sobre la admisión o

rechazo de la iniciativa dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de su

presentación.

Las controversias que se generen con motivo de la comprobación del número

de ciudadanos que avalan la iniciativa popular serán resueltas de conformidad con

lo dispuesto por la legislación electoral.

Una vez declarada la admisión de la iniciativa popular se someterá al proceso

legislativo que ser'lala la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federel deberá informar por escrito al

representante de los ciudadanos promoventes de la iniciativa popular el dictamen de

la misma, sellalando las causas y fundamentos jurídicos en 108 que se basa la

decisión.

No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada

improcedente o rechazada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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Consulta Vecinal: Por oonducto de la oonsulta vecinal, los vecinos de las

demarcaciones territoriales pueden emitir opiniones y formular propuestas de

solución a problemas colectivos del lugar donde residan.

La oonsulta vecinal podrá ser dirigida a:

1. Los vecinos de una o más demarcaciones territoriales, o de una o

vanas colonias

11. Los sectores industrial, comercial, de prestación de servicios o de

bienestar social y demás grupos sociales organizados

111. Los Comités Vecinales de una o varias colonias.

La consulta vecinal debe ser convocada por los titulares de las dependancias,

órganos polltlco administrativos de las demarcaciones territoriales y órganos

desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal. En dicha

oonvocatoria se expresará el objeto de la oonsulta, asl corno la fecha y el lugar de su

realización por lo menos siete dlas natureles antes de la fecha establecida. La

oonvocatorla Impresa se colocará en lugares de mayor anuencia y se difundirá en

los medios maslvos de oomunlcadón.
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La consulta vecinal puede realizarse por medio de consulta directa, de

encuestas y de otros medios. El procedimiento y la metodología que se utilicen se

harán del conocimiento público.

Las condusiones de la consulta vecinal se difundirán en el ámbito en que

haya sido realizada la misma. Los resultados de la consulta no tendrán carácter

vinculatorio y serán elementos de juicio para el ejercicio de las funciones de!

convocante.

Colaboración Vecinal : Los vecinos en el Distrito Federal, podrán colaborar

con la autoridad del órgano político administrativo en que residan, en la ejecución de

una obra o la prestación de un servicio en su ámbito de competencia, aportando

para su realización recursos económicos, materialeso trabajo personal.

Toda solicitud de colaboración vecinal deberá presentarse por escrito y

deberá ir firmada por el o los vecinos solicitantes, o por el representante que éstos

designen, sellalando su nombre y domicilio.

El órgano polltleo administrativo de la demarcación territorial resolverá sobre

la procedencia de la colaboreción vecinal y, de acuerdo con las disponibilidades

financieras, podrá concurrir con recursos para coadyuvar en la ejecución de los

actos que se realicen por colaboración vecinal. La autoridad tendrá un plazo no

mayor ele 30 dlas naturales para resolver la procedencia de la solicitud de

colaboraciónvecinal.
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Audiencia Pt1bllca: La audiencia pública es un mecanismo de Participación

Ciudadana por medio de la cual los vecinos en el Distrito Federal podrán:

l. Proponer al órgano político administrativo de la demarcación tarritonal

en que residan, la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos

actos; y

11. Recibir Información con relación a determinadas actuaciones, siempre

que sean competencia del órgano político administrativo de la demarcación

territorial.

La audiencia pública podrán solicitarla:

l. Los representantes de elección popular electos en el Distrito Federal

11. El o los Comités Vecinales de la demarcación territorial interesados

111. Representantes de los sectores que concurran en la demarcación

territorial en el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de prestación da

servicios, de bienestar social, ecológicos y demás grupos sociales organizados.

En toda solicitud de audiencia pública se deberá hacer mención del asunto o

asuntos sobre los que versará. La contestación que recaiga a las solicitudes de

audiencia pública deberá realizarse por escrito, señalando día y hora para la

realización de la audiencia y en caso de no asistir el titular del órgano político
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administrativo de la demarcación territortal se mencionará el nombre y cargo del

funcionario que asistirá en su representación.

Una vez rec:ibida la solicitud de Audiencia Pública la autoridad tendrá siete

días naturales para dar respuesta a los solic:itantes.

la audienc:ia pública será convocada por el órgano político administrativo de

la demarcac:ión territorial y se llevará a cabo preferentemente en el iugar donde

residan los vecinos interesados en la realización de la misma, en ferma verbal o

eSCIÍta, en un solo acto y con la asistencia de los vecinos y del titular del órgano

político administrativo de la demarcac:ión territorial correspondiente y, en su caso, de

servidores públicos de la Administrac:ión Pública del Distrito Federal vinculados con

los asuntos que se tratarán en la audienc:ia, en la que los ciudadanos interesados

expresarán libremente sus peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado

con la administración del órgano político administrativo de la demarcación territorial.

El Titular del órgano político administrativo de la demarcación territorial o su

representante, después de haber atendido los planteamientos y peticiones de los

vecinos y c:iudadanos, y de ser legalmente procedentes , Informará en forma escrita

como minimo los aspectos siguientes:

l. los plazos en que el asunto será analizado

11. los procedimientos establecidos para satisfacer las peticiones
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111. SI es competencia de unidades centrales o de entidades paraestatales

de la Administración Pública del Dlsbito Federal o de la Administración Pública

Federal.

Cuando la naturaleza del asunto lo pennita, el titular del órgano político

administrativo de la demarcación territorial instrumentará lo necesario para la

resolución inmediata del asunto planteado, designando para el efecto al servidor

público responsable de su ejecución. De ser necesaria, la realización de

subsecuentes reuniones entre la autoridad y la comunidad, informará del o de los

responsables por parte del órgano político administrativo de la demarcación

territorial que acudirán a las mismas. Tratándose de asuntos que sean competencia

de la autoridad cantral o paraestatal del Distrito Federal o de la Administración

Pública Federal, el titular del órgano político administrativo de la demarcación

territorial tomará las medidas tendientes a relacionar a los vecinos con estas

autoridades.

Unidades de Quejas y Denuncias: Los habitantespodrán presentar quejas o

denuncias relativas a:

L La denciencia en la prestación de servicios públicos a cargo de

las autoridades da las Dependencias, órganos poIrlico administrativos de las

demarcaciones territoriales, organl9lTlO9 y entidades de la Administración

Pública del Distrito Federal; y

11. La irregularidad, negligencia o causas de responsabilidad
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administrativa en que incurran los servidores públicos de las Dependencias,

órganos político administrativos de las demarcaciones tenitoriales, órganos

desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal

en el ejercicio de sus funciones, las que se sujetarán a los trámites y

procedimientos que establezca la ley de la materia.

En cada Dependencia, órganos político administrativos de las demarcaciones

territoriales, organismo y entidad de la Administración Pública del Distrito Federal se

establecerán unidades de recepción de quejas y denuncias y se difundirá

ampliamente su ubicación.

En las quejas y denuncias que se presenten deberá expresarse el nombre y

domicilio del quejoso o denunciante.

El órgano político administrativo de las demarcaciones territoriales o la

autoridad receptora Informará por escrito del trámite y solución de las quejas y

denuncias presentadas.

En el caso de que el asunto planteado no sea competencia del órgano político

administrativos de las demarcaciones territoriales o de la autoridad receptora, el

quejoso o denunciante será informado del trámite a realizar y de la autoridad a la

que deberé aOJdiren su caso.

Los anónímos no tienen carácter de queja o denuncia, sin embargo el

contenido de los mismos puede ser investigado por el órgano político administrativo

de la demarcación territorial o la autoridad competente de la Administración Pública.
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Los órganos polftlco administrativos de las demarcaciones terrltortales,

dependencias y entidades de la Administración Pública procurarán prevenir la

Incidencia de quejas y denuncias relacionadas con la deficiencia e lrregulartdad de

la prestación de servicios públicos o con los avances en la ejecución de obras. Para

tal efecto realizará supervisiones pertódicas tendientes a subsanar las posibles

deficiencias o irregularidades.

Las unidades receptoras de quejas y denuncias de la Administración Pública

del Distrito Federal deberán canalizarlas a la ProcuraduríaSocial del Distrito Federal

y a la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal, según

sea el caso, para su seguimiento y solución, sin perjuicio de que los ciudadanos

puedan presentar diredamente sus quejas y denuncias ante éstas.

Difusión Pública: El Gobierno del Distrito Federal, instrumentará de manera

permanente un programa de difusión pública acerca dé las leyes y decretos que

emita el Congreso de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal y de las

que emita la Asamblea Legislativa; así corno introducción de obra pública,

prastación de servicios públicos y las instancias para presentar quejas y denuncias,

a efedo de que los habitantes del Distrito Federal se encuentren debidamente

Informados.

Por medio de esta Instancia se difundirán los actos administrativos de

carácter general que expida el Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
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Mediante la difusión pública el órgano politlco administrativo de la

demarcación territorial comunicará a los vecinos de la misma la realización de obras

públicas, prestación de servicios públicos, asl como las modalidades y condiciones

conforme a las OJales se prestan éstos y las unidades de quejes y denuncias del

propio órgano politico administrativo de la demarcación territorial.

En las obras que impliquen a más de una demarcación territorial , as! como las

que sean del interés de toda la Ciudad, la difusión estará a cargo de las

dependencias centrales de la Administración Pública del Distrito Federal.

Las comunicaciones que hagan los órganos político-administralivos de las

demarcaciones territoriales conforme a esta Ley, no tendrán efectos de notificación

para ningún procedimiento.

La difusión se hará a través de los medios informativos idóneos, qua permitan

a los habitantes de la demarcación territorial el conocimiento de la materia objeto de

la misma.

En la realización de actos, obras o serviCios públicos en una zona

detenninada, que impliquen una afectación al desarrollo nonnal de las actividades

de los vecinos de la misma, se Informará adeaJadamente mediante avisos y

senalamient08 con la antiCipacióndebida.
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Las dudas, observaciones y comentarios qua los vecinos fonnulen por esaito

sobre la Información que les sea de Interés, serán siempre contestados de la misma

manera porla autoridad correspondiente.

Despúes de esta descnpcíónde las partes sustantivas de la Ley en comento ,

considero oportuno y necesario establecer las siguientes constderaciones en un

marco de crltíca propositiva:

El tema de participacion ciudadana ademas de apasionante y abundante ya,

en información, investigación, poíemízscí ón y tratamiento por parte de especia listas

y empiricos , ha despertado a ultimas fechas el espiritu dormitante de una sociedad

cada vez mas madura y preocupada por lo que sucede a su alrededor, inquieta,

contestataria y cuestionadora, en suma, participativa.

El tema por si mismo, es por demas importante, en la agenda naciona l, pero

simultaneamente en la internacional , al grado que funcionarios de allo nivel del

banco interamericano de desarrollo, por ejemplo, señaten el tema como un riquisimo

potencial para complementar la accion del Estado y el sector privado en pos del

desarrollo economico y social. Sel'\alen incluso que ' la partiCipadon ciudadana,

mejora la equidad en una región como América Latina, qua actualmente es la mas

desigual del mundo'.

La actual Ley de Partlcipacion Ciudadana del D.F., aprobada por la I

legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 26 de noviembre de

1998, sustituye la anterior del 19 de Junio de 1995, considerando algunos cambios

introducidos en 1997 a otros instrumentos legales, como el Estatuto de Gobierno
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del D.F.

Aunque tiene algunas virtudes, emanadas de añejas demandas de la

sociedad capitalina, aun subsisten serias ausencias, que no hacen eco a las tamblen

viejas demandas por homologar los derechos civicos-politicos de los

distritofederalenses a los del resto del país.

Vayamos analizando uno a uno los aspectos mas relevantes, sobretodo de

los instrumentos de la ley de participacion ciudadana, bajo la optica objetiva, pero

siempre propositiva de este autor.

La norma regula aspectos fundamentales para el desarrollo democratico de la

ciudad al instituir figuras de primer orden como el plebiscito, mediante el cual los

ciudadanos aprueban o rechazan los actos o decisiones Importantes del jefe de

gobierno; facultad Importante en si misma, pero potestativa a la voluntad del jefe de

gobierno, de acuerdo a lo establecido an su arto 13, y practicamente inaccesible

pera los vecinos, pues en su art.14 contempla la facultad de los ciudadanos pare

solicitarle al jefe de gobierno su aplicación, lo cual ha provocado que hasta ahora

solo se haya realizado un ejercicio plebiscitario demanera formal cuando se consultó

sobre los segundos pisos. El asunto se convierte casi en inaccesible, debido a la

compllcadon de reunir el uno por ciento de las firmas, con nombre y dave de

elector de los inscritos en el padrón electoral, cuyo cotejo ademes realiza el InsllMo

Electoral del D.F.

El referéndum a traves del cual los ciudadanos aprueban o rechazan, previo a

266

Neevia docConverter 5.1



una decision de la Asamblea Legislativa del D.F. Sobre la aeación, modificación,

derogación o abrogación de leyes de la competencia de esta instancia legislativa.

Por supuesto que al estar considerada una faOJltad exclusiva de la Asamblea

Legislativa, dacidir por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, si se

somete o no a referendum la aprobacion del proyecto del ordenamiento legal en

proceso de acuerdo al arto26, queda claro que no es precisamente un instrumento

del ciudadano , mas bien pareciera de la asamblea. Este instrumento debiera

enriquecerse al permitir su ejercicio dentro de los 30 dias posteriores de haberse

convertido en derecho positivo, es decir de haberse publicado la norma e iniciado su

vigencia, por supuesto con un requisito mas asequible para el ciudadano

Claro que tambien el referendum puede ser solicitado por la ciudadanía, pero

en las mismas condiciones que el plebiscito, lo que lo convierte en inaccesible para

la misma, es decir praclicamente entregar 70,000 firmas, con nombre y clave de

elector, mas el excedente necesario para soportar algunas inconsistencias, errores,

etc. Que detecte el Instilulo Electoral del D.F.

La ley regula tambien la figura de la iniciativa popular, que permite a los

ciudadanos proponer a la Asamblea Legislativa, proyectos de aeación, modificación

reforma, derogaclón o abrogación de leyes, respecto de materias de su

competencia, claro, excepdon hecha de las materias tributaria o fiscal , de reglrnen

Interno de la admlnlstraclon publica, de regulacion interna de la asamblea leglslallva

y de su contaduña mayor de hacienda, de la fundon intema de los organos

judiciales y ' Ias demas que determinen las leyes".

Nuevamente aqui encontramos en su ar!. 39, el candado que impide que este
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también sea realmente un Instrumento de partldpaclón dudadana el requerir la

comprobadon medianta nombres, firmas y daves de elector , de que los

promoventes de la iniciativa popular se encuentran apoyados por el uno por ciento

de los ciudadanos insaitos en el padron electoral del D.F.

Asimismo norma la figura no nueva, por supuesto, de la consulta vecinal a

traves de la cual , los vecinos de las demarcaciones territoriales, tienen la posibilidad

de emitir opiniones y formular propuestas de solucion a problemas de la

colectividad ., Lo nuevo realmente es que deja da ser un instrumento facultat ivo de

los vecinos como lo consideraba la ley anterior y pasa a ser de los liIulares de 105

organos politicos administrativos, o sea de 105 jefes delegacionales.

Nuestra ley, regula la audiencia publica en su Art . 68 como mecanismo de

participacion ciudadana para que los vecinos propongan al titular del Órgano Politico

Administrativo (delegacion politica) , la adopción de determinados acuerdos o la

realización de ciertos actos, asi como para recibir información con relación a

determinadas actuaciones, siempre que sean competencia del organo politico

administrativo de la demarcacion territorial. El unico detalle aqui es que nuevamente

queda en manos de la autoridad, la facultad potestativa de otorgarla o no , al darle la

propia ley en su arto71, siete dias para que responda a los solicitantes (si ha lugar o

no a su solicitud) .

As! tamblen establece en su art. 75 los recorridos del titular del organo pallUca

administrativo (delegado), en sentido obligatorio para verificar la forma y las

condiciones en que se prestan los servicios publicos, asi como el estado en que se

encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interes, sin
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embargo, no sellala expresementeel sentido vlnculativo de la solidtud del recorrido,

con la realizacion de este, es decir queda nuevamente a la discredonallded de la

autoridad, el apego a la solicitud vecinal.

Igualmente la Ley de Participaci6n Ciudadana vigente establece la figura de

la colaboración vecinal, a través de la aportaci6n, para la realizaci6n de una obra o

la prestaci6n de un servicio; de recursos econ6micos, materiales o trabajo personal.

Lo que no señala es la necesaria y justa compensaci6n en materia fiscal o tributaria,

a favor de los vecinos que colaboren, a fin de incentivar esta y no cometer la

injusticia de cobrarles por un derecho al que ellos mismos colaboraron en su

realizacion.

Instituye igualmente como instrumento de participaci6n ciudadana, sin serlo,

la difusi6n pública, que indudablemente es mas un instrumento de legitimaci6n del

acto de gobierno por parte de la autoridad; que podrta verse en todo caso

unicamente como un instrumento de apoyo a la participacion de 105 ciudadanos,

complementario de la garantía establecida en el art.5°.constitucional.

Otro de 105 catalogados como instrumento de Participaci6n Ciudadana son las

unidades de quejas y denuncias, nada novedoso y ademas facultad establecida en

otros instrumentos normativos en materia de lo contencioso administrativo.

Punto medular es el tema de la representaci6n ciudedana, donde el legislador

concibi6 a una figura cuya única funcion es relacionar a los habitantes del entomo,

con los Órganos político-administrativos, o sea con su delegacion politica, para la

supervisi6n, evaluaci6n y gesti6n de las demandas ciudadanas en los temas de
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competencia delegacionales, es dacir, nuevamente queda limitada la participación

ciudadana a un ámbito meramente local, es decir de su unidad territorial, perdiendo

la f8O.Jltad de representación delegacional contenida en la ley del 95, y nuevamente

sin posibilidad de conformar un entramado de representación vecinal a nivel de la

ciudad en su conjunto .

Tema de gran controversia es la integración de estos órganos de

representación, formulada de manera proorcional, bajo el principio de cociente

naturel, resto mayor, detalle que garantiza -per se- la escasa unidad de estos

organos, quienes por razones naturales, en su gran mayoria se encuentran

trabajando a medias, cuando no han dejado de hacerto, debido a las constantes

fricciones entre sus integrantes.

Por supuesto que la participación ciudadana no se regula únicamente con

. una norma de carácter tan limitado y hasta en cierto grado retrógrada o retrospectiva

como la actual que se limita a ciertos instrumentos. Esta debe ir más alla . Debe

concebir las formas de organización ciudadana plasmadas en el Código Electoral ,

(vr.gr las egrupaciones políticas locales) también como instrumentos de

participación ciudedana.

Los calificativos anteriores, referidos al apego al pasado, al preterito, son con

suficiente motivacion y fundamentacion, ya que la ley de 1995,COITIO observamos en

el capitulo correspondiente, contenla avances sustantivos y demoledores en el

ejercicio de la participación ciudadana :

5.U EL CODIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
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El Código Electoral del Distrito Federal destaca en su artIculo 1°, que sus

disposiciones son de órden público y de observancia general en el territorio del

Distrito Federal, asimismo, reglamenta las normes de la Constitución PoHtlca de los

Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

relacionadas con:

a) Los derechos y obligaciones poIític:o-electorales de los ciudadanos;

b) Las prerrogativas , los derechos y las obligaciones de los partidos políticos;

e) La función de organizar las elecciones para Jefe de Gobierno, Diputados a

la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales, así como los procedimientos de

participación ciudadana;

d) Fallas y sanciones electorales;

el El Sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los

actos y resoluciones electorales; y

f) La organización y competencia del Instituto Electoral del Distrito Federal y

del Tribunal Electoral del Distrito Federal.

El Código Electoral del Distrito Federal, es un instrumento reciente, publicado

el 5 de enero de 1999, con reformas del 30 de septiembre y 15 de octubre del mismo

año; asl como del 18 de enero de 2001, 15 de mayo y 30 de diciembre de 2003.

Destacan como aspectos principales los siguientes:

Para el desempeño de sus funciones, las autoridades y órganos electorales

establecidos por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y esta Ley contarán con

el apoyo y colaboración de los órganos de Gobierno del Distrito Federal.
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Asimismo, podrén solicitar el apoyo y colaboración de las autoridades

federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Son derechos de los ciudadanos del Distrito Federal:

a) Votar y participar en las elecciones y en los procesos de participación

ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto por este Código y demás disposiciones

aplicables para asegurar su correcto desarrollo y lograr eleciones libres,y auténticas;

b) Asociarse individual y libremente para participar en forma pacifica en los

asuntos políticos del Distrito Federal a través de una asociación política;

e) Participar como observadores en todas las etapas de los procesos

electorales y de participación ciudadana, en los términos de este Código y demás

disposiciones aplicables;

d) Ser votados para todos los cargos de elección popular en el Distrito

Federal; y

e} Los demás que establezcan las Leyes.

Se dispone en el Código Electoral que la autoridad electoral y los

procedimientos electorales garantizarán el voto universal, libre, secreto, directo, .

personal e intransferible. Por tanto, quedan prohibidos los actos que generen

presión o coacción a los electores, la autoridad sancionaré de acuerdo a lo que

dispone este Códigocualquier violación a estas disposiciones.

Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer los siguientes

requisitos:
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a) Estar inscritos en el Registro de Electores del Distrito Federal en los

ténnlnos dispuestos por este Código;

b) Contar con aadencial para votar con totografla correspondiente; y

e) Encontrarse en pleno ejerdcio de sus derechos políticos.

El sufragio se emitiré en la sección electoral que corresponda al domicilio del

ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por el Código.

Son obligaciones de los Ciudadanos del Distrito Federal:

a) Votar en las elecciones populares;

b) Desempel'\ar las funciones electorales para las que sean designados;

e) Inscribirse en el Padrón electoral de acuerdo con su domicilio, notificar a la

Dirección Ejecutiva del Registro de Electores del Distrito Federal los cambios de

domicilio que realicen, obtener su aedencial para votar con fotografía y notificar de

cualquier error que contenga la aedencial para votar con fotogretía.

d) Desempel'\ar los cargos de elección popular en el Distrito Federal; y

e) Las demés que establezcan las Leyes.

El Código expone que tienen derecho a participar en la asignación de

Diputados por el principio de representación proporcional, los Partidos Polltlcos o

coaliciones que cumplan Jos requisitos siguientes:

a) Registrar, en orden de prelación, una lista con un número igual al de

Diputados a elegir por el principio de rapresentación proporcional o en la
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circun9CI'Ípcl6n en f6rmulas de candidatos propietarios y suplentes en los ténninos

establecidos por este C6cflgo;

b) Obtener cuando menos el 2 % de la votaci6n total efectiva en la

círcunscnpcíén; y

e) Registrar candidatos a Diputados de mayoría relativa en todos los distritos

uninominales en que se divide el Distrito Federal.

Para la asignaci6n de Diputados electos por el principio de representaci6n

proporcional se tienen en cuenta los conceptos y principios siguientes:

a) Votaci6n total emitida es la suma de todos los votos depositados en las

urnas en la circunscnpción respectiva;

b) Se entenderá como votaci6n efectiva la que resulte de deducir de la

votaci6n total emitida los votos a favor de los Partidos Polfticos que no hayan

obtenido el 2% y los votos nulos;

e) Cociente natural es el resultado de dividir la votaci6n efectiva entre los

Diputados de representaci6n proporcional por asignar, en los ténnlnos de este

C6cfigo; y

d) Resto mayor de votos es el remanente más alto entre los restos de las

votaciones de cada Partido Político, se utilizará cuando aún hubiese diputaciones

por distribuir una vez hecha la asignaci6n de acuerdo al inciso anterior.
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Las elecciones en el Distrito Federal se verifican de acuerdo al ámblto

territorial siguiente:

a) La elección de Jefe de Gobierno se verificará en todo el territorio del

Distrito Federal que será considerado como una sola circunscripción;

b) Los Diputados de mayoría relativa serán electos en igual número de

distritos locales uninominales;

e) Los Diputados de representación proporcional, serán electos mediante el

sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal que abarcará todo

el territorio del Distrito Federal; y

d) Los Jefes Delegacionales son electos en cada una de las respectivas

Delegacionesen que se divida el Distrito Federel.

Las asociaciones políticas reconocidas por la Constitución Politice de los

Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y en el

Código Electoral, constituyen entidades de Interés público, con personalidad Jurldlca

propia. Contribuirán a la integración de la representación de los ciudadanos, de los

órganos de gobierno del Distrito Federal y a hacer posible el acceso de éstos 8 los

cargos de elecdón popular, en los términos de lo dispuesto por el artIculo 122 de la

Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones

aplicables.
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En el Distrito Federal los ciudadanos podrán asociarse políticamente en las

figuras siguientes:

a) Partidos Políticos nacionales; y

b) Agrupaciones polflicas locales.

La denominación de "Partido Político" se reserva, para 105 efectos del Código,

a las asociaciones políticas que tengan su registro como tal ante las autoridades

eledorales federales.

Las asociaciones politices gozan de los derechos y de las prerrogativas y

quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución, el Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal y el Código Eledoral.

Son derechos de:

1. Los Partidos Políticos:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, en el Estatuto de

Gobierno y en el Código, en el proceso electoral;

b) Gozar de las garantías que el Código les otorga para realizar libremente

sus actividades;

e) Disfrutar de las prerrogativas y reclblr el financiamiento público para el

desarrollo de sus actividades, en términos del Código;

d) Formar coaliciones en los términos del Código;

e) Nombrar a sus representantes ante los órganos eledorales, en los

términos del Código; y
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f) Los demás que les otorgue el Código.

11. Las Agrupaciones Políticas Locales tienen como derechos:

a) Gozar de las garantías que el Código les otorga para realizar libremente ·

sus actividades;

b) Gozar del régimen fiscal previsto para los Partidos Políticos;

e) Formar frentes o fusionarse con las demás asociaciones políticas;

d) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de les bienes

inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus

fines;

e) Establecar relaciones con organizaciones políticas nacionales y

extranjeras, manteniendo en todo momento su independencia absoluta, política y

económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado

Mexicanoy de sus órganos de gobierno; y

f) Los demás que les otorgue el Código.

Son obligaciones de las Asociaciones Políticas:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales asl como de sus

normas Internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del

Estado democrático, respetando la libre participación polftica de las demás

asociacionespolíticas y los derechos de los ciudadanos;
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b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto

o rasultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantlas o impedir el

funcionamiento regular de los órganos de gobierno;

e) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan

registrados;

d) Cumplir con las normas de afiliación ;

e) Contar con domicilio social para sus órganos directivos, así como

comunicar oportunamente los cambios al mismo;

f) Editar por lo menos una publicación mensual de divulgación, y otra de

carácter te6rico, trimestral;

g) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la autoridad

electoral en materia de financiamiento, así como entregar la documentación que la

propia Comisión les solicite respecto a sus ingresos y egresos;

h) Comunicar al Instituto Sectoral del Distrito Federal cualquier modificación

a su declaración de principios, programa de acclón o estatutos;

i) Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal la

integración de sus órganos directivos;
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DActuar y conoucnse sin ligas de dependencia o subordinación con Partidos

Políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades

internacionales y de ministros de culto de cualquier religión o secta;

k) Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a la

ley;

1) Sostener por lo menos un centro de formación politica para sus afiliados,

infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política;

m) Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia,

infamia, injuria, difamaCión o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones

públicas o a otras asociaciones políticas o candidatos.

Los Partidos Políticos, deberán cumplir de forma especial lo dispuesto por el

inciso m) durante las campailas electorales y en la propaganda polltlca que se utilice

durante las mismas. Lo dispuesto es aplicable a los órganos de dichos partidos en

el Distrito Federal.

Son prerrogativas de los Partidos Políticos:

a) Tener acceso en forma permanente a la radio y televisión;

b) Gozar del régimen fiscal que se establece en este Código y en las leyes de

la materia;
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e) Participar del financiamiento público correspondiente para sus actividades;

d) B Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal promoverá

ante las autoridades competentes el otorgamiento de franquicias postales a los

Partidos Politices.

B Financiamiento público, prevalecerá sobre los otros tipos de

financiamiento. El rubro de financiamiento público para campañas no podrá ser

superior a los topes de gastos de campana.

El régimen de financiamiento de las asociaciones políticas tendrá las

siguientes modalidades:

a) Financiamiento público local para Partidos Políticos;

b) Financiamiento por la militancia;

e) Financiamiento de Simpatizantes;

d) Autofinanciamiento;

e) financiamiento porrendimientos financieros, fondos y fideicomisos; y

1) Financiamiento público federal para los Partidos Políticos.
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En el Distrito Federal no podrán realizar aportaciones o donativos a las

asociaciones politicas reguladas por este Código, en dinero o en especie, por si o

por interp6s1ta persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Las personas jurídicas de carácter público, sean estas de la Federación, de

los Estados, los Ayuntamientos o del Gobierno del Distrito Federal, salvo los

eslablecidos en la ley;

b) Los Partidos Políticos, personas físicas o jurídicas extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

d) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier

relígión o secta;

e) Las personas jurídícas mexicanas de cualquier naturaleza; y

d) Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con

excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mlllnes o en

la via pública

Las asociaciones políticas no podrán solicitar créditos provenientes de la

banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividadas.
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Las asociadonee pollticas podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos

políticos y scdates compartidos, de indole no electoral, mediante acciones y

estrategias específicas y comunes.

Dos o más agrupaciones polfticas locales reguladas podrán fusionarse para

constituir una nueva agrupación política local o para incorporarse en una de ellas.

Los Partidos Políticos podrán formar coaliciones para postular los mismos

candidatos en las elecciones del Distrito Federal.

Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará

constar:

a) Su duración;

b) Las causas que lo motiven;

e) Los propósitos que persiguen; y

d) La forma que convengan las asociaciones polltlcas para ejercer en común

sus prerrogativas, dentro de los sei\alamientos de este Código.

El convenio que se celebre p81'8 integrar un frente deberá presentarse al

Instituto Electoral del Distrito Federal, el que dentro del término de diez días hábiles

resolverá si cumple los requisitos legales, y en su caso dispondrá su publicación en

la Gaceta Oficial del Distrito Federal para que surta sus efectos.
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Las asociaciones pollticas que integren un frente, eonservarén su

personalidad jurldica, su registro y su identidad.

Adicionalmente, los Partidos podrán formar coaliciones para las elecciones de

Jefe de Gobierno, de Diputados a la Asamblea Legislativa por los principios de

mayoria relativa y de representación proporcional, y de Jefes Delegacionales.

La coalición se formará con dos o Olés Partidos Políticos y postularé sus

propios candidatos con el emblema o emblemas y color o colores con los que

participan.

Los Partidos Políticos no podrán postular candidatos propios donde haya

candidatos de la coalición de la que ellos forman parte.

El convenio de coalición deberé registrarse ante el Consejo General del

InstlMo Eledoral del Distrito Federal.

Para el registro de la coalición los Partidos PoHtlcos que pretendan coaligarse

deberán acreditar que la coalición, con su plataforma electoral y en su caso, el

programa de gobierno, aprobado de 8OJerdoa los Estatutosde cada Partido Politlco

coaligado;

En el convenio de coalición deberá especificarse:
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a) Los Partidos PoUtlcos que la forman;

b) La elección que la motiva;

e) El emblema o emblemas y color o colores bajo 105 cuales partidpan;

d) La preladón para la conservadón de derechos de los Partidos Políticos, en

el caso de que el porcentaje de la votadón obtenida por la coalidón no sea

equivalente por lo menos al 2% por cada uno de los Partidos Políticos coaligados; y

e) Deberé sella larse el monto de las aportadones de cada Partido Político

coaligado para el desarrollo de las campellas respectivas, así como la forma de

reportarlo en los informes correspondientes.

En 105 convenios de coalidón de candidatos a Diputados, ademés se deberé

manifestar el porcentaje de votadón que corresponderé a cada uno de los Partidos

Políticos coaligados para 105 efedos de finandamiento y asignadón de Diputados

porel prindpio de representadón proporcional.

El Código Electoral del Distrito Federal, es por su naturaleza y red ente

aeadón, un instrumento normativo contemporáneo de la duded capital del pets, que

se encuentra en permanente proceso de actuariZadón y adaptadón a la realidad que

vive una dudad cosmopolita con mas de ocho millones de habitantes y casi siete de

electores.
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5.1.8 LEY DE FOMENTO A LAS ACTMDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE

LAS ORGANIZACIONES CMLES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Aunque esta leyes distinta a las tradiCionales que rigen los procesos de

participaCión ciudadana , se considera de interés soCial y de aplicaCión en el Distrito

Federal y liena por objeto fomentar les actividad es de De98rrollo Social que raalicen

las organizaCiones civiles en beneficio da la pob!adón de la capital..

Para los efedos de esta Ley de reciente creación , (so publicó el 23 de mayo

del 2000) , se consideran actividades de Desarrollo Social las que realicen en e!

Distrito Federal, sin ánimo de lucro, en benefiCio de terceros , con sentido de

correeponsebltldad y transparencia, sin fines confesionales o polltlco partid istas y

bajo principios de solidaridad, filantropla y asistencia social , las organizaciones

constituidas contorme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la forma jurfdica

que adopten, para:

1. Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio de los derachos humanos;

11. Fomentar condiciones soclales que favorezcan Integralmente el desarrollo

humano;

111. Promover la realización de obras y la prestación de serviCios públicos para

bene1lciode la población;

IV. Fomentar el desarrollo regional y comunitario, de rnanere sustentable y el

aprovechamiento de los recursos naturales , la protección del medio ambiente y la

conservaCióny restauración del equilibrio ecológico;

V. Realizar acciones de prevenCión y protección civil ;
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VI. Apoyar a los grupos vulnarables y en desventaja social en la realización

de sus objetivos;

VII. Prestar asistencia social en los términos de las leyes en la materia;

VIII. Promover la educación cfvlce y la participación ciudedana para beneficio

de la población;

IX. Desarrollar servicios educativos en los t érminos de la Ley General de

Educación;

X. Aportar recursos humanos, materiales o de servicios pare la selud integral

de la población, en el marco de la Ley Genaral de Salud y de la Ley de Salud para el

Dístrito Federal;

XI. Apoyar las actividades a favor del desarrollo urbano y el ordenamiento

territorial ;

XII . Impulsar el avance del conocimiento y el desarrollo cultural;

XIII . Desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica;

XIV . Promover las bellas artes, las tradIciones populares y la restauración y

mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artfsticos e históricos, así

como la preservación del patrimonio cultural, contorme a la legislación aplicable;

XV. Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las

organizaciones civiles mediante:

a. El uso de los medios de comunicación;

b. La prestación de a88soóa y asistenCia técnica;

e. B fomento a la capacitación, y

XVI. Favorecer e/Incremento de las capaCidades productivas de las personas

para alcanzar su autosuficienCia y desarrollo Integral;

XVII. Las demás actividades que, basadas en los prineipios que animan esta

ley, contribuyan al Desarrollo SOCial de la población.
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De acuerdo a esta ley, para favorecer las actividades de Desarrollo Social

enunciadas anteriormente, las organizaciones civiles podrán:

l. Estimular la capacidad productiva de los grupos sociales benellciarlos a fin

de procurar su autosuficiencia;

11. Procurar, obtener y canalizar recursos económicos, humanos y materiales;

111. Promover actividades económicas con el propósito de aportar en forma

integra sus rendimientos para las acdones de bienestar y Desarrollo Social.

Las organizaciones civiles inscritas en al Registro de Organizaciones Civiles

del Distrito Federal, despues de varios requisitos administrativos adquieren los

derechos siguientes:

l. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y

estrategias de poHtica de Desarrollo Social del Distrito Federal;

11. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana

que en materia de Deserrollo Social establezca la Administración Pública del Distrito

Federal, de conformidad con las disposiciones jurldlcas aplicables;

111. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas de

Desarrollo Social y en la promoción de mecanlSlTlO9 de contralorfa social, dentro del

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;

IV. Recibir los bienes de otras organizaciones civiles que sa extingan, de

conformidad con sus estatutos y sin perjuicio de lo que dispongan . otras

disposiciones jurldlcas;

V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos y

fondos públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y conforme a las

disposiciones juridicas de la materia, destina la Administración Pública del Distrito
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Federal;

VI. Gozar de la8 prarrogativa8 fl9C8Ies y demás beneficios económicos y

administrativos que otorgue la Administración Pública del Distrito Federal, de

conformidad con la8 dlsposlcione8 jurldicas de la materia;

VII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los ténnlnos de los

convenios de concertación que al efecto se celebren, en la prestación de servicíoa

públicos; y

VIII. Recibir, en el marco de los programas que al tlfeclo formulen

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública

del Distrito Federal, asesoría, capacitación y cotaboracrón, cuando as í lo soliciten.

5.2 LAS FIGURAS DE REPRESENTACIÓN CIUDADANAY VECINAL

A lo largo de la historia de nuestra capital , se han erigido diversas figuras de

representación ciudadana y vecinal, que analizaremos a continuación, acotando que

la figura de representación se ha enfocado al ciudadano como ente conformador de

tal representación, al exigir los diversos ordenamientos que sean éstos (los

ciudadanos) y no cualquier habitante, el que los conforme, aunque también hay que

anotar que el objeto y atribuciones de estas figuras, entre otros, es el de representar

a los habltantn del entorno y no sólo a los ciudadanos. E:n capitulo separado,

expondré el concepto de las Agrupaciones Póllticas Locales, por tratarse de

~dades de Interés público, pero bajo la ftgura de allOClacl6n poIlt1ca, como lo

establece el Código Electoral del D:F:

5.2.1 EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CIUDAD DE MEXlCO
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Como ya se mencionó anterionnenta, en 1928, cuando desaparece el

ayuntamiento de 18 Ciudad de México y el gobierno de su territorio quedó a cargo del

Jefe del Gobierno del Departamento Central, nombrado por el presidente de 18

República, los municipios del Distrito Federal se trensformaron en Delegaciones del

Departamento Central, a cargo de delegados del mismo Departamento.

En ese aoo se estipuló que el propio Departamento, debla contar con un

Consejo Consultivo de la Ciudad de México y Consejos Consultivos en cada una de

las delegaciones. Estos deberían ser representativos de los diversos sectores

activos de la población y tendrlan funciones de opinión, consulta, denuncia, revísíon

e inspección.

En 1941, se estableció el Consejo Consultivo de la Ciudad con facultades de

proposición e información en la gestión de los servicios públicos, formado por

representantes gremiales . El Jefe del Departamento designaba a los representantes

del Consejo a propuesta de las agrupaciones registradas en la Dirección de

Gobernación , debiendo tener un mínimo de 100 asociados.

En 1970, el Consejo Consultivo dejo de tener representación sectorial y se

integró por dieciséis miembros, cada uno de ellos presidente de la Junta de Vecinos

de la Delegación ccrrespondlente 8 su dolTicillo Y estas juntas 8 su vez formadas

por20 ciudadanos elegidos en cada delegación.

Por cada miembro propietario habra un suplente, que era el sustituto del

presidente de la Junta de Vecinos respectiva. Los suplentes sólo podran actuar en
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ausencia temporal o definitiva de los propletarlos, quienes eran llamados por la

lI8Cr8tarradel Consejo, previo acuerdo de la presidencia.

Los miembros del Consejo Consultivo, propietarios y suplentes, tanran tal

carácter durante tres anos como máximo. Los suplentes que no hubieran tenido en

ningún caso el carácter de propietarios, podían ser designados con esta r..slidad

para el periodo inmediato siguiente. Los propietarios sólo pod ían volver a formar

parte del organismo una vez que hubiera transcurrido un período intermedio.

El cargo de miembro del Consejo Consultivo era honorífico y no remunerado,

sólo era renunciable por causas graves, a juicio del Jefe del Departamento del

Distrito Federal . Los consejeros eran removidos por las razones expresas se ñalacas

en el Reglamento del Consejo; pero en todo caso, las faltas graves, a juicio del

presidente , motivaban la separación cuando asl lo decid ía el Consejo por mayoría

de votos.

En ningún caso los miembros del Consejo Consultivo podían recabar fondos o

solicitar cooperación económica para finalidad alguna , ni hacer ante las

dependencias del Departamento del Distrito Federal gestiones relacionadas con

asuntos ejenos al Consejo. El quebrantamiento de esta disposición daba lugar a la

destitución del Infractor.

Eran alribUdones del Consejo Consultivo:
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1. Colaborar con el Jefe del Departamento del Distrito Fedaral en la debida

administración pública , especialmente para la eficaz prestación de los servicios

generales en la forma que nja este reglamento Interno;

2. Someter a la consideración de dicho funcionario proyectos de leyes y

reglamentos, así como las reformas o la derogación de estos, vigentes en el Distrito

Federal, B efecto de que en su caso, fueran sometidos al acuerdo del Presidente de

la República;

3. Informar al Jefe del Departamento del DisL'ito Federal las deficiencias que

existieran en la administración pública y, especialmente , en la prestación de los

servicios generales;

4. Proponer que determinada función o actividad que se realizaba regular y

continuamente, se dedarara servicio público por considerarse de interés y utilidad

general;

5. Recomendar Que algún servicio público prestado por los particulares, por

una empresa de participación estatal o por un organismo descentralizado, pasara a

serlo por el Departamento del Distrito Federal, o viceversa;

6. Suger1r la declarad6n de nuevos servidos públicos;

7. Emitir opiniones sobre estudios de planeación urbana, a solicitud del Jefe

del Departamento del Distrito Federal;
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8. Emitir opiniones ante el mismo acerea de las prácticas fiscales del propio

Departamento;

9. Comunicar al propio Jefe los problemas de carácter social, económico,

político educativo, cultural, demográfico y de salud pública que se afrontaban en las

Delegaciones, con base en los informes y estudios que rendían las Juntas de

Vecinos;

10. Expresar su criterio, en los casos en que lo requería el Jefe dei

Departamento del Distrito Federal, con relación a determinados sistemas

administrativos o servicios públicos;

11. Opinar sobre proyectos de nuevos reglamentos gubernativos o de poIicla

que formule el Departamento del Distrito Federel, o sobre reformas o derogaciones

de los ya existentes;

12. Practicar visitas periódicas a los centros de interés o de utilidad públicos,

como son monumentos arqueológicos, históricos o artísttcos, ruinas prehispánicas y

coloniales, sitios históricos, plazas típicas, escuelas públicas, bibliotecas, museos,

templos, mercados, hospitales, asilos, hospicios, centros asistenciales, panteones,

parques zoológicos, cantros reaeativos, jardinas y zonas arboladas, viveros, obras

de ornato, y en general a todo lugar que tuviera un contenido de beneficio 8OcIal;

13. Exponer criterios sobre los sistemas y funcionamiento de reclusorios,

cárceles preventivas y penitenciarías del Distrito Federal;
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14. Opinar sobre el funcionamiento de los tribunales del fuero común, del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Junta Local de Conciliación y

Arbitraje, de la Comisión Agraria Mixta y de la Procuraduría General del Distrito

Fedell!ll;

15. A petición del Jefe del Departamento del Distrito Federal, reunirse en

sesión solemne para conmemorar fechas históricas, recibir a visitantes extranjeros

distinguidos, otorgar premios por méritos cfvicos, o para algún otro fin de relevante

importancia;

16. Participar en las ceremonias cívícas que organizara el Departamento del

Distrito Federal;

17. Coordinar los trabajos de las Juntas de Vecinos, a solicitud del Jefe del

Departamento;

18. Intervenir ante el Jefe del Departamento del Distrito Federal en los casos

de conflictos que se suscitaran entra las Juntas y fos Delegados, cuando así lo

solicitaran aquéllas;

19. Cooperar con las autoridades del Departamento del Distrito Federal en los

casos de emergencia;

20. Promover actlvldades de colaboración ciudadana y ayuda social cuando

lo solicitaba el Jefe del Departamentodel Distrito Federal;
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21. Aplicar a sus miembros o a los de las Juntas de Veclnos las medidas

disciplinarias que procedieran con base en los reglamentos interiores;

Una vez que las Juntas de Vecinos de cada Delegeción quedaban integradas

corno lo disponfa la Ley Orgánica; el Jefe del Departamento del Distrito Federal, en

su carécter de presidente del Consejo Consultivo, convocaba a las personas que

hubieran sido designadas presidentes de aquéllas y suplentes de éstos, con objeto

de darles posesión de sus cargos de consejeros propietarios y substitutos. En la

sesión que se llevaba a cabo para tal efecto, rendfan la protesta de ley y se hacía la

declaratoria oficial de haber quedado instalado el Consejo Consultivo del Distrito

Federal.

En la primera sesión que calebraba el Consejo, se hacia la elección del

secretario del Consejo y de su suplente en votación secreta por medio de cédula.

De inmediato el presidente daba posesión a quien obtuviera por lo menos la

mitad más uno de los votos de los consejeros presentes. Si en la primera votación

nadie obtenfa dicha rnayorla, se procadía a realizar otra, declarándose eledo al que

recibfa mayor número de votos que los demás, quien asumfa inmediatamente sus

funciones.

En la segunda sesión que calebraba el Consejo se designaban la9

comisiones de trabajo, porel sistema de planillas y pormedio de cédula seaeta. El

consejero cuyo nombre aparecfa en primer lugar dentrode cadacomisión, era quien

la presidfa.
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Las comisiones pennanentes de trabajo eran cuatro, integradas por tres

miembros, cada una. Tomando en cuenta la naturaleza de las atribUciones que

correspondían al Consejo, tenían las siguientes denominaciones y competencias:

Primera Comisión: De Legislación y Reglamentos.

Segunda Comisión: De Administración y servicios Públicos.

Tercera Comisión: De Acción Cívica y Social.

Cuarta Comisión: De Justicia y Práctica Fiscales .

Cuando las circunstancias lo requerian el Consejo podia designar por

mayoría de votos las comisiones especiales que se Inlegraban con el número de

miembros que se juzgaba conveniente, y que tenían las funciones y duracíón que

expresamente se les señalaban.

Eran comisiones especiales pennanentes, la de Coordinación con las Juntas

de Vecinos, la de Ceremonial y la de Información y Quejas.

Posteriormente, la Ley Orgánica de 1928, sel'\al6 a las aSOCiaciones de

residentes y a los comités de manzana, como órganos de colaboración ciudadana.

En 1980, sa astableció que un a!OClado electo desempei\ara el cargo de

Presidente del Consejo Consultivo

Con todo y la polémica suscitada a raíz de las refonnas legislativas

provocadas por el proceso de refonna politica de la ciudad, que dieron fin al Consejo

Consultivo de la Ciudad de México, no deja de observarse cotidianamente la
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necesidad de oontar con un órgano de representación vaclnaJ a nivel central como

Instancia peritarla de equilibrio a las dadslones de gobierno, sobretodo ante la

evolución de una Asamblea de Representantes convertida ya en legislativa, cuya

materia principal es la elaboración de leyes y códigos que rijan la vida SOcial de la

capital y no asi ya, la representacón vecinal y gestión oomunilaria.

5.2.2 LOS CONSEJOS CIUDADANOS Y LAS ASOCIACIONES DE

RESIDENTESY LOS COMITES DE MANZANA

Los oonsejosde ciudadanos, han sido hasta ahora, sin lugar a dudas, la mejor

figura de representación ciudadana, tanto por sus facultades, capacidad de

representación y gestión ante la autoridad administrativa.

Los oonsejos de ciudadanos fueron organos de representación vecinal y

participación ciudadana en un ámbito de oompetencia delegacional, electos por

votro directo, libre, secreto y personal, el segundo domingo del mes de noviembre de

1995 y tuvieron vigencia de diciembre del mismo allo, hasta agosto de 1997.

A diferencia de otres representaciones vecinales, el oonsejero ciudadano se

encontraba obligado a cubrir varios requisitos antes de ser postulado. 8 más

importante sin duda, fue el demostrar tehaclentrernente, ser residente del área

vecinal porla que se postulaba.

Otro tamiz importante por el que tuvieron que pasar los consejeros

ciudadanos, para ser postulados fue la aprobación de su candidatura a través del

aval del 4% de los ciudadanos residentes en el área vecinal de que se tratara,
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inscritos en el padrón electoral federal . Estos datos estuvieron sujetos a un cotejo

total o por muestreo de parte de los Comités Delegacionales, y a visitas aleatorias a

los domicilios de los f1nnantes.

La organización y vigilancia de la elección de los consejeros ciudadanos en el

Distrito Federal, estuvo a cargo de un órgano autónomo de carácter temporal

denominado ' Comisión para la integración de los Consejos de Ciudadanos' , mi!lllO

que funcionó con un Comité Central y un Comité para cada una de las delegaciones

del Distrito Federal. El primero estuvo integrado por seis ciudadanos con voz y voto,

designados por la Asemblea de Representantes del Distrito Federal , de una

propuesta de dieciocho personas presentada por el jefe del Distrito Federal; por

cuatro integrantes de le Asamblea de Representantes, designados por la misma, con

voz y voto; un representante del Gobierno del Distrito Federal con voz y voto y un

representante de cada partido político con registro nacional con voz, pero sin voto.

Los integrantes de los Comités delegacionales se conformaron de la siguiente

manera: seis ciudadanos con voz y voto, designados por el Comité Central; un

representante de cada partido político con registro nacional con voz, péro sin voto y

un representante designado por el Delegado político respectivo con voz y voto.

Tanto en el Comité Central, como en los Comités Delegacionales, los

ciudadanos designados tenlan su capacidad agotada en el proceso para el que

hablan sidonQlJlbraclos.

Los consejeros ciudadanos vinieron a llenar un vacio que el crecimiento

administrativo del Distrito Federal generó a partir de dos situaciones: primero; la

generadon de una instancia legislativa y la existencia de una instancia vecinal que
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marginó sus actividades de gestorla de manera natural y segundo; la insuficiencia

material y técnica de las áreas desconcentradas del Departamento del Distrito

Federal para atender el raciamo vecinal en tomo a la prastación de los servicios

públicos.

Los consejos de ciudadanos son definidos en la ley correspondiente como

órganos de representación vecinal y de participación ciudadana para la atención de

los intereses de la colTl,,"idad delegaclonal en relación a las necesidades y calidad

de los servicios públicos relativos al entomo del lugar de residencia do dlcna

comunidad.'03

Asimismo, son concebidos con independencia de la administración pública del

Distrito Federal y se les otorgó una asignación de recursoe para el cumplimiento de

sus funciones y operaciones como órganos de representación vecinal y participación

ciudadana, dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal propuesto por el

Jefe del Distrito Federal. De dicha suma, se les otorgó una compensación

económica a los consejeros, por su asistencia a las sesiones ordinarias. Aunque la

Ley no maló de cuanto sería la suma, se acordó a nivel central, que la misma

ascenderfaa la cantidad de $1,500.00 porcada sesión ordinaria..

Los consejos de ciudadanos funcionaron en pleno o en grupos de trabajo,

elenda sus seslones ordinartaa por lo menos una cacIa 15 días y las extraordlnarlas

a.l8ndo asilo ameritara la ocasión solICItadas por su preakfente o por la mayorla da

sus integrantes. En los diversos Consejos de Ciudadanos se establecieron varios

• • 0 " " ,o> Leyde Participaci60 Ciudadana ,deaetada el 10de junio de 1995.
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grupos de trabajo, de acuerdo 8 188 necesldades de cada demarcación, sin embargo,

en cada uno, por lo menos deberf.an de contar con los siguientes:

1.- segurtldad pública y protección civil

11.- uso de suelo

111.- educación, recreación, deporte y esparcimiento

IV.· limpia yagua potable

V.- equipalTiento urbano

VI.-gestoria y quejas

También se contempló la creación de grupos de trabajo temporales . por

acuerdo del pleno del consejo , teniendo como propósito la real ización de estudios o

elaboración de proyedos para un caso específico, relacionado con el ejercicio de las

funciones deo Consejo.

Un aspecto que merece ser resaltado, es la capacidad que tenían estos

consejos de ciudadanos pera relacionarse con representantes del sector industrial,

comercial, de servicios, de bienestar social y porsupuesto de representadon vacinal

con las asociaciones de residentes y jefes de manzana; asi como con los servidores

públicos responsables de las 'ress que correspondieran tratar en las sesiones del

Consejo.

La figura de los consejos de ciudadanos tueron de tal Importancia que se

establecieron desde un instrumento superior jerarquico, como lo es el Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal , , sin embargo, en las reformas publicadas el 22 de

noviembre de 1996, se derogan de éste instrumento, todas las disposiciones

299

Neevia docConverter 5.1



relativas a la elección de consejeros ciudadanos, -concepto que denota la falta de

ponderación del legislativo federel, en tomo a la Importancia de la figura como

institudórl, ya que debió haber senalado en su trensitorio referido, la eliminación de

la institución de los consejos de cIudadanos y no de los consejeros ciudadanos,

referidos como Individuos-.

Dentro de las faOJltades merecedoras de reseltar que tuvieron los Consejos

de Ciudadanos, estuvieron las da conocer y aprobar el proyecto de programa

operativo anual, asi como la aprobacion de los programas delegaciona les de

desarrollo urbano, previo a la aprobación de la Asamblea de Representantes del

D.F.; aili también es de resaltar la faOJltad de convocar a consulta vecinal. Estas tres

facultades fueron suprimidas de la Ley actual, por lo que se califica a ésta como de

retrógrada en ceanto a faoJltades de las instancias de representación vecinal.

Cabe mencionar que a diferencia de la Ley vigente, la anterior concibió a los

Consejos de Ciudadanos como instancia de representación vecinal y de

participación ciudadana en cada delegación del Distrito Federal, electos por el voto

libre, secreto y directo de los ciudadanos vecinos de las mismas, como una instancia

paritaria de equilibrio al poder del delegado polltlco. Según la Ley que los rigió,

contempló su renovadón periódica cada tres anos en la misma fecha que la

Iegisleción federal prevela para la realización de la elección para diputados

federalas y representantes a la Asamblea del Distrito Federal, debiendo Instalarse el

tercer domingo del mes de agosto del ano correspondiente.

Ante las recientes reformas a nuestra carta magna y al Estatuto de Gobierno,

la participación ciudadana plasmada en la ley del mismo nombre, a traves de los
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Consejos de Ciudadanos, quedó a la deriva a partir del tercer sabado de agosto de

1997, quedando sólo vigentes las figuras de presidente de colonia y jefes de

manzana hasta marzo de 1998.

La desaparición de la figura tiende así a generar un nuevo vacío que elimina

el puente de comunicación entre las demandas de las organizaciones vecinales de

base y las capacidades reales de las instancias administrativas. Más aún, haría

nugatorio el intento de Institucionalizar la creciente participación social y polftlca de

los habitantes de la ciudad que se ha reflejado en otros rubros del desarrollo

institucional y que lejos de alentar la participación de la sociedad, se convierte en un

dique a la misma que desalienta y trastoca la vocación participativa del ciudadano.

5.2.3 LOS COMITES VECINALES (1998) Y LOS COMITES CIUDADANOS (2004)

Los Comités Vecinales, dentro de la nueva organización del Distrito Federal,

(segunda Ley de Participeción Cludadans.- 1998) asr como los Comités Ciudadanos

(tercera Ley de Partíelp8ción Ciudadana- 17 de mayo de 20(4) son órganos de

raprasentación ciudadana que tienen como función principal relacionar a los

habitantes del entomo en que hayan sido electos con lOs órganos poIrtlco

edministrativos de las demarcaciones territoriales para la supervisión, evaluación, y

gestión de las demandas ciudadanas en temas relativos a servicios públicos,

modificaciones al uso de suelo, aprovechamiento de la vía pública, verificación de
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programas de seguridad pública, verificación de giros mercantiles, en el ámbito y

competencia de los órganos polltlco adrnlnlBtratlvos de las demarcaciones

territoriales.

En cada colonia, barrio , pueblo o unidad habitacional debe existir un Comité

Vecinal o Ciudedano Estos órganos serán independientes y tendrán atribuciones

distintas de las funciones y responsabil idades de los órganos de gobierno.

Para ser miembro del Comité Vecinal se neces ita cumplir con los siguientes

requisitos:

t, Ser ciudadano del Distrito Federal , en pleno ejercicio de sus derechos;

11. Residir en la colonia, barrio , pueblo o unidad habitacional

correspondiente cuando menos un año antes de la elección;

DI. No haber sido condenado por delito doloso;

IV. No desempel'\ar ni haber desempeñado ningún cargo público por seis

meses anteriores a la fecha de la elec:d6n.

Los Comités Ciudadanos se renovarán en su totalIdad cada tres anos. se
elegirán el primer domingo del mes de julio e In¡darán .sus funciones el primer IUI'les

del mes de agosto.

Los cargos de representación vecinal serán honorlficos.
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Cuando alguna colonia, pueblo, berrío o unidad habitacional, por su tamar'loy

densidad poblacional, no haga operativo el funcionamiento de un solo Comité, podré

dividirse en dos o más secciones y cada una de ellas tendré su propio Comité

Vecinal. También podrán fuSionarse dos o más de estas unidades territoriales para

contar con un solo Comité Vadnal. En cualquier caso se dará prioridad a la

identidad cultural.

Tanto el catálogo, como la división o fusión de las colonias, pueblos, barrios o

unidades habitacionales serán determinados por el Instituto Electoral del Distrito

Federal en los términos que lo establezca la Ley de la materia.

A cada Comité Vecinal le corresponderá un número de integrantes que

oscilará entre un mínimo de 7 y un máximo de 15 ciudadanos, dependiendo del

número de ciudadanos Inscritos en el Padrón Electoral.

La elección de los Comités Vecinales debe llevarse a cabo por medio del voto

universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral y

que cuenten con credencial de elector, expedida por lo menos sesenta dfas antes de

la elección. La elección se llevará a cabo con planillas Integradas por el total de

candidatos que determine el Instituto Electoral del Distrito Federal. En la Integración

de las planillas se deberá procutar la participación de hombres y mujeres de manera

eqUItativa.

En la nueva Ley de 2004, se contempló la elección de los Comités

Ciudadanos, bajo el principio de cociente natural y resto mayor (representación

proporcional), mismo que fue modificado el 16 de mayo de 2005 para que se elija en
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Asamblea Ciudadana, por medio del voto universal, libre, secreto y directo de los

Ciudadanos, de confOnnidad con lo establecido en el Art. 85 bis de la nueva Ley,

mismo que establece la figura de la Asamblea Ciudadana Electiva, donde ante la

presenCia en primera convocatoria de por lo menos el 0.5% de los Ciudadanos

inscritos en la lista nominal de la Unidad Territorial respectiva; y ante la presenCia

de los Ciudadanos que se encuentren presentes en la segunda convocatoria que

será una semana después, en cuyo caso, -obviamente- no podrá ser menor la

asistenCia al número de integrantes del Comité Ciudadano.

La convocatoria a elecciones veCinales será expedida por el Instituto Electoral

del Distrito Federal con la antiCipaCión de por lo menos cuartenta y cinco días

anteriores al día en que se verifique las Asambleas Ciudadanas Electivas y deberá

contener como mínimo lo siguíente;

1. Unídades territoriales por cada una de las demarcaCiones territoriales;

2. Los requisitos y plazos para el registro de planilla;

3. Periodo de campalla y día de la elección.

El Instituto Electoral del Distrito Federal, será responsable de organizar las

elecciones vecinales, aplicando en lo conducente las disposiCiones relatives a los

procesos electorales, contenidas en la Ley de la materia.

Las controversias que se generen con motivo de la integraCión de los comités

vecinales, serán resueltas en primera instanCia por el Consejo General del Instituto
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electoral del Distrito Federal. Las resoluciones del Consejo general serán

impugnables ante el Tribunal Electoral, el que resolverá en forma definitiva.

Las planillas en ningún caso se podrán identificar a través de colores o

nombres. Su identificación será solamente por número y éste corresponderá a:

orden en que sean inscritas. Los Partidos Políticos ni funcionarios del Gobierne del

Distrito Federal podrán participar en el proceso de integración de los Comités

Ciudadanos.

Las controversias que se generen con motivo de la integración de los Comités

Ciudadanos serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los

términos que señale la Ley de la materia.

Cuando se haya declarado nula la elección de algún Comité Ciudadano, el

Instituto Electoral del D.F. deberá convocar a una Asamblea Ciudadana Electiva

extraordinaria en un plazo no mayor a 15 dras.

Los ComitésVecinales tienen las siguientes funciones:

l. Representar los intereses colectivos de las y los habitantes de la

Unidad Territorial;

H. Instrumentarlas decisiones de la Asamblea Ciudadana;

DI. Elaborar y proponer programas y proyectos de desarrollo coroonitario

en su ámbito territorial;

IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los

términos establecidosen la legislación correspondiente;
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V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo

integral para la Unidad Territorial , que deberán ser aprobados por la Asamblea

Ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta en la elaboraclón del

presupuesto para la demarcación territorial y para al programa de desarrollo del

Distrito Federal;

VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la Asamblea Ciudadana;

VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades

acordadas por la Asamblea Ciudadana para la Unidad Territorial ;

VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios

públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal;

IX. Desarrollar acciones de infonnación, capacitación y educación cívica

para promover la participación ciudadana;

X. Promover la organización democrática de los habitantes para la

resolución de los problemas colectivos;

XI. Proponer, fomentar promover y coordinar la integración y el desarrollo

de las actividades de las Comisiones de Apoyo Comunitario conformadas en la

Asamblea Ciudadana;

XII. Convicar y presidir las Asambleas Ciudadanas;

XIII. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y porzona;

XIV. Emitir opinión sobre los programas de las coordinaciones territoriales

de seguridad pública y proeurael6nde justicia;

XV. Informar a la Asamblea Ciudadana sobre las actividades y el

cumplimiento de sus acuerdos;

XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración

Pública del Distrito Federal en términos de las leyes aplicables, asl como los

TESIS CON
FALLA DEORIGEN
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espacios fisicos necesarios para realizar sUsreuniones de trabajo;

XVII. Emitir opinión sobre los programas de las Coordinaciones Territoriales

de seguridad pública y procuración de justicia;(s1c)

XVII. Establecar acuerdos con otros comités ciudadanos para tratar temas

de la demarcación;

XIX. Las demás que le otorguen la presente ley y demás ordenamientos del

Distrito Federal.

Los Comités Ciudadanos trabajarán en pleno a través de reuniones

quincenales o a través de Coordinaciones o áreas de trabajo, las cuales son

jerárquicamente iguales. Todas las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría

del Pleno del Comité sin que el Coordinador del mismo pueda tener voto de calidad .

Cada Coordinación del Comité Ciudadano tendrá la obligación de realizar

asambleas públicas periódicas con los habitantes del entorno al que representan

relacionadas con el tema que le corresponda a la Comisión.

Son derechos de los integrantes del Comité Vecinal los siguientes:

1. Formar parte de las comisiones de trabajo del Comité;

R. Partlcipar en los trabajos y deliberaciones del Comité;

111. Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Comité.

TESIS CON 1
FALLA DE ORIGEN
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Son obligaciones de los miembros del Comité Vecinal :

l. Consultar a los habitantes a los que representan;

11. Representar los Intereses de los vecinos de su entamo ;

11.. Promover la participación ciudadana;

IV. Cumplir las disposiciones y acuerdos del Comité;

V. Asistir a las sesiones del pleno 'f de las comisiones del Comité;

VI. Participar en los trabajos de las comisiones a las que pertenezcan ;

VII. Informar de su actuación en audiencia públ ica a los vecinos de la

colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional a la que representan .

Las responsabilidades en que incurran los miembros del Comité Vecinal en el

desempei'lo de sus funciones se regirán por lo establecido en la Ley y por les demás

dtsposlciones jurldicas aplicables.

Son causes de separación o remoción de los miembros del COlTité las

siguientes:

L Faltar sin causa justificada a más de tres sesiones consecutivas del

pleno o de las comisiones a las que pertenezcan;
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B. Obtener o pretender obtener luao por las gestiones que realice en el

ejercicio de sus funciones;

111. Incumplir con las funciones que le correspondan;

IV. Dejar de cumplir con cualquiera de los requisitos que para ser

mlentlro del Comité establece la ley.

la separación o remoción será acordada por las dos terceras partes del

Pleno del Comité, a petición de cualquiera de sus miembros, previa investigación

del caso y previa audiencia del integrante que se trate.

En caso de separación, remoción o renuncia de cualquiera de los miembros

del Comité Vecinal se llamará al que siga en la lista de la planilla correspondiente.

los órganos poIítico-admlnistretivos de las demarcaciones territoriales,

dentro del ámbito de aplicación de esta ley, tendrán las siguientes obligaciones:

l. Capacitar a los integrantes de los Comités Vecinales, respecto de los

ordenamientoslegales aplicables en el Distrito Federal;

8. Implantar acx:iones de Información, capacitación y educación para

promover la participación ciudadana;

111. Responder por escrito las solicitudes de información que les hagan los
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Comités Vecinales.

Los Comités Vecinales podrán, por sí mismos, o mediante convocatoria del

titular del órgano poIltico administrativo de la demarcadón territorial. realizar

reuniones periódicas de trabajo con otros Comités Vednales, dichas rouniones

podrán ser temáticas o regionales y pueden ser coordinadas por las mismas

autoridades del órgano político administrativo de la demarcadón territorial.

También pueden realizar reuniones de trabajo sobre temas específicos a las

que asistirán prindpalmente los integrantes de las Comisiones de los Comités

Vednales encargadas del tema.

. Cuando se articulen dos o más Comités Vednales, cada uno deberá informar

a los habitantes de la colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional a la que

representen, el estado de la problemática, las acciones emprendidas y los acuerdos

tornados con el fin de que esas acciones también puedan ser evaluadas de manera

colectiva por los vecinos.

Hasta aquí , la explllcadón de su fundonamiento en teoría, sin embargo, el

ejercido de estos órganos de representación vadnal, ha sido abUndantemente

cuestionado, ya que en la práctica, se vidó nuevamente el proceso de elección de

los comités vecinales. por la concurrencia de los partidos politlcos y por otro lado.

han sido cuesttonados porsu poca efectividad derivado de diversos factores:

• Divisionismo interno garantizado desde la forma de su elección bajo el

prindpio de representación proporcional.
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• Falta de facultades de aprobaclón y supervisión de los programas

operativos anuales, as! como del programa delegadonal de desanollo

urbano.

• Orientación polltica en diversas demarcacfones temtoríetes para favorecer

únicamente las petidanes de gestarla corronitaria de sus grupos afines .

• Gestión sumamente desgastada , provocada por la prolcngación de su

representación, al haberlo así acordado la Asamblea Legislati va, caso

interesante de estudio, pues se trata de una prolongaclÓll de mandato de

una figura establecida para fungir por un periodo determinado , corno

representantes de la comunidad : caso sin precedente en la historia de la

Asamblea de Representantes, hoy Legislativa del Distrito Federal.

6.2.4 EL CONSEJO CIUDADANO (Ley del 17 de mayo de 2004)

La nueva ley crea esta figura de coordinación de los Comités Ciudadanos,

con las autoridades de la demarcadón territorial y con las autoridades del gobierno

del Distrito Faderal. (art.126)

El consejo cfudadano se Integrará con el coordinador intemo de cada uno de

los Comités Ciudadanos existentes en la DemarcadÓll Territorial .(art.127)

Para el mejor 1'UncI0namlento y operaclón del Consejo Ciudadano, se

contormarán equipos de trabajo por tema y/o territorio, considerando, al efecto, la

dlvtslón de cada una de las Delegaciones PoHticas (sic)
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El Consejo Ciudadano, sesionará publicamente al menos dos veces al ano y

de manera axtraordlnaria en caso de emergencia, desastre natural o eminente

riesgo social. (art.129)

SUs funciones fueron limitadas a unicamante: emitir opinión sobre programas

y políticas a aplicarse en el Distrito Federal y en la demarcación territorial; informar él

las autoridades del Distrito Federal y de la Demarcación Territorial sobre los

problemas que afecten a sus representados y proponer soluciones y medidas para

mejorar la prestación de los servicios pñublícos y privados, asf como sugerir nuevos

servicios (sic); informar permanentemente a cada uno de los Comités Ciudadanos

sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos.

5.3 LAS AGRUPACIONES POLITICAS LOCALES

Las Agrupaciones Polftlcas locales que se conforman de acuerdo a lo

dispuesto por el Código Electoral, son formas de asociación ciudadana que

coadyuvan al desarrollo de' la vida democrática, cultura politice, a la creación de una

opinión pública maJor informada y son un medio pera la participación en el análisis,

dlsaJSlón y reSOlución de los asuntos polftlcos de la Ciudad.

Los ciudadanos que se organicen para constituirse en Agrupación Polltica

local deben solicitar y obtener su ragistro ante el Consejo General del Instituto

Electoral del Distrito Federal.
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Para que una organización pueda ser registrada como Agrupación Politlca

local, debe cumplir los Siguientes requisitos:

a) Formular una declaración de principios y en congruencia con ellos, su

programa de acción y los estatutos que normen sus actividades ; y

b) Contar con un mrnimo de 2,000 afiliados inscr1tos en el Padrón Electoral

del Distrito Federal, en por lo menos la mitad de las Delegaciones, debiendo contar

en cada una de ellas con un mínimo de 100 afiliados inscritos en el Padrón Electoral

de las Delegaciones que correspondan.

Los Estatutos de las agrupaciones politices establecerán :

a) La denominación de la Agrupadón Polltica , el emblema y el color o colores

que lo caractericen y diferenden de otras asociaciones polfticas. La denominadón y

el emblema estarán exentos de alusiones religiosas, raciales o a los slrroolos

patrios;

b) El procedlmlento de afiliación individual, libre y pacifica de sus miembros.

e) Derechos Y obligaciones de los afiliados, 58 regirá bajo el principio de

igualdad;

d) Los procedimientos para integrar y renovar periódicamente los órganos

dlractivos asi como las fundones, facultades y obligadones de los mismos; y
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e) La integración de sus órganos directivos, que no podrá exceder en un 70

por ciento los miembros de un mismo género.

Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

a) Una asamblea general o equivalente;

b) Un órgano ejeaJtivo general, que sea el representante local de le

agrupación;

e) Asambleas o equivalente y órganos ejecutivos en las Delegadones;

d) Un órgano de administración;

e) Un órgano que vigile el respeto de los derechos de las afiliados, así como

el cumplimiento de sus obligaciones; y

1) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones

Intemas y el procedimiento sobre controversias intemas.

Cualquier modificación a su dedaraci6n de princtplos, programa de acción o

estaMos, debe ser comunicada al InstiMo Electoral del Distrito Federal dentro de

los diez dias siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por la

Agrupación Polftica.
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Las modificaciones no surten efectos hasta que el Consejo General del

Instituto declare la procedencia legal de las mismas. La resoluclón deberá dictarse

en un plazo que no exceda de 30 días contados a partir de la presentación de la

documentacióncorrespondiente.

Para constituir una Agrupación Política Local, los ciudadanos interesados

deben solicitar su registro al Consejo General del Instituto Electoral del Distrito

Federal a partir del l' de febrero y hasta el 30 de abril de cada año sin proceso

electoral, debiendo comprobar los requisitos del ar1fculo 20 de este Código, a más

tardar el 31 de julio.

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en Agrupación

Política Local deberán realizar asambleas constitutivas en las Delegaciones, en las

que deberán participar cuando menos el 60% del mínimo de afiliados, en las cuales

se elegirán un delegado por cada 50 asistentes para participar en la asamblea

general constitutiva, esta última será válida con la presencia del 60% de delegados

electos.

Las asambleas se realizarán en presencia de un notario público o funcionarto

acredit8do para tal efecto por el propio Instituto, quienes certificarán el quórum legal,

que los presentes conocieron y aprobaron la dedaración de principios, el programa

de acción y los estatutos y suscr1pdón Individual del documento de manifestación

formal de afilladón.

Las Agrupaciones Políticas Locales tendrán, asimismo, las obligaciones de no

utilizar en su promoción los símbolos patr1os, símbolos religiosos, o expresiones,
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alusiones o fundamentaciones de carácter religioso. Así como, mantener el mínimo

de afiliedos en las delegaciones, requeridos para su constitución y registro.

Son causa de pérdida de registro de una Agrupación Política Local:

a) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el

registro;

b) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del

Instituto Electoral del Distrito Federal con las obligaciones establecidas en el

Código.

e) Haber sido dedarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo

que establezcan sus estatutos;

d) Haberse fusionado con otra asociación poUtica, en los términos del art iculo

anterior.

La Agrupación Política Local que hubiera perdido su registro no podrá

solicitario de nueva cuenta, sino hasta después de transcurrido un procaso electoral

ordinario.

Aunque en el DIstrito Federal fueron asadas las Agrupaciones Polltlcas

Locales como instancia ·sustitutiva' de participación política, pues la Carta Magna'"

no permite la creación de Partidos Politicos Locales, la tendencia actual es hada la

,.. CPEUM.-Art.122 -epertedo e, base primera , inciso f)

316

Neevia docConverter 5.1



aeación de Agrupadones PoIfticas Locales en diversas Entidades Federativas,

pues actualmente cuanten con esta figura los Estados de Campeche, Colima,

Tabasco, y Veraauz.

5.4 INSUFICIENCIAS DE LA ACTUAL NORMATMDAD EN MATERIA DE

PARTlCIPACION CIUDADANA EN EL DISTRITO FEDERAL

Los Poderes de la Unión, representados por el Ejecutivo y el Legislativo, han

dotado a los habitantes de la Ciudad de México o Distrito federal, de las

prerrogativas políticas que goza el resto de los mexicanos, en cuanto al derecho

para votar y ser votados, para elegir a la autoridad ejecutiva local , es decir al Jefe de

Gobierno, así como a los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito federal y a

los Jefes Delegacionales, amén de los Comités Vecinales y recientemente de los

Comités Ciudadanos y Consejo Ciudadano como figuras de representación

ciudadana, sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, este marco

jurfdico, aun es Insuficiente. Veamos:

La demoaada ha sido slel'lllre cuestionada por muchas razones. En

particular el arreglo Institucional de las demoaacias modernas que no siempre

produce resultados satisfactorios. se ha QJ9stionadO, pues ha tenido resultados

oprobiosos para las sociedades a lo largo de la exlstencla de estos procesos, que en

muchas ocasiones lo único que representan es la forma de legitimación del dominio

de una oligarquía.
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Ya Rousseau sei'Ialaba que la voluntad general del pueblo no es

representable ni puede ser delegada. Si bien es cierto qua hasta ahora lo más

avanzado y acorde a los paradigmas contemporáneos para resolver el asunto de

quien tome las dedsiones por los demás, en virtud de la Inoperancia de las antiguas

asambleas romanas es la democracia, el problema estriba en que ésta, admite

siempre la duda, la sospécha, la suspicacia y los margenes de maniobra suficientes

para dudar -fundadamente- que la voluntad de los electores no siempre es traducida

fielmente por su representante. Esto ha hecho que perdure, casi desde siempre, la

Ilusión de la democracia directa, sin intermadlarios.

Lo anterior ha dado pie a que sea cada vez, vista con mayor anhelo ia posible

construcción de un entramado jurídico que dé cauce, al transito de una democracia

representativa a una participativa , como lo fué en las antiguas polis romanas.

En el caso de los habitantes de la capital del país, no es la excepción, pues

aunado a lo desaito anteriormente, heredamos una restricción a nuestros derechos

polít icos que hasta hace muy poco tiempo ha encontrado reivindicación y que aún es

insuficiente.

En materia de partlcipación ciudadana , tema fundamental de este trabajo, fué

solamente durante la gestión de los Consejos de Ciudadanos , cuando se dió

apertura y facultades para que los vecinos de cada una de las 365 áreas vecinales

en que se dividió el territorio del Distrito Federal, tuvieran la posibilidad de que a

través de su consejero ciudadano, revisaran y aprobaran los programas operativos

anuales, documento base y rector de la asignación de recursos financieros del

presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal , a los
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diversos rubros de atención de las demandas de la comunidad. Otra faOJltad

Importante de esta figura que sólo duró de diciembre de 1995 a agosto de 1997, fiJé

la aprobación de los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, documento

rector de la asignación de dasificaciones aprobadas para el uso del suelo, densidad

poblacional estimada, rescate de slllos históricos y patrimoniales, por mencionar las

principales, así como la facultad de citar a comparecar ante el Pleno de este Órgano

que además lo era de representación delegacional, -es decir, paritario a los

Delegados PoIíticos- a los diversos servidores públicos de la Delegación Política,

amén de contar con la obligatoriedad, el Delegado Polltico de comparece r, por lo

menos dos veces al mes ante el Pleno de este Órgano de representación ciudadana,

es decir se ejercía por la comunidad alli representada un ejercicio real de contrapeso

político y de rendición de cuentas, Todas estas facultades resultaron exitosas para

los vecinos, logrando restaurar la confianza en las instituciones, anque por la

precariedad del tiempo de su gestión, no se logró consolidar la figura como hubiera

sido lo deseable.

Por su nobleza como figura de participación ciudadana y el fortalecimiento

que tenía con el abono natural de los aún existentes presidentes de colonia y jefes

de manzana, se complementaban enriqueciendo a la comunidad tanto en su gestión

poIltica como en su gestión comunitaria.

Como lo mencioné en un subcapltulo anterior, la desaparidón de la figura

tiende as! a generar un nuevo vaclo queelimina el puente de OOlTAJnlcadón entre las

demandas de las organizaciones vecinales de base y las capacidades reales de las

instancias administrativas. Más aún, haría nugatorio el intento de institucionalizar la

creciente participación social y política de los habitantes de la ciudad que se ha
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reflejado en otros rubros del desarrollo Institucional y que lejos de alentar la

participación de la sociedad, se convierte en un dique a la misma que desalienta y

trastoca la vocaclón participaliva del ciudadano.

Actualmente se cuenta con una figura de representación ciudadana muy

acotada, ind uso en su integración y representación, pues los comités vecinales, ni

siquiera tuvieron la oportunidad; ni los nuevos Comités Ciudadanos preceptuados

por la Ley de Participación Ciudadana publicada el 17 de mayo de 2004 la tendrán,

de convertirse en órganos de representación ciudadana a nivel de su Delegación.

La figura amén de estar desgastada, no ha cumplido las expectativas de

quienes viven en las delegaciones rurales, donde aún subsisten los usos y

costumbresal ser el pueblo el que elije a quien debe ser su autoridad inmediata y es

así que por ejemplo en Xochimilco, Tlahuac y nalpan, son los vecinos del lugar

quienes nombran a los coordinadores trerritoriales o subdelegados, que son parte

de la estructura administrativa de la delegación y sobre quien tiene el Jefe

Delegacional la facultad de nombrar y remover libremente. Es evidente aquí, la

insuficiencia de la actual Ley.

De acuerdo a la Ley de Parlicipadón Ciudadana de 1998, en el Dlstr1to

Federal, los Comités Vecinales tienen como función principal, 'relacionar a los

habitantes del entorno en que hayan sido electos con los órganos poIlticos

administrativos de les demarcaciones tenr1torlales, para la supervisión, evaluación

y gestión de las demandas ciudadanas en temas relativos a servicios públicos,

modificaciones al uso de suelo, aprovechamiento de la vla pública, verificación de

programas de seguridad pública y verificación de giros mercantiles', sin embargo,
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reitero, esta figure no cuenta con más facultades que la de "ventanilla de trámite', al

no contar con facultades reales de supervisión y aprobación sustantiva, más que de

las demandas ciudadanas, como senalé con el remarcado de lineas arriba y en el

precepto publicado el 17 de mayo de 2004, mismo que la mayor facultad que otorga

a los Comités Ciudadanos es la de supervisar el desarrollo , ejecución de obras,

servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana para la Unidad

Territorial; o bien: conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios

públicos prestados por la Administración Pública del Distrito Federal.

En principio , el carácter de los Comités Vecinales (1998) y Ciudadanos

(2004), es representativo y se dá a través de la elección directa e integración plural ,

al contemplar la ley un sistema de representación proporcional , que si bien garantiza

la pluralidad en su integración, también garantiza las grandes dificultades que

vivieron para lograr consensos en tomo a ciertos temas y propuestas , ocasionado a

la variación de posicionamiento en tomo a la gestión delegacional, derivado,

evidentemente, de sus simpatías o anlipatias polltlco-parlidarias hacia el Jefe

Delegacional respectivo . Sin embargo en las reformas publicadas el 16 de mayo de

2005, establece una nueva figura llamada Asamblea Ciudadana Electiva, misma que

con fa presencia del 0.5 'lE. de los ciudadanos insaitos en la lista nominal , en primera

convocatoria y con los asistentes , en numero no menor de los integrantes del Comité

ciudadano, es decir de nueve, en segunda convocatoria. Nuevamente la figura y su

concepción es Insuftciente para lo que a los vecinos Interesa que es la eficacia y

eficiencia de sus órganos de representación.

Al no contar esta figura con la representación global que integre toda una

demarcación, se garantiza también un ejercicio de gobierno delegacional con menos
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"Incomodidades" para los titulares de éstas, ya que cada Comité Vecinal únicamenté

puede hacer gestlón porY para su unidad territorial, sin poder tratar, ya no digamos

pedir cuentas, de lo que se encuentra fuera de su limitación territorial. Nuevamente

la Leyes Insund ente.

Tocando otro aspecto, la división político-geográfica de las unidades

territoriales, se ha convertido en un elemento adicional a la problemática de

representación de los órganos vecinales, es decir estas unidades territoriales están

conformadas con bases fundamentalmente geoelectorales, cuya referencia básica

son las secciones electorales, por lo que un número considerable de unidades

territoriales presentan conflictos de identidad cultural o social en los electores, por lo

que sería muy conveniente que la autoridad competente, es decir el Instituto

Electoral del Distrito Federal realice una revisión de este catálogo y asl definir las

áreas con base en factores de Identidad sodo-cultural y al sentido de pertenencia de

cada comunidad. Entonces tenemos que la actual Ley, no cumple las expectativas

de los habitantes del Distrito Federal, puesto que no existe un referente urbano

comúnque los identifiqué.

Es importante también destacar que se requiere dotar de un marco Jurrdico

especifico a los procesos de elección vadnal, donde se Indiquen tiempos, formas y

plazos para deserrollar dicho proceso, que dicho sea de paso pudiera estudiarse la

viabilidad de que sea empalmado a las e1adOO$S con8UtucIonaIes en aras de un
. . . ~

sustantivo ahorro presupuesta!, sin necesidad de usar las urnas electrónicas que

hoy por hoy no cubren la necesidad de hacer prueba plena en una controversia de

carácter poHtico-electoral ante la autoridad competente.
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La actual ley trata de revivlr la figura del COnsejo Ciudadano, pero no logra ni

siquiera equiparar1a a la anteriormente desaita, ya que la conceptúa unlcamente

como asamblea de coordinadores vecinales, con posibilidad de reunirse dos veces

ala~o.Nuevamente aqul se evidendala Insuficiencia de la ley .

5.5 PROPUESTAS DE REFORMAS A LA LEY DE PARTlCIPACION

CIUDADANA

Con base en lo expuesto, se propone la siguiente reforma a la Ley de

Participación Ciudadana del Distrito Federal, misma que resume una necesidad

histórica legal 9Ociologica , expresada en una reforma al marco normativo vigente:

PROPUESTA DE PROYECTO DE

LEY DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ArtIculo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e Interés

social y tienen por objeto promover y garantizar los mecanismos e Instrumentos que

regulan la organización y participación de los ciudadanos ante los órganos de

gobierno del Distrito Federal , a fin de proponer alternativas de solución a la

problemática de la comunidad para coadyuvar y supervisar las tareas de gobierno,
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conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno, de esta ley y las demás que

resulten aplicables.

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley, la participación ciudadana es el

derecho de los ciudadanos del Distrito Federal, habitantes, originarios y vecinos,

para incidir en forma individual o colectiva en las iniciativas de leyes y reglamentos

asi como en la planeación de las políticas publicas que afecten el entorno del

Distrito Federal, de las demarcaciones territoriales o de las unidades territoriales,

además de lo establecido en el Art.22 del Estatuto.

Articulo 3.- La participación ciudadana prevista en la presente ley se regirá

por los siguientes principios:
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l.-Democracia PartlclpatlVa.- Igualdad de oportunidades de los ciudadanos y

en su caso, de los habitantes para ejercer inftuencia en la toma de decisiones

públicas sin dlsalminaciones de carácter polñíco, religioso, racial, ideol6gioo, de

género o de ninguna otra especie, en el maroo de un sistema representativo, que

plantea un conjunto de instrumentos de expresión democrática, que permiten al

ciudadano orientar el actuar de sus gobernantes en la conducoó n politica del

Distrlto Federal .

II.-Corresponsabllldad.- Es el compromiso compsrtloo do;¡ acatar, por parte

de la ciudadan ía y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente

convenidas , reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a

proponer y decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la participación

ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustituci6n de las

responsabilidades del mismo;

1I1.-lncluslón .- Fundamento de una gestión pública socialmente responsable,

que englobe y oomprenda todas las opiniones de quienes desean participar que

reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de los

Indivlduos que la conforman;

IV.- Solldarldad.- Disposición de toda persona de asumir los problemas de

otros oomo propios, contrario a todo egorsmo o interés particular que propicie el

desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la sensibilidad acerca

de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de los demás asl como

nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes ;
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V.- Legalldad.- Garanlia de que las decisiones de gobierno serán siempre

apegadas a Derecho; con la segurtdad para la ciudadania en el acceso a la

Información y con la obligacion expresa por parte del gobierno, de Informar, difundir,

capacitar y educar para una cultura dernoaática;

VI.· Respeto.- Reconocimiento pleno a la diversidad de VIsiones y posturas,

asumidas libremente en tomo a los asuntos públicos. En este caso comienza ind uso

por la libertad de elegir cuándo y como ss participa en la vida pública del Distrito

Federal.

VII.-Tolerancla.-Garantia de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la

diversidad de quienes conforman la sociedad y como un elemento esencial en la

construcción de consensos.

VIII.· Sustentabllldad.- Responsabilidad de que las decisiones asumdas en

el presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute de los recursos

naturales del entorno; y

IX- Pervlvencla.- Responsabilidad social de garantizar que las prácticas

democráticas se generalicen y reproduzcan de modo que aseguren el desarrollo, en

el presente y en el futuro, de una cultura ciudadana responslble, activa, crrtlca y

proposltlva.

Articulo 4.- Serán Instrumentos de Participación Ciudadana de aplicación

general en todo el territorio del Distrito Federal:

1.- Plebiscito
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n.- Referéndum

111.- Inldatlva Popular

IV.- Consulta Pública

V.- CoIaboradOnCiudadana

VI.- Audiencia Publica

VII.· Difusión Pública

Articulo 5 - Serán Instrumentos de Participación Ciudadana de apiicación

local en todas y cada una de las DemarcacionesTerrttoria les del Distrito Federal:

1.- Audiencia Publica

. 11.- Consulta Vecinal

111.- Colaooracíén Ciudadana

IV.- Difusión Pública

V.- Recorridos de las Autoridades

VI.- Quejas y Denundas

Éstos Instrumentos se aplicarán mediante un trabajo slsternátJco y

permanente en todas y cada una de las Demercadones Territoriales. Del resultado

de este ejercido podrán establecerse reladones de carácter vinculatorio entre las

autoridades del órgano PoIltico Administrativo y los habitantes de la Demarcación

correspondiente; los acuerdos que deriven deberán quedar plasmados en los

documentos correspondientes: convenios, actas y acuerdos.
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Articulo 8.- Son formas de organización ciudadana para efectos de

participación y gestión frente a las autortdades:

l.. La asamblea vecinal, como máxima Instancia de decisión colegiada,

conformada en cada unidad territorial.

11.- Los consejos de ciudadanos como órgano de representación vecinal y de

participación ciudadana a nivel demarcación territorial

1I1.-Los comités de colonia como instancias de gestión comunitaria

IV.-Los comités de manzana corno instancias de representación vecinal

V.- El Consejo Consultivo del Distrito Federal.

Articulo 7.- Para los efectos de esta ley se entenderá por.

I - Constitución.- La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

11.- Estatuto .- El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

111.-Ley.- La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal;

IV.- Instituto Electoral.- El Instituto Electoral del Distrito Federal,

V.- Asamblea Legislativa, La Asamblea legislativa del Distrito Federal,

VI- Jefe de Gobierno.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

Vll..consejo Consultivo.- El Consejo Consultivo del Distrito Federal
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VIII- Jefe Delegadonal.- El titular de cada uno de los Órganos poIrlieo

Administrativo del Distrito Federal:

IX - Demarcación Territorial.- División Territorial del Distrito Federal para

efectos de la organización poIlttco administrativa

X - Unidad Territorial , Expresión geográfica establecida por el Instituto

Electoral del Distrito Federal;

XI.- Asamblea vecinal, Reunión de los vecinos, como máxima instancia de

decisión colegiada , conformada en cada unidad territorial.

XIII- Consejos de ciudadanos.-Organo de representacén vncinal y de

participación ciudadana a nivel demarcación territoria l.

XIII.-Comité de colonia .-EI Comité constituido como instancia de gestión

comunitaria a nivel colonia;

XIV.-.-Comité de manzana.-Instancias de representación vecinal a nivel

manzana;

TITULO SEGUNDO

DE LOS HABITANTES Y CIUDADANOS

DEL DISTRITO FEDERAL

CAPiTULO 1

DE LOS HABITANTESDEL DISTRITO FEDERAL

Articulo 8.- De confomidad con lo establec:ldo por el Estatulo, son originarios

del Distrito Federal, las personas nacidas en su territorio, son habitantes del Distrito

Federal, las personas que residan en su territorio, son vecinos del Distrito Federal,

los habitantes que residan en él por más de seis meses. La calidad de vecino se

pierde por dejar de residir en el Distrito Federal por más de seis meses excepto si
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deriva del desempeno de cargos públicos de representación popular o comisiones

de servicio que les encomiende la Federación ·o el Distrito Federal, fuera de su

territorio

Articulo 9.- Los habitantes del Distrito Federal tendrán los sigu ientes

derechos:

1.- Proponer la adopción de acuerdos o la realizadón de actos a los órganos

de gobierno del Distrito Federal.

11 - Ser informados sobre leyes y decretos respecto de las materias relativas al

Distrito Federal,

111.· Presentar quejas y denuncias en la prestaci ón de servidos públicos o por

irregularidades de la actuación de los servidores públicos en les términos de esta ley

y demás ordenamientos aplicables;

IV - Emitir opiniones y formular propuestas para la sotudón de la problemática

del lugar en que residan;

V.· Ser informados sobre la realizadón de obras y servidos de la

Administradón Pública del Distrito Federal , en forma veraz y oportuna , mediante los

mecanismos de Difusión Pública, y

VI· Los demás que establece esta ley y otras aplicables.
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Articulo 10.- Son obllgadones de los habitantes del Distrito Federal las

siguientes

I - Cumplir con las disposiciones de la presente ley;

11 - Ejel'Cflf' los derechos que les otorga la presente Ley sin perturbar el orden

y la tranquilidad públicos ni afectar el desarrollo normal de las actividades de los

demás habitantes: y

111 - Las demás que en materia de partícípacíón ciudadana les impongan asta

y otras leyes, en términos da lo dispuesto por el Articulo 18 del Estatuto.

CAPITULO 11

DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL

Articulo 11.- Son ciudadanos del Distrito Federal los hombres y mujeres que

teniendo la calidad de me>ácanos reúnan los requisitos, del Articulo 34

Constitucional y posean, además la calidad de vecinos u originarios del mismo

Articulo 12.- Son derechos de los ciudadanos del Distrito Federal, relativos a

la aplicación de la presente ley, además de los que expresamente consagra la

Constitución:

1.- Integrar las formas de organización ciudadana previstas en la presente ley,

11 - Ejercer y promover los instrumentos de participación ciudadana a que, se

refiere el Titulo Tercero de la presente Ley,

111 - Aprobar o rechaZar mediante el plebiscito actos o decisiones del Jefe de

Gobiemo en los términos de la presente Ley;
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IV - Presentar ante la Asamblea Legislativa mediante la Iniciallva popular

proyectos de confonnidad a lo dispuesto por la fracción N del artrculo 46 del

Estatuto de Goblemo,

V - Manifestar su aprobación o rechazo previo mediante el Referéndum a la

creación, modificación, derogación o abrogación de leyes que expida la Asamblea

legislativa, con excepdón de las materias previstas en el Articulo 32 del presente

ordenamiento,

VI - Ser informado a través de la difusión Publica de los actos que realicen los

órganos de gobiemo del Distrito Federal,

VII - Participar en la planeación. disel'io evaluación y supervisión de los

programas y acciones de gobiemo, sin menoscabo de las atribuciones que

expresamente se sel'ialan en las leyes para las autoridades,

VIII - Las demás que establezcan ésta y otras leyes, en términos de lo

dispuesto por el Articulo 20 del Estatuto.

Articulo 13.- Es obllg&ción de las autoridades locales del Gobiemo del

Distrito Federel dentro de su ámbito competencial, respetar y garantizar el pleno

ejercicio de los derechos de habitantes y ciudadanos del Distrito Federal, previstos

en la presente Ley y en las demás relallvas a la participación ciudadana.

ArtIculo 14.- Los ciudadanos del Distrito Federal tendrán las siguientes

obligaciones:

l.· Establecer las formas de organización ciudadana que la presente ley prevé y
cumplir el cargo de representación vecinal que le confiera su comunidad.

II.-En el ejercicio de los derechos que la presente ley señala, evitar perturbar el
orden o alterar la paz publica.
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111.- Contribuir para los gasios públicos de la Federación como del Distrito
Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, en los
ténnlnos del Art. 31 Constitucional.

IV - Las demás que les senalan las leyes en la materia

TITULO TERCERO

DE LOS INSTRUMENTOS

DE LA PARTICIPACiÓN CIUDADANA

CAPITULO I

DEL PLEBISCITO

Articulo 15.- Se entiende por plebiscito la consulta a los ciudadanos del

Distrito Federal para que expresen aprobación o rechazo a un acto o decisión del

gobierno del Distrito Federal, que sea considerado como trascendente para la vida

pública de esta entidad, excepto los que determina el Articulo 68 del Estatuto de

Gobierno del Distrito Federal.

ArtIculo 18.- El plebiscito podrá ser convocado por el Jefe de Gobierno para

consultar a los ciudadanos sobre la aprobación o rechazo previo sobre actos o

decisiones del mismo. Dicha convocatoria deberá contener los siguientes requisitos

I - El acto o decisión del Jefe de GobIerno que se pretende someter a

plebiscito,

11 -La exposición de los motivos por los cuales el acto o decisión se considera

de importancia trascendente para la vida pública del Distrito Federal y las razones

por las cuales se considera que debe someterse a plebiscito
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Articulo 17.- La convocatoria a p1eblsclto podrá ser solicitado al Jefe de

Gobierno por un grupo de ciudadanos del Distrito Federal, que constituyanal menos

el 0.5% del padrón electoral del Distrito Federal. En ese caso, la solicitud de

convocatoria a plebiscito podrá ser previa al acto o decisión, o bien posterior al

mismo. En este último caso deberá ser presentadadentro de los 45 dlas contados a

partir de su entrada en vigor.

La solicitud de convocatoria deberá ser dirigida al Jefe de Gobiemo, contener

los requisitos señalados en el articulo anterior y se remitirá únicamente al Instituto

Eledoral un listado con el nombre, n úmero de registro de erector y firma de los

solicitantes.

El Jefe de Gobierno solicitará al Instituto Electoral, el resultado dal cotejo de

los listados ciudadanos. El Instituto contará con 7 dlas para cotejar los nombres,

finnas y claves de eledor, a fin de que verifique el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el párrafo anterior y continuar as¡ con el procedimiento de

realizaciónde plebiscito.

ArtIculo 18.- El Jefe de Gobierno Iniciará el procedimiento de plebiscito

mediante convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa dias naturales

antes de la fecha de realización del mismo. La convocatoria se hará del

conocimiento del Instituto Electoral del Distrito Fed~ral con la finalidad de Iniciar la

organización del proceso plebiscitario, de acuerdo a las facultades legales del

propio Instituto Electoral, mismo que solicitará la partida presupuestaria a la

instancia correspondiente; asimismo se publicará en el Diario Oficial de la

334

Neevia docConverter 5.1



Federación, en la Gacela O1lcial del Distrito Federal, en 108 principales diarios de

circulación en la Ciudad y en los medios de comunicación electrónicos y contendré

I - La expllcadoo clara y predsa de los efectos de la aprobación o rachazo del

acto o dedsión sometido a plebiscito ,

11- la fecha en que habré de realizarse el plebiscito y

III.-la pregunta o preguntas conforme a las cuales los e1edores expresarén

su aprobación o rechazo.

ArtIculo 19.- El Jefe de Gobierno deberé auxillarse de los órganos tocares de

gobierno y solicitar por lo menos a una inslitucion de educación superior, y a un

organismo social y civil relacionados con la materia de que trate ei plebiscito, para la

elaboración de las preguntas que se someterán a consulta.

Articulo 20.• los resultados del plebiscito tendrán caráder vinculatorio para

las acciones o des del Jefe de Gobierno, sólo cuando una de las opciones obtenga

la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta corresponda cuando menos o la

cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal

Articulo 21.- En el ai'lo en que tengan verificativo elecciones de

representantes populares, no podré realizarse plebiscito alguno durante el proceso

electoral, ni durante los sesenta dlas posteriores a su conclusión. No podré

realizarse más de un plebiscito en el mismo atlo

ArtIculo 22.- En los procesos de plebiscito, sólo podrán partlclpar los

ciudadanos del Distrito Federal que cuenten con credencial de elector expedida por

lo menos sesenta días antes del día de la consulta.
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ArtIculo 23.- Los resultados del plebiscito se publicarán en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal y en los principales diarios de circulación en el Distrito Federal.

Articulo 24.- El Instituto Electoral llevará a cabo el plebiscito y haré la

declaratoria de sus efectos de conformidad con lo que disponga las leyes aplicables.

Articulo 25.- Las controversias que se generen con motivo de la validez de

los procesos de plebiscito serán resueltas por el Instituto Electoral y el Trlbunal

Electoral del Distrlto Federal en los términos del Código Electoral y la legislación

aplicable.

CAPITULO 11

DEL REFERENDUM

Articulo 26.- El referéndum es un mecanismo de participación directa

mediante el cual la ciudadanfa manifiesta su aprobación o rechazo previo o posterior

a una decisión de la Asamblea legislativa sobre la aprobación, modificación,

derogación o abrogación de leyes de la competencia legislativa de esta ultima. La

solicitud de referéndum deberá presentarse prevtamente al dictamen de las

comisiones legislativas correspondientes o bien dentro de los 45 dlas posteriores a

la fecha de entrada en vtgencla de la decisión alsstlona<fa.

Articulo 21.- Es facultad exclusiva de la Asamblea decidir por acuerdo de las

dos terceras partes de sus miembros, si somete o no a referéndum el proyecto del

ordenamiento legal en proceso de creación, modificación, derogación o abrogación
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Articulo 28.- Podrán solicitar a la Asamblea legislativa la realización del

referéndum:

1.- El equivalente al 5% de los diputados a la Asamblea legislativa, y

H.-El 1% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral qulenes deberán

anexar a su solicitud un listado con sus nombres, firmas y clave de su credencial de

elector cuyo cotejo realizará el InstiMo Electoral.

Articulo 29.- la solicitud a que se refiere el articulo anterior deber ácontener

por lo menos:

1. - La indicación precisa de la ley o en su caso, de él o los artículos que S9

proponen someter a referéndum

H. La exposición de motivos por los cuales el ordenamiento o parte de su

articulado deben someterse el la consideración de la ciudadanla, previamente o

posterior a la decisión del órgano legislativo. y

111.- Cuando sea presentada por los ciudadanos: nombre, firma y clave de su

credencial de elector cuyo cotejo realizaré el Instituto Electoral.
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ArtIculo 30.· El procedimiento de referéndum deberá iniciarse mediante

convocator1a de la Asamblea Legislativa, que se deberá expedir y difUndir cuando

menos noventa dias naturales antes de la fecha de realizadón del mismo. Cuando el

proceso de referéndum sea poster1or a la decisión de la Asamblea Legislativa, ésta,

considerando la importanciao en su caso urgencia de resolver el posible conflicto de

intereses, propondrá en acuerdo con el Instituto Electoral , la realización del

procedimiento en cuestión, antes de los noventa días naturales señalados

anteriormente.

Articulo 31.- La convocatoria a referéndum deberá hacerse del conocimiento

del Instituto Electoral y deberá publicarse en la Gaceta Oficia! del Distrito Federal,

en los principales diarios de circulación en la Ciudad y en los medios de

comunicaciónelectrónicos y contendrá:
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I ..t.a fecha en que habré de realizarse la votaelón,

11.-8 tomato mediante al OJ81 se oonsultaré a los ciudadanos,

I"-EI texto del ordenamiento legal que se pretende aprobar, modificar,

reformar, derogar, o abrogar y que se somete a referéndum para el oonocimlento

previo de los ciudadanos.

Articulo 32.- No podrán someterse a referéndum aquellas leyes o artículos

que traten sobre las siguientes materias:

1. Tributaria o fiscal, así como de Egresos del Distrito Federal,

11 Régimen intemo de la Administración Publica del Distrito Federal.

III.Regulación intema de la Asamblea Legislativa y de su Conladur ia Mayor

de Hacienda

IV Regulación intema de los órganos de la función judidal del Distrito Federal

y;

V Las demás que determinen las leyes

ArtIculo 33.- En el al'lo en que tengan verificatívo elecciones de

representantes populares, no podré realizarseprocedimiento de referéndum alguno

durante el proceso electoral, ni durante los sesenta dlas posteriores a su oonciusión.

No podré realizarse más de un procedimiento de referéndum en el mismo al'lo.

ArtIculo 34.- En los procesos de referéndum sólo podrén participar los

ciudadanos del Dlsttlto Federal que cuenten een credencial de elector. el InstlMo

Electoral desarrollaré los trabajos de organización, desarrollo de la consulta y

cómputo respectivo y remitirá los resultados definitivos a la Asamblea Legislativa
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Articulo 35.- Los resultados del referéndum, tendrán carácter vlnculatorio

para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solo cuando haya participado en

esa consulta como mfnlmo la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el Registro

Electoral. Los resultados del referéndum se publlcarén en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal y en los diarios de mayor circulación.

Articulo 36.- Las controverslas que se generen con motivo de la validez del

referéndum serán resueltas por el InstiMo Electoral y el Tribunal Electoral da!

Distrito Federal en los términos del Código Electoral y la legislación aplicable.

CAPITULO 111

DE LA INICIATIVAPOPULAR

Articulo 37.- La Iniciativa Popular es un mecanismo mediante el cual los

ciudadanos del Distrito Federel podrán presentar a la Asamblea Legislativa,

proyectos de leyes respecto de las materias que sean competencia legislativa de la

misma, en términos de la fracción IV del articulo 46 del EstaMo de Gobierno del

Distrito Federal, exceptuando las materias señaladas en el inciso al del articulo 46

del EstaMo.
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ArtIculo 38 • Una vez presentada la Inldativa Popular ante la Mesa Directiva

de la Asamblea legislativa, ésta la dará a conocer al Plano y la tumará a una

comisión especial integrada por los diputados miembros de las comisiones

competentes en la materla de la propueste

Articulo 39.- Para que pueda ser admitida para su estud io, una Inidatlva

Popular ante la Asamblea Legislativa se requiere que:

1.- se presente por escrito dirigido a la Mesa Directiva de la Asamblea

Legislativa especificando que se trata de una Inldativa Popular,

II.-Quede fehacientemente comprobado, mediante informe Que rinda e!

Instituto Electoral a la Comisión especial de la Asamblea Legislativa, creada para tal

efecto, que derivado del cotejo de los nombres, firmas y daves de las credenciales

de elector de los promoventes, que la Iniciativa se encuentra apoyada por un minimo

del 0.5% de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral vigente del Distrito Federal,

11I Se presente con exposldón de motivos, articulada en términos daros y

predsos, y

IV - Los ciudadanos promoventes nombren a un representante común a fin de

ser informado por la Asamblea Legislativa de la aceptación o recl1azo de la misma.

ArtIculo 40.- La comisión espadal de la Asamblea Legislativa, verificará el .

cumplimiento de los requisitos a que se refiere el articulo anterior y en caso de que

no se cumplan desechará de plano la lnidativa presentada. La comisión espadal

deberá decidir sobre la admisión o reci1azo de la Inldatlva dentro de los 30 dlas

hábiles siguientes a la fecha de su presentación, en los términos de lo dispuesto por

el inciso b) del articulo 46 del Estatuto.
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ArtIculo 41.- No se admitirá Inldativa Popular alguna qua haya sido

declarada improcedente o rechazada con anterioridad bajo este procedimiento por la

Asamblea legislativa, de conformidad con el indso e) del articulo 46 del Estatuto.

Articulo 42.- La Asamblea legislativa deberá informar por escrito al

representante de los ciudadanos prornoventes de la Iniciativa Popular, en un plazo

máximo de 30 días naturales, el dictamen de la misma, señetando las causas y

fundamentos jurídicos de la decisión.

Articulo 43.- Una vez declarada la admisión de la Iniciat iva Popular se

someterá al proceso legislativo que señala la ley Orgánica de la Asamblea

legislativa .

CAPITULO IV

DE LA CONSULTA PÚBLICA Y LA CONSULTA VECINAL

Articulo 44.- La Consulta Pública y la Consulta Vecinal , son instrumentos de

partidpadón ciudadana que tienen por objeto recabar la opinión de los habitantes

del Distrito Federal sobra temas que les afectan tanto de carácter ganeral como local

ArtIculo 45.- Se entenderán por temas de carácter general los que afectan al

conjunto de los habitantes del Distrito Federal Se entenderán portamas de carécter

lóCallos que atanen a los habitantes de una Demarcadón o parte de la misma.

ArtIculo 46.- La Consulta Pública sobre temas de carácter general podrá ser

convocada por el Jefe de Gobiemo o bien por el Consejo Consultivo de la Ciudad.
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La convocatoria a Consulta Vecinal sobre temas de carécter local podrá ser

soIldtada por el Jefe de la Demarcadón o por el Consejo de Ciudadanos

correspondientes. La convocatoria deberá Indicar el tema objeto de la consulta, los

procedimientos y la metodologla a aplicar y los alcances de los mismos, as! como la

fecha de realización de la misma, horario y lugares de recepción de las opiniones.

La realización material de la consulta correrá a cargo del Instituto Electoral,

debiendo informar públicamente a la brevedad posible del resultado de la misma.

ArtIculo 47.- Las convocatorias a Consulta Pública en los términos del

artículo anterior, deberán ser acordadas por la mayoría calificada de entre los

integrantes del Consejo Consultivo del Distrito Federal y por mayoria simple del

Consejo de Ciudadanos correspondiente, en el caso de la consulta vecinal. En

ambos casos la convocatoria debe publicarse con por lo menos noventa dlas

naturales de anteladón en el caso de la consulta pública y por lo menos con quince

días naturales de antelación, en el caso de la consulta vecinal.

La convocatoria respectiva, deberá enviarse al Instituto Electoral, quién será el

órgano encargado de su , difusión, organlzadón, apllcadón y cómputo

ArtIculo 48.- Los resultados de la Consulta Pública y la Consulta Vecinal, se

difundirán en el ámbito en que haya sido realizada la misma. Los resultados de la

Consulta no tendrán carácter vlnculatorto, pero serán elementos de juicio para el

ejerck:lo de las fundones de la autoridad u órgano correspondiente.
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CAPITULO V

DE LA COLABORACION CIUDADANA

Articulo 49.- Los ciudadanos del Distrito Federal podrán colaborar con las

autoridades del Gobierno del Distrito Federal o de la Demarcación Territorial en que

residan, en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio en su ámbito de

competencia, aportando para su realización recursos económicos, materiales o

trabajo personal, según sea el caso propuesto.

Articulo 50.- Toda inidativa de Colaboración Ciudadana deberá presentarse

por escrito y deberá ir firmada por el o los vecinos participantes, o por el Comité de

manzana o de colonia correspondiente, señalando la obra o servicio en los que se

ofrece colaborar, así como la aportación o las tareas que se proponen, debiendo

correr copia simple al Consejo de Ciudadanos correspondiente . para su

conocimiento y seguimiento respectivo, de acuerdo a sus facultades .

Articulo 51.- Las autoridades de fa Demarcación Territorial correspondiente

resolverén sobre la procedencia de la Colaboración Ciudadana ofrecida y de

acuerdo con las disponibilidades financieras, podrán concurrir a ella con recursos

gubernamentales para coadyuvar en la ejecución de los actos que se realicen por

Colaboración Ciudadana. La autoridad tendrá un plazo no mayor de 30 dlas

naturales para resolver la procedencia de la Iniciativa de Colaboración Ciudadana;

vencido éste, el Consejo de ciudadanos correspondiente podréefectuar la exltatlva a

la autoridad correspondiente a fin de que se resuelva lo conducente.
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Articulo 52.- Una vez aprobada la Iniciativa de Colaboración por la autoridad

correspondiente. se procederáa elaborar un Convenio de Colaboración, suscito por

las autoridades y ciudadanos participantes, en el que se estipule con toda claridad el

grado de participación de las partes y se fijen los plazos y ténnlnos para su

realización. A la firma de dicho instrumento, comparecerá la Contraloría interna de la

autoridad de que se trate, a fin de sancionar y en su caso, dar seguimiento a la

consecución del señataoo instrumento. En caso de aportación de recursos

económicos se estará a lo previsto en el Código Financiero del O.F.,debiendo

entregar la aportadón a la Tesoreria del Distrito Federal.

CAPITULO VI

DE LA AUDIENCIA PUBUCA

Articulo 53.- La Audiencia Pública es el Instrumento de participación

ciudadana por medio del cual los comités de colonia, a través del Consejo de

Ciudadanos de una Demarcación Territorial y a través del Consejo Consultivo del

Distrito Faderal, cuando se trate de asuntos generales o parciales del Distrito

Federal podrán:

1 - Proponer al Jefe de Gobierno o al jefe delegacional correspondiente la

realización de determinadosactos, o la adopción de acuerdos,

11 - SOlicitar Información con relación a determinados actos de competencia de

la autoridad a la que se dirige dicha solicitud,

11I • Presentar quejas o denuncias relativas a deficiencias-en la prestación de

servicios públicos, Irregularidad, negligencia, corrupción o causas de

irresponsabilidad administrativa en que incurran los servidores públicos de los

órganos políticos administrativos de las Demarcaciones Territoriales o de las
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unidades de la Administración Pública del Distrito Federal o sus entidades

paraestatales.

Articulo 54.- la Audiencia Pública podrán solicitarla:

1.- los habitantes de las Demarcaciones Territoriales, a través de los comités

de colonia y por conducto del Consejo de Ciudadanos, cuando se trate de asuntos

de competencia del jefe delegacional; el . Consejo Consultivo del Distrito Federal,

cuando se trate de asuntos que por su relevancia o competencia exclusiva ,

correspondan al jefe de gobierno del Distrito Federal

11.- los representantes de los grupos u organizaciones sociales civiles,

políticas, comerciales , industriales, educativas y religiosas, que realicen actividades

de prestación de servicios o de bienestar social , quienes deberán remitir copia de

dicha petición al Consejo de Ciudadanos correspondiente o bien al Consejo

Consultivo del Distrito Federal, según sea el caso.

III.·los representantes de elección popular, quienes podrán solicitarla a

nombre de sus representados.

Derivado de la solicitud que se formule en los supuestos de las fracciones 11 y

111 , el jefe de gobierno del Distrito Federal , formulará Invitación al Consejo Consultivo

del Distrito Federal y el jefe delegaclonal, fonrulará invitación al Consejo de

Ciudadanos correspondiente, a efecto de que tenga conocimiento de los asuntos a

tratar en la Audiencia Pública.

ArtIculo 55.- En toda solicitud de Audiencia Publica, que deberá presentarse

por escrito, se hará mención del asunto o asuntos sobre los que ésta versará, a la

que recaerá contestación también por escrito en un plazo de diez días naturales,

convocando a la audiencia solicitada y sellalando día y hora para su realización: en .
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caso de no asistir el Jefe de Gobierno o el Jefe Delegacional, se mencionará el

nombre y cargo del funcionarto que asista en su representación.

ArtIculo 66.- La Audiencia Pública se llevará a cabo en un solo acto, en el

lugar donde residan los habitantes interesados en la realización de la misma o

donde se susciten los problemas que deseen exponer, con la asistencia de los

vecinos y del jefe de gobierno del Distrtto Federal o su representante, cuando se

trate de audiencia solicitada a éste; del jefe delegadonal correspondiente y en su

caso, de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal

vinculados con 105 asuntos que se tratarán en la Audiencia.

Los interesados expresaran libremente sus peticiones, propuestas o quejas

en tomo al asunto para el que fuera convocada la Audiencia.

Articulo 57.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o su representante, el

jefe delegacional, después de haber escuchado los planteamientos y petícíones de

los ciudadanos, y de ser estos legalmente procedentes, levantaré el acta

correspondiente, que contendrá como mínimo los aspectos siguientes

I - SI es competencia de la autoridad que ha recibido la solicitud, en cuyo

caso establecerá

a) los plazos en que el asunto será analizado y resuelto y

b) los procedimientos que se seguirén para atender las petlciones: y
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11 - De ser necesaria la realización de subsecuentes reuniones entre la

autoridad y los Interesados se informará del o de los responsables que acudirán a

las mismas

ArtIculo 58.- Cuando la naturaleza del asunto lo permita, el jefe de gobiemo

del Distrito Federal o el jefe delegacional, instrumentarán lo necesario para la

resolución inmediata de los asuntos planteados, designando para el efecto al

servidor público responsable de su ejecución.

Articulo 59 - Tratándose de asuntos que no sean de competencia (le la

autoridad que ha recibido la solicitud, ésta tomará las medidas tendientes a

relacionar a los interesados con las autoridades competentes

CAPITULO VII

DE LAS QUEJAS y DENUNCIAS

Articulo 60.- Los habitantes del Distrito Federal podrán presentar quejas o

denuncias relativas a:

1.- Deficiencias en la prestación de servicios públicos ,

II.-Irregularidades, negligencia, corrupción o causas de responsabilidad

admlnlstratlva en que Incurran los servidores públicos de las Dependencias, órganos

PoHtlco Administrativos de las Demarcaciones Territoriales, órganos

desconcentrados y Entldades de la Administración Publica del Distrito Federal en el

ejercicio de sus funciones ,
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ArtIculo 81.- las quejas y denuncias deberán presentarse por escrito,

señalando el nombre domicilio y firma del interesado, debiendo sujetarse a las

formalidades y procedimientos que establece la ley de Procedimiento Administrativo

del Distrito Federal, asl como damés leyes aplicables.

CAPITULO VIII

DE LA DIFUSION PUBUCA

Articulo 62.- la difusión pública es un instrumento que la ciudadania

requiere para lograr una participación sustentada en el conocimiento de las acciones

de gobiemo, permitiéndole ejercer los mecanismos de participaaón que la presente

ley prevé,

Articulo 63.· los órganos de gobiemo del Distrito Federal , asf como los

órganos politico administrativos de las demarcaciones territoriales, instrumentarén

de manera permanente programas de difusión pública, en sus respectivos émbitos

con la finalidad de que los habitantes del Distrito Federal estén informados en forma

veraz y oportuna de manera enundativa más no limitativa acerca de:

L- Las leyes y Decr9tos que emita el Congreso de la Unión en las materias

relativas al Distrito Federal asr como las que emita la Asamblea legislativa,

n.- los actos edmlnlstrativos que expida el goblemo del Distrito Federal en

sus diferentes instancias;

111.- Obras publicas programadas y en ejeaJción

IV.- Programación y prestación de servicios, recorridos y audiencias
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Articulo 84.- Toda difusión pública, se hará con sujeciÓn estricta a la

asignación prusupuestal que para tal efecto haya sido asignada en los presupuestos

de egresos programasoperativos y demás instrumentos relativos.

Articulo 65,· La difusión pública prevista en la presente ley, no tendrá

efectos de notlñcacíón para ningún procedimiento.

Articulo 66.- La difusión pública, se realizará a través de los medios

informativos idóneos, que permitan a los habitantes de cada unidad territorial del

Distrito Federal, conocer la materia objeto de la misma, debiendo publicar los avisos

correspondientes, por lo menos en mamparas para tal efecto ubicadas

estratégicamente en los mercades públicos, plazas, parques y jardines, as! corno en

los edificios e instalaciones dependientes del gobierno del Distrito Federal , así

como de la demarcación territorial correspondiente.

Articulo 67.- En la realización de actos, obras o servicios públicos de una

zona determinada que impliquen una afectación al desarrollo normal de las

actividades de los vecinos de la misma, se les informará adecuadamente mediante

avisos y con la anticipación debida. .

Articulo 68.- Las dudas, observaciones y comentarios que los vecinos

formulen sobre la Informaciónque sea de su Interés, serán presentadas por esalto y

éstas deberán ser contestadas de la misma manera por la autoridad en un término

que no excederá de quince días hábiles.
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ArtIculo 69 • Las disposiciones de este capitulo no son limitativas del

ejercicio del derecho individual o colectivo de los habltantes, de solicitar y recibir

información sobre todos aquellos asuntos cuya naturaleza no sea de carácter

confidencial en los términos y condiciones establecidos expresamente por las

disposiciones legales.

CAPITULO IX

DE LOS RECORRIDOS DEL JEFE DE GOBIERNO Y DE lOS TITULARES

DE LOS ORGANOS POLITICO ADMINISTRATIVOS DE !.AS

DEMARCACIONES TERRITORIALES

Articulo 70.- Podrán solicitar al Jefe de Gobierno y a los Jefes

Delegacionales correspondiente, la realización de recorridos:

t- El o los comités de colonia de una demarcación territorial, por conducto

del Consejo de Ciudadanos respectivo, y a su vez los Consejos de Ciudadanos lo

harán a través del Consejo Consultivo del Distrito Federal, cuando la solicitud se

dirija al Jefe de Gobierno.

n • Las organizactones de una Demarcación Territorial que participan en el

desarrollo de actividades Industriales comerciales, educativas, deportivas,

recreativas, de prestación de servicios y de bienestar social, quienes deberán remitir

copla de dicha petición al Consejo de Ciudadanos correspondIente o al Consejo

Consultivo del Distrito Federal, según sea el caso.

111 • Los Diputados a la Asamblea Legislativa,
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Derivado de la solicitud que se formule en los supuestos de las fracciones 11 y

111, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, formulará Invitación al Jefe Dalegacional

correspondiente, al Consejo Consultivo del Distrito Federal y éste formulará

Invitación al Consejo de Ciudadanos correspondiente, a efecto de que tenga

conocimiento de los asuntos a tratar en el recorrido.

Articulo 71.- Dichos recorridos tendrán por objeto verificar la forma y las

condiciones en que se prestan los servicios públicos as! como el estade en que se

encuentran los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés

Articulo 72 - En la solicitud de recorridos presentada al Jefe de Gobierno o al

Jefe Delegacional deberá señalarse el lugar o lugares que deberán ser visitados.

A toda solicitud de recorrido presentada ante el Jefe de Gobierno o al Jefe

Delegacional, deberá recaer una respuesta por asunto yen un plazo no mayor de

15 días hábiles a partir de su presentación. En el caso de los Jefes Delegacionales,

los recorridos deberán de ralizarlos perlodicamente de conformidad con el Art.113

del Estatuto.

Articulo 73.- En los recorridos que se realicen, los habitantes podrán exponer

al Jefe de Gobierno o al Jefe Delegacional, de manera verbal o esaita, la forma y

condiciones en que a su juicio se prestan los servicios públicos y el estado que

guardan los sitios, obras e instalaciones del lugar de que se trate y podrán plantear

alternativas de soludón.

Articulo 74.- Las medidas que acuerne el Jefe de Gobierno o el Jefe

Delegacional, como resultado de la verificación realizada en el recorrido , serán
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llevadas a cabo por el responsable que senale el propio titular, mismas que se harén

del conocimiento de los habitantes del lugar en que se efectúe el recorrido, de

conformidad con el capitulo VIII, del Titulo Tercsro de ésta Ley.

CAPITULO X

DEL DERECHO A LA INFORMACION

Artículo 75. Los ciudadanos tienen el derecho a solicitar a todas las

autorídaoes del Gobierno del Distrito Federal, en sus distintos niveles , todo tipo de

información acerca de los asuntos de interés públicc o coiectivo .

Las autoridades tienen el deber de expedir copias certificadas, a costa de los

interesados y dar aecaso a la información que se les requiera, salvo las siguientes

excepciones :

1.- Que los documentos sean parte de un procedimiento administrativo, judicial

o legislativo en el cual las partes tengan derecho exclusivo de acceso. En este caso

el solicitante deberá acreditar debidamente su personalidad 9 interés jurldico en el

caso;

11.- Que sobre los documentos solicitados exista cláusula de confidencialidad

otorgada de acuerdo a las Leyes o mandamientos judiciales expresos ; y
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111.- Que la entrega de fe infamación solicitada ponga en peligro el orden o la

paz públicos; la buena administraCión del Gobierno, la moralidad pública; o los

derechos legítimos de terceros. En estos casos la autoridad está obligada a fundar y

motivar la razón de su negativa.

Las autoridades deberán solicitar al titular de la instituci6n a la que estén

adscritos, autorización para expedir las copias certificadas y dar acceso a !a

documentación que se les requiera. El titular de la institución, tomará la decisión que

corresponda bajo su responsabilidad.

Artículo 76.- Los documentos a que se refiere el artículo anterior son todos

los medios de registro que existan en posesión del gobierno. Estos pueden ser

escritos. manuales, mecanografiados, impresos, electrónicos, grabaciones de audio,

video, croquis, mapas, cualquier trabajo topográfico, dibujos, pinturas, fotografías,

cualquier otro medio gráfico. elementos físicos diversos como muestras, esculturas,

figurillas y otros.

Articulo 77. Los documentos a que se refieren los dos articulas anteriores

dejarán de ser confidenciales una vez pasados 20 alias contados a partir de la fecha

en que hayan sido creados.

La única excepción a la regla anterior será una declaratoria de

confidencialidad mayor otorgada por la Asamblea Legislativa en votación ordinaria,

no pudiendo rebasar el periodo de colnfldenclalldad, un total de 60 alias.

Todo documento de antigüedad mayor a 60 anos se considerará histórico y

deberá ser puesto a disposición por la autoridad que lo custodia, al Archivo Histórico

de la Ciudad de México, en donde estará disponible para consulta pública y con

acceso, sólo regulado por los criterios de conservación de la pieza.

354

Neevia docConverter 5.1



Los documentos que no tengan ser'lalada en si mismas una techa, serán

fechados por la autoridad de acuerdoa:

(a) los otros documentos entre las que se encontrasen, siempre que su

formato, estilo y otras características sean coincidentes con ellas: y

(b) peritaje histórico-arqueológico del documento;

El solicitante liene derecho a nombrar un perito propio en caso de

controversia sobre la fecha de un documento.

Si la autoridad considera que la entrega de un documento con antigüedad

mayor a 20 años puede poner en peligro derechos de terceros. informará a estos de

la solicitud para que expresen lo que a su derecho convenga. En todo caso. la

autoridad que no cumpla este requisito será responsable de los darlos y perjuicios

que se causen.

Articulo 78. La autoridad requerida, entregará al o los solicitantes la

información o en su caso, presentará por escrito las razones de confidencialidad

que le impidan hacerlo.

ArtIculo 79. Las personas ffslcas o morales que utilicen los medios de

comunicación para difundir la información respecto de los documentos públicos,

gozan de los derechos que establece ésta y otras leyes relativas, pero tienen la

obligación de dar a conocer sus fuentes cuando el material que publiquen o

trasmitan se haya obtenido por mediode estos derechos, deberán especificar el tipo.

fecha, autoresy localización de las documentos.

355

Neevia docConverter 5.1



En el caso de Información obtenida por vlas distintas a las reguladas en este

capitulo. los reporteros, Investigadores y periodistas de toda dase gozarán del

derecho a mantener en el anonimato sus fuentes. Lo anterior se aplicará salvo mejor

derecho de tercero, o en caso de que el Ministerio Público compruebe en juicio que

dicho anonimato perjudíca gravemente la procuración o administración de Justicia.

Los terceros perjudicados por el uso de documentos o información en los

medios de comunicación tendrán acción civil y penal en contra de los responsables.

de acuerdo a lo que dicten las leyes. También tendrán acción administrativa, civil y

penal en contra de los funcionarios en cuya custodia y secreto se encontraban

dichos materiales y/o información.

Articulo 80. Los habitantes del Distrito Federal podrán ser informados, de los

siguientes asuntos:

1.- Leyes, declaraciones, puntos de acuerdo; iniciativas de ley y otros actos de

la Asamblea Legislativa;

11.- Programa. decretos. acuerdos. circulares y otros actos de gobierno del

Jefe de Gobierno de la Administración central del Distrito Federal;

111.- Acuerdos, circulares. reglamentos y otros actos de la ProaJradurfa

General de Justicia del Distrito Federal;

IV.- Acuerdos, reglamentos y circulares de los Jefes Delegacionales;

V.- Acuerdos. reglamentos y circulares emitidos por las Asambleas Vecinales,

los Comités de manzana, Comités de colonia, Consejos de Ciudadanos y del

ConsejoConsultivo del Distrito Federal.

356

Neevia docConverter 5.1



CAPITULO XI

DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA RENDICION DE CUENTAS

Articulo 81. Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibi r de sus

autoridades informes generales y especfficos periódicamente acerca de la gestión

de éstas y a part ir de etlos, evaluar la actuación de sus servido res públicos .

Articulo 82. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal , rendirá cuentas ante el

Consejo Consult ivo y 105 Consejos de Ciudadanos, por lo menos una vez al año. Los

Jefes Delegacionales harán lo propio ante toda la estructura de representación

vecinal correspondiente a su demarcación, por lo menos dos veces al año, sin

menoscabo de lo preceptuado en otros capItulas de la presente ley. y otros

ordenamientos.

Articulo 83. Las Asambleas Vecinales evaluarán las acciones de sus

respectivos Comités de manzana, de colonia y del respectivo consejero ciudadano;

as! también de la administración delegaclonal y del Jefe de Gobierno del Distrito

Federal , haciéndolo público en su Unidad Territorial para conocimiento de la

respectiva Asamblea Vecinal.

Articulo 84. Los ciudadanos, a propuesta de los Consejos de Ciudadanos,

podrán participar con derecho a voz en los Comités de obras y adqulSidones de

todos los niveles de gobIerno de la Ciudad y como miembros de pleno derecho en

los patronatos, Consejos de administración y Juntas de Gobierno de los organismos

públicos descentralizados y empresas paraestatales, de acuerdo a lo señalado en

las leyes y reglamentos correspond ientes .
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ArtIculo 85. Los dudadanos, las Asambleas vecinales, los comités de

manzana y de colonia, remitirén a través de los Consejos de Ciudadanos

correspondientes, la evaluadón de la rendidón de cuentas de los Jefes

delegadonales , así como del Jefe de Gobiemo ante la Asamblea Legislativa y ante

la Contraloría General del Distrito Federal, para su análisis correspondiente.

CAPITULO XII

DE LA CONSULTA DE REVOCACION DE MANDATO

Articulo 86.- La consulta de revocación de mandato constituye el ejercicio

de un derecho de la ciudadanía, ejercido para remover o no de su cargo o función

pública al Jefe de Gobiemo o Jefe Delegacional que, bajo la apreciación de por lo

menos un tercera parte de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la

continuación de su desempeño sea inconveniente para la comunidad.

Articulo 87. La solicitud de proceso de consulta sobre la revocación de

mandato, deberé remitirse a la Asamblea Legislativa, donde se motive la necesidad

de su ejecución. Deberé contener los datos generales de por lo menos dos

representantes a quienes se les comunicaré el dictamen de la Asamblea Legislativa,

la motivad6n y fundamentadón que consideren, así como las pruebas necesarias

para comprobar las conductas de que se le acusa al funcionario de que se trate.

Esta solicitud procederá, a juicio de las dos terceras partes de los integrantes

de la Asamblea Legislativa, si está debidamente fundada y estén documentados
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hechos graves que ameriten sanciones administrativas de inhabilitación para ejercer ·

cargos públicos; o conductas iIIcitas de carácter penal, siempre de acuerdo a lo

establecido por la Ley Federal de Responsabilldadesd de los Servidores Públicos y

por el Código Penal del Distrito Federal. Esta solicitud deberé ser avalada por el

30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal y

tratándose de un Jefe Delegacional, la solicitud también deberá ser dirigida a la

Asamblea Legislativa y avalada por al menos, el 40 % de los ciudadanos Inscritos en

el padrón electoral correspondiente a la Demarcación Territorial de que se trate.

Artículo 88. La Asamblea LegislativB revisará la solicitud de Consulta de

revocación de mandato, con base en las pruebas de cargo presentadas por los

solicitantes. El Jefe de Gobierno. por sl o por representante y los Jefes

Delegaclonales, tendrán derecho a argumentar en su defensa durante las sesiones

de Comisiones y del Pleno en que se debata este asunto.

Aprobado por las dos terceras partes de sus miembros el Proceso de consulta

de revocación de mandato, la Asamblea Legislativa dará aviso al Instituto Electoral

para que éste inicie los trabajos de convocatoria, difusión y preparación

correspondientes.

No podrá haber Proceso de consulta de revocación de mandato en el ano de

elecciones constitucionales.

El Instituto Electoral se asegurará que las opciones que se presenten al

electorado en el proceso de consulta de revocación de mandato reciban equitativa

difusión.
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Articulo 89. se requerirá de la votación afinnat lva de las dos terceras partes

de los Inscritos en el padrón electoral correspondiente para que se consume la

Revocación del Mandato. El funcionario revocado dejaré su puesto en un plazo no

mayor a dos meses, fecha en que el substituto nombrado de acuerdo a la Ley,

tomará su lugar.

TITULO CUARTO

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACION CIUDADANA

CAPITULO I

DE LA ASAMBLEA VECINAL

Articulo 90.- La Asamblea Vecinal es el núdeo de la represen tacion vecinal

de decisión colegiada, integrada por los vecinos residentes de cada unidad

territorial.

Articulo 91.- La Asamblea Vecinal se reunirá dos veces al año, de fonna

ordinaria y las que sean necesarias de manera extraordinaria, a convocatoria del

Consejo de Ciudadanos correspondiente. La convocatoria respectiva, deberá ser

suscrita conjuntamente por el presidente del Consejo de Ciudadanos y por el

Consejero Ciudadano correspondiente a la unidad territorial, debiendo publicarla con

por lo menos 30 días naturales de anticipación.

Articulo 92.- La Asamblea Vecinal, tendrá como facultades exduslvas:

1. - Deliberar y definir la confonnación del programa operativo anual en

su área geográfica correspondiente, de acuerdo a sus prioridades,

11. - Definir el destino de las aportaciones federales en materia de
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seguridad pública y desarrollo social , principalmente.

IIL- Definir la parte correspondiente a su área geográfica, del programa

delegacional de desarrollo urbano, en sus lineas generales

Articulo 93.·A dicha Asamblea Vecinal, deberá ser convocado el Comité de

Colonia y los Comité de Manzana correspondientes a dicha unidad territorial.

CAPITULO 11

DE LOS CONSEJOS DE CIUDADANOS

Articulo 94.- Los Consejos de Ciudadanos, son órganos de representación

vecinal, gestión comunitaria y participación ciudadana que tienen como funciones

representar a los habitantes de la Unidad Territorial en que hayan sido electos, ante

los órganos poHtico administrativos de las demarcaciones temtoriales, así como ante

el Consejo Consultivo del Distrito Federal.

Articulo 95.- Los Consejos de ciudadanos tendrán las siguientes

atribuciones:

1.- Formular propuestas para la elaboración del Programa de Gobierno, a

nivel Distrito Federal, mismo que será canalizado, a más tardar en el mes de

septiembre previo al al\o presupuestado a través del Consejo Consultivo y a nivel

Demarcación territorial, mismo que será entregado al Jefe Delegacional, a más

lardar en la segunda sesión ordinaria del mes de noviembre del eño anterior al

presupuestado.
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11,. Dar seguimiento y evaluar los resultados en las respectivas unidades

territoriales y en la Demarcaciónen lo referente a:

1.- ProgramaOperativo Anual

2.- Servidos Públicos

3.- Uso del suelo

4.- Vla pública

5.- Seguridad pública

6.- Giros mercantiles

7.- Vivienda

B.- Medio Ambiente

9.- Grupos Vulnerables

10.- Publicidad Exterior

11.- Protección Civil

12.- Desarrollo Urbano

13.- Las demás de interés colectivo que permita la ley

111.- Realizar todo tipo de acciones tendientes a promover la participación

ciudadana desarrollando acciones de infonnación capacitación y educación clvlca

fil.- Conocer e infonnar a los habitantes de su área de actuación, las acciones

de gobierno que sean de Interés general para la comunidad;
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V.- Dar seguimiento a las propuestas y demandas que formulen los vecinos

de cada Unidad Tenitorial , a través del Comité de Manzana y de Colonia, ante los

órganos de goblemo del Distrito Federal y Delegacional según sea el caso;

VI.- Convocar a la comunidad para lograr su participación en el desarrollo y

ejeroción de obras, servicios o actividades de interés para cada Unidad Territorial;

VlI.- Organizar estudios y foros referentes a los temas y problemas de mayor

interés para la comunidad a la que representan;

VlII.- Promover y fomentar entre los vecinos de cada Unidad Tenitorial , la

organización de comités de trabajo en el marco de la Participación Ciudadana;

IX.- Convocar a la elección de los Comites de Manzana y de Colonia;

X.- Convocar a la Asamblea Vecinal, misma que será coordinada por el

consejero ciudadano de la unidad teritorial de que se trate; asl como al evento

correspondiente a la rendición de cuentas del Jefe Delegacional correspondiente.

Xl-Proponer a los ciudadanos que deseen participar en los Comités de obras

y adquisiciones, con derecho a voz, de las diferentes Instancias y niveles de

gobierno.

xn- Las demás que ésta y otras leyes les otorguen.

Articulo 96.- Para los efectos de esta Ley, el Catálogo de Unidades
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Terr1tortales será determinado por el Instituto Electoral. Para ello se utilizarán

criterios que compatibilizen el total de las colonias, barrios, unidades habitadonales

y pueblos con las secciones electorales existentes en cada Demarcadón Territorial,

en conformidad con el párrafo tercero del articulo 17 del Código Electoral del Distrito

Federal procurando mantener una conformación homogénea en materia de densidad

poblacional en cada Unidad Territorial.

Cuando de manera excepcional no sea posible la aplicación de los criterios

antes señaladosel Consejo General del Instituto Electoral, determinará los limites de

la o las Unidades Territoriales que se trataren.

Articulo 97.- Para ser miembro del Consejo de Ciudadanos, se deberá

cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos,

11. Residir en la Unidad Territorial correspondiente cuando menos un año

antes de la elección, Para los originarios del Distrito Federal el requisito de

residencia será de 6 meses,

111.- No haber sido condenado por delito doloso

IV.- No oesernpeñar ni haber desempe"ado ningún cargo público de

confianza en los gobiernos Federal, Estatal o del Distrito Federal, ni ejercer bajo

circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa

días antes de la fecha de elección.

Articulo 98.- Los Consejos de Ciudadanos son independientes de la

administración pública del Distrito Federal. Para el ejercicio de sus funciones y

operaciones como órganos de representación vecinal y participación ciudadana, en
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el presupuesto de egresos del Distrito Federal que le proponga el Jefe de Gobierno,

la Asamblea Legislallva preverá una asignación de recursos para apoyo de cada

consejo , que se ejercerá por mlnistraclón de la Dirección General de Participación

Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal. De dicha suma se otorgará una

compensación económica a los consejeros por su participación en las sesiones

ordinarias del Pleno.

Articulo 99.- Los Consejos da Ciudadanos se instalarán al tercer domingo de

agosto del año de la elección. La instalación se hará por la Comisión que cada uno

de los Consejos salientes designe, para tal efedo la Comisión encargada de

resolver las apelaciones de acuerdo al reglamento para la elección de los Consejos

de CiUdadanos, Comités de Colonia y Comités de Manzana, que elaborará el

Instituto Electoral , le remitirá las resoluciones recatdas a las Impugnaciones que se

hubieran presentado y los Comités encargados del proceso de elección a su vez le

remitirán los certificados de elección que no hayan sido impugnados.

La Comisión instaladora recibirá la documentación a que se refiere el párrafo

anterior y los convocará a la sesión de Instalación.

Los Consejos de Ciudadanos se renovarán en su totalidad cada tres años, se

elegirán el mismo dla de las elecciones constitucionales e iniciarán sus funciones al

dla siguiente de su instalación.

ArtIculo 100.- Los Consejos de Ciudadanos tendrán una directiva Integrada

por lo menos con cinco consejeros. El Consejo de Ciudadanos tendrá un Pleno, que

conducirá el presidente de la directiva y quien será sustituido en sus ausencias por

el vicepresidente y a falla de éste por el secretario. Los otros dos integrantes, serán

vocales de la misma. La directiva durará un año en su encargo y deberá transmitir
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por escrito a la siguiente directiva los asuntos tratados y los que quedaren

pendientes a fin de que se induyan en las órdenes del dla de las reuniones

ordinarias o extraordinarias. Los órdenes del dla sarán preparados por la directiva.

Articulo 101.- El Consejero que haya fungido como Presidente o

Vicepresidente, no podré volver a desempel'lar dicha función en el periodo

inmediato. El Pleno procurará que durante la gestión de dicho Consejo, participen en

la Directiva el mayor númerode sus miembros.

Articulo 102.-Los Consejos de Ciudadanos sesionarén en Pleno y en Grupos

de trabajo que serén por lo menos uno por cada tema de los señalados en la

fracción 11 del artículo 79 de este ordenamiento.

Articulo 103- Los Consejos de ciudadanos celebrarán sesiones ordinarias

por lo menos dos veces al mes, debiendo aprobar el Pleno el calendario de

sesiones. Dicha convocatoria seré suscrita por el Presidente o por la mayoria simple

de los integrantes del Pleno. Presidirá las sesiones su presidente y para que estas

sean vélidas se requerirá la presencia de la mayoría simple del Pleno. Los acuerdos

serán aprobados por la mayoría simple del mismo, salvo el caso del programa

operativo anual y del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, que requerirén

de mayorfa calificada para su aprobación.

Articulo 104.- A las saslones ordinarias del Pleno aOJdlrá el Jefe

Delegacional, quien participara con voz, pero sin voto. A tal efecto el Presidente del

Consejo correspondientele enviará la convocatoria respectiva.
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Articulo 105.· Los grupos de trabajo se integrarán por el número de

miembros que determine el Pleno. El Presidente de los grupos de trabajo será

designado por le mayoría del Pleno. Los grupos de trabajo podrán ser de carácter

permenente o temporal.

Articulo 106.- Los grupos de trabajo de carácter tsmporat se crearán por

acuerdo del Pleno del Consejo y tend~n como propósito la realización de estudios o

elaboración de proyectos para un caso especifico relacionado con el ejer,jau de las

funciones del Consejo.

Articulo 107.- En las sesiones de los grupos de trabajo podrán participar con

voz, pero sin voto:

l.. El o los Comités de Colonia, acompañados por los comités de manzana

involucrados en el tema a tratar,

II.-Las agrupaciones políticas, vecinales, asocieciones de residentes, civiles,

etc, involucrados en el tema a tratar,

111.- Representantes de los sedores industrial, comercial, de servicios y de

bienestar social queconcurran en la Delegación de quese trate,

!V.-Servidores Públicos de la Delegación, responsables de las áreas que

correspondan a los asuntos a tratar .

Articulo 108.- El Presidente del Consejo turnará a los grupos de trabajo los

asuntos que deberán tratarse en los mismos. Sólo los asuntos que hayan sido

tratados en los grupos de trabajo, podrán ser acordados por el Pleno.
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ArtIculo 109.- Los acuerdos, solicitudes, propuestas, comunicados y

convocatorias del Consejo de Ciudadanos, Invariablemente serán ñrmados por el

Presidente o por el Vicepresidente en caso de ausencia temporal del Presidente,

misma que no podrá prolongarse por más de un mes, en cuyo caso tendrá que

contar con la aprobación del Pleno.

Las solicitudes que hagan los grupos de trabajo al Jefa Delegaclonal, para e!

desahogo de los asuntos que les hayan sido turnados, serán firmadas por e!

Presidente del grupo de trabajo en conjunto con el Presidente de la Directiva.

Articulo 110.- El ejercicio de las funciones correspondientes a los Consejos

de Ciudadanos, corresponden al Pleno de los mismos. Los consejeros podrán

individualmente hacer gestiones ante las diferentes autoridades del órgano polftico

administrativo de las demarcaciones territoriales, para la atendón de las

necesidades inmediatas de la unidad territorial en que hayan sido electos.

ArtIculo 111.- El proyecto de Programa Operativo Anual que someta el Jefe

Delegacional a la aprobación del Consejo de Ciudadanos correspondiente, deberá

contener el diagnóstico relativo a la maleria de que se trate , las acciones y los

plazos de ejecución, as! como las metas a alcanzar con el mismo en la Demarcación

territorial, con sujeción a las previsiones de gasto o de presupuesto autorizado por la

Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

ArtIculo 112.- Los proyectos de programas operativos anuales serán

presentados por el Jefe Delegacional ante el Pleno del Consejode Ciudadanos en la

sesión de dicho Pleno inmediata posterior a la fecha de publicación del presupuesto
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de egresos del Distrito Federal. El Jefe Dalegacional haré una explicación de su

contenido, del impacto presupuestal y de los beneficios que con su ejecución se

generarían a los habitantes de la Demarcación. El Pleno del Consejo de ciudadanos

turnaré el proyecto a la Comisión de trabajo correspondiente, misma que en la

sesión ordinaria posterior presentaré su dictémen correspondiente.

De no aprobarse, se continuaré aplicando el programa anterior Pon los

conducente y en su caso, el Jefe Delegacional aplicaré las medidas necesarias de

carácter provisional tendientes al ejercicio de las ambucíones o funciones dI'!que se

trate. El Jefe Delegadonal fonnularé adecuaciones y presentaré una nueva

propuesta dentro de los diez días siguientes al acuerdo de no aprobación, la que

para ser rechazada, , requeriré el voto de las dos terceras partes de los miembros

del Consejo de Ciudadanos. De alcanzarse esta rnayorla el Jefe Delegacional

realizaré las adecuaciones.

Articulo 113.- Cuando así lo amerite el tema a tratar en las sesiones del

Consejo de Ciudadanos, para efecto de ilustrar de mejor manera el criterio de los

consejeros o cuando exista la necesidad de conocer infonnación sobre el desarrollo

de los servicios públicos o la ejecución de obras correspondientes al ámbito de

competencia del servidor público de que se trate, el Presidente de la Directiva, podré

solicitar por escrito dirigido al Jefe Delegacional la comparecencia del servidor

público correspondiente. Cuando se requiera ante los Grupos de Trabajo, la solicitud

la suscribiré también el presidente del Grupo correspondiente. Cuando se tratara de

algún servidor público del nivel central del Gobierno del Distrito Federal, bastaré con

que se formule la invitación con por lo menos quince dlas de anticipación para que

asista a sesión de Pleno del Consejo de Ciudadanos.
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Articulo 114.- A través de la supervisión, el Consejo de Ciudadanos o sus

grupos de trabajo, cuando así lo determine el Pleno, revisarán la ejecución de

acciones para el cumplimiento de los programas operativos anuales a cargo del

Órgano Polftic:o- Administrativo que se haya sometido a su aprobaclón, para lo cuál

el Jefe Delegadonal les hará llegar en los términos de las normas que al efecto dicte

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, todos los informes relativos a dicha

ejecución. Asimismo podrán constatar en el lugar de que se trate, la prestación de

servidos públicos o al público, asi como de la ejecudón de las obras. Conforme a

las evaluaciones que pratiquen, presentarán en su caso, por acuerdo de su Pleno,

informes y conclusiones a los Jefes Delegadona les

ArtIculo 115.- La ley establecerá la Instand a o instancias así corne los

mecanismos pertinentes para resolver aquellos casos en que la aprobadón de íos

Consejos de Ciudadanos respecto de los programas para las delegadones , en

materia de uso del suelo, se estimen por la autoridad de fa Demarcación que no son

congruentes ni complementarios con el programa de Desarrollo Urbano del Distrito

Federal, en cuyo caso se hará del conoclmiento del Consejo Consultivo, para

soficltar su opinión y así proceder a resolverlo de acuerdo a la legislaclón aplicable.

Articulo 116.- Los Consejos de Ciudadanos podrán sugerir al Jefe de

Gobierno a través del Consejo Consultivo o al Jefe Delegaclonal, la elaboración de

calendarios para la reallzacl~n de Inspecciones o revisiones en las materlas de

establecimientos mercantiles, construcciones y edificaciones.

Igualmente podrán otorgar eslfmulos y reconocimientos a los servidores

públicos y a los cludadanos que, a su juicio hubieran contribuido con su actividad al

beneficio de la Demarcacl6n de que se trate.
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Articulo 117 - Son derechos de los Consejeros:

l. Votar y ser votados para integrar la directiva y los grupos de trabajo del

Consejo;

11. Recibir el apoyo económico por asistencia a las sesiones ordinarias de!

Consejo;

01.- Participar en los trabajos y deliberaciones del Consejo; y

IV.-Presentar propuestas relativas al ejercicio de las funciones del Consejo

Articulo 118.- Son obligaciones de los Consejeros:

l.-Representar los intereses de los vecinos de la Delegación en el seno del

Consejo;

II.-Cumplir las disposiciones y acuerdos del Consejo;

OI.-Informar de su actuación al Consejo, en los términos y con la periodicidad

que el Pleno lo solicite;

IV. Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo;

v - Participar en los grupos de trabajo del Consejo; y
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VI.-Informar de su actuación, en audiencia pública a los vecinos del área

vecinal por la que fueron electos, con la periodicidad que señale el Pleno del

Consejo.

ArtIculo 119 Las responsabilidades en que incurran los Consejeros

Ciudadanos en el desempeño de sus funciones se regirán por lo establecido en la

presente ley y por la legislación común aplicable.

ArtIculo 120 Son causas de separación o remoción de les Consejeros

Ciudadanos las siguientes:

1.- Dejar de asistir sin causa justificada, a más de tres sesiones del Pleno

. del Consejo de Ciudadanos en forma consecutiva;

11.- Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones que realice en

ejercicio de sus funciones;

111 - Incumplir con las funciones que le correspondan; y

IV.- Dejar de cumplir cualquiera de los requisitos que para ser Consejero

Ciudadano establece esta Ley.

ArtIculo 121.- La separación o remoción seré acordada por las dos terceras

partes del Pleno del Consejo, a petición de cualquiera de sus miembros previa

investigación y audiencia que realice el grupo de trabajo que determine el Pleno.
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ArtIculo 122.- En el caso de separad6n, remocl6n o renunda de algún

consejero, se llamara al suplente respectivo, a efedo de que se le tome la protesta

por parte del Pleno, en la sesl6n Inmediata a cualquiera de los supuestos anteriores.

CAPITULO 11I

DE LOS COMITES DE COLONIA

Articulo 123.- El Comité de Colonia es la instand a de gestión comunitaria en

relación a las diversas necesidades de la colonia, barrio o unidad habitacional,

según sea el caso. Tienen como función, relacionar a los habitantes del entorno en

que hayan sido electos con el Consejo de Ciudadanos y con las autoridades

delegadonales para la atención de las necesidades más inmediatas de los mismos,

relativas a la prestaci6n de servicios públicos.

Articulo 124 .- Son requisitos para ser miembro del Comité de Colonia:

1.-Ser ciudadano del Distrito Federal en pleno ejercicio de sus derechos,

11.- Residir en la colonia para el que sea eledo,

III.-5er jefe de un Comité de Manzana eledo

Articulo 125.- El Comité de Colonia estará Integrado por en presidente, un

secretario y tres vocales, electos por planilla y por voto diredo de los integrantes de

los jefes de manzana correspondientes.
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Articulo 126.- Los Comités de Colonia tendrén las siguientes facultades :

1.- Relacionar a los Comités de Manzana con el Consejo de Ciudadanos y las

diferentes autoridades delegacionales, para la atención de las necesidades més

inmediatas de la comunidad que representan

11.- Gestionar ante el Consejo de Ciudadanos correspondiente, la tramitación ,

gestión y resolución de las necesidades de la comunidad, cuando se trate de

autoridades competentes de la seguridad pública, la prevención del delito,

procuración de justicia, procuración sodal, protección al consumidor y toda aquella

en la que no tenga competencia la autoridad delegacional.

111.- Participar en conjunto con diversas instancias en actividades relativas a

las diversas fonnas de participación ciudadana reguladas en la presente l ey

IV.- Participar en las sesiones de los Grupos de Trabajo del Consejo ,de

Ciudadanos, con derecho a voz, pero sin voto.

V.- Coadyuvar en las funciones de supervisión de ejecución de obras o

condiciones de prestación de servicios públicos para verificación de acciones de

autoridad;

ArtIculo 127.- Los representantes vecinales a que se refiere este capitulo,

durarén en sus funciones tres allos. Se elegirén en las dos últimas semanas del mes

de marzo e iniciarén sus funciones dos dlas después de la elección y no podrán ser

electos para el periodo inmediato. Estos cargos de representación vecinal serén

honorlflcos.
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CAPITULO IV

DE LOS COMITES DE MANZANA

Articulo 128. Los Comités de Manzana son instancias de mprasentación

vecinal que lienen como fundón el reladonar a los habitantes de la manzana con e!

Comité de Colonia respectivo, para que a su vez éste los relacione con el Consejo

de Ciudadanoscorrespondiente.

Articulo 129 ·Los Comités de manzana se integran de acuerdo a la

convocatoria que para tal efecto expida el Consejo de Ciudadanos correspondiente,

misma que deberá ser publicada a mas tardar el 15 de febrero del afio

correspondiente a la elecdón. Las convocatorias deberán contener cuando menos:

1.- La fecha de la elección del Comité de Manzana;

11.- La intagradón de los Comités que deberán contar por lo menos con un

jefe, un secretario y tres vocales, distribuidos en forma equitativa entre 105 diversos

predios que conforman la manzana,

111.· La fecha de la elección de los Comités de Colonia

IV.- El procedimiento de elección por manzana, colonia, barrio o unidad

habitacional;

V.- Los plazos para la colocaetón de los avisos correspondientes en los

domicilios en que habrá de celebrarse las asambleas de elección y los horarios de

las mismas;

VI. El contenido de las constandas de la elección; y
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VII. La queja, que podrá interponerse ante la Comisión confonnada para tal

efedo por el Consejo de Ciudadanos, de entre los mismos Consejeros y de entre

vecinos destacados y de alta honorabilidad ; el plazo para hacer1o, las causas de

pmcedenCia, el órgano encargado de resolverla, así corno sus integrantes;

La convocatoria deberá colocarse en todas las mamparas de los inmuebles

públicos, por lo ml!nos siete dias naturales antes de la fecha de eleceión.

Cada Consejo de Ciudadanos, podrá requerir el apoyo del Jefe Delegacional

correspondiente a fin de difundir ampliamente a través de los medios de que

disponga, tanto la convocatoria como los lugares y horarios en que se llevarán a

cabo las elecciones.

Articulo 130.- La elecCión de los Comités de Manzana se llevará a cabo por

medio del voto universal, libre, secreto y diredo de los Ciudadanos, veCinos de la

Unidad Territorial correspondiente, inscritos en el padrón electoral y que cuenten

con credenCial de eledor.

Articulo 131.- Los jefes de manzana elegirán a los representantes por

colonia, barrio o unidad habltaCional que se constituyan en Comités de Colonia, de

acuerdo al capítulo anterior.

Articulo 132.- Los representantes veCinales a que se refiere este capitulo,

durarán en sus funciones tres anos. Se elegirán en las dos primeras semanas del

mes de marzo e Inleíarán sus funCiones dos días después de la elecCióny no podrán

ser electos para el perfodo inmediato. Estos cargos de representadón veCinal serán

honorfficos.
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CAPITULO V
EL CONSEJO CONSULTIVO DEL DISTRITO FEDERAL

Articulo 133.- El Consejo Consultivo, es el 6rgano de representaci6n vecinal

a nivel Distrito Federal , integrado por dieciséis miembros, cada uno de eflos

presidente de cada Consejo de Ciudadanos Sus sesiones serán por lo menos una

vez al mes, serán públicas y podran ser invitados expresamente diversos saeteras

sociales involucrados en los temas a tratar. En las sesiones públicas unlcamente

tendrén derecho a voz y voto los Consejeros propietarios

Articulo 134.- Por cada miembro propietario habla un suplente, que será el

vicepresidente del Consejo de Ciudadanos correspondiente . Los suplentes s610

podrén actuar en ausencia temporal o definitiva de los propietarios , quienes serán

llamados por la secretaría del Consejo, previo acuerdo por escrito de la presidencia

del mismo.

El presidente y secretario del Consejo Consultivo, tendrán tal carácter

durante un año como máximo.

Articulo 1311.- El cargo de mlembro del Consejo Consultivo es honorfflco , sólo

es renunciable por causas graves, a jutcio de la comiSión de honor y justicia del

propio Consejo Consultivo o bajo petición expresa de organizaciones veclnales

reconocidas Jurfdlcamente, ~madas a dicha Comisión. Los consejeros serén

removidos por las razones expresas sel'\aladas en el Reglamento del Consejo; pero

en todo caso, las faltas graves, a juicio del presidente, y otorgándo la garantía de

377

Neevia docConverter 5.1



audiencia al acusado, motivarán la separación cuando asilo decida el Consejo por

mayoría de votos.

En ningún caso los miembros del Consejo Consultivo podrán recabar fondos o

solicitar cooperación económica para finalidad alguna, ni hacer ante las

dependencias del Gobierno del Distrito Federal gestiones relacionadas con asuntos

ajenos al Consejo. El quebrantamiento de esta disposición dá lugar a la destitución

del ínfractor.

Articulo 136.- Son atribuciones del Consejo Consultivo:

1. Colaborar con el Jefe del Gobierno del Distrito Federal para lograr una

administración pública eficiente, eflcáz, atingente y honesta, especialmente para la

eficaz prestación de los servicios públicos en la forma que fija el reglamento Interno;

2. Someter a la consideración de dicho funcionario proyectos de leyes y

reglamentos, as! como las reformas o la derogación de estos, vigentes en el Distrito

Federal, a efecto de que en su caso, sean enviados a la Asamblea Legislativa;

3. Informar al Jefe del Gobierno del Distrito Federal las deficiencias que

existieran en la administración pública y especialmente, en la prestación de los

servidos públicos;

4. Proponer que determinada función o actividad que se realice regular y

continuamente, se declare servicio público por considerarse de Interés y utilidad

general;
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5. Recomendar que algún servicio público prestado por los particulares, por

una empresa de participación estatal o por un organismo descentralizado, pase a

serta por el Gobiemo del Distrito Federal, o viceversa;

6. Sugerir la dedaraciÓn de nuevos servicios públicos;

7. Emitir opiniones sobre estudios de planeación urbana;

8 Emitir opiniones ante el Jefe de Gobiemo, acerca de las polílicas fiscales

del propio Gobiemo;

9. Comunicar al propio Jefe de Gobiemo los problemas de carácter social,

económico, político educativo, cultural, demogréfico y de salud pública que se

entrenten en las Delegaciones, con base en los informes y estudios que rindan los

Consejos de Ciudadanos;

10. Expresar su aiterio u opinión, con relación a determinados sistemas

administrativos o servicios públicos;

11. Opinar sobre proyectos de nuevos reglamentos gubemativos o de policía

que formule el Gobiemo del Dlstrlto Federal, o sobre reformas o derogaciones de

los ya existentes;

12. Practicar visitas periódicas a los centros de interés o de utilidad públicos,

como son monumentos arqueológicos, nrst óncoa o artísticos, ruinas prehispénicas y
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coloniales, sitios históricos, plazas trpicas, escuelas públicas, bibliotecas , museos,

templos, mercados, hospitales, asilos, hospidos, centros aslstendales, panteones,

parques zoológicos, centros recreativos, jardines y zonas arboladas, viveros, obras

de ornato, y en general a todo lugar que tuviera un contenido de benefido social;

13. Exponer criterios y propuestas sobre los sistemas y funcionamiento de

reclusorios, cárceles preventivas y penitenciarías del Distrito Federal;

14. Opinar sobre el fundonamiento de los tribunales del fuero común. del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Junta l ocal de Conciliación y

Arbitraje y de la Procuraduría General de Justida del Distrito Federal;

15. A petid6n del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, reunirse en sesi6n

solemne para conmemorar fechas hist6ricas , redbir a visitantes extranjeros

distinguidos, otorgar premios por méritos cívicos, o para algún otro fin de relevante

importand a;

16. Partid par en las ceremonias cfvicas que organiza el Gobierno del Distrito

Federal;

17. Definir colegiadamente un programa de trabajo anual, de acuerdo a la

agenda de pr10ridades de la dudad;

18. Cooperar con las autoridades del Gobiemo del Distrito Federal en los

casos de emergencia;
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19. Promover actividades de colaboraclón ciudadana y ayuda sodal ante el

Jefe de Gobiemo del Distrito Federal;

20. Aplicar a sus miembros las medidas disciplinarlas que procedieran con

base en los reglamentos interiores;

Articulo 137.- Una vez que los Consejos de Ciudadanos queden integrados

como lo dispone esta Ley; el Instituto Electoral, convocará a los presidentes y

vicepresidentes de aquéllos, con objeto de darles posesión de sus cargos de

consejeros propietarios y suplentes, respectivamente. En la sesión que se llevará a

cabo para tal efecto, rendirán la protesta de ley y se hará la declaratoria oñciat de

haber quedado instalado el ConsejoConsultivo del Distrito Federal.

En la primera sesión que celebre el Consejo, se hará la elección del

presidente y del secretario del Consejo y de sus suplentes respectivos, en votación

secreta por medio de cédula. Esta elección será organizada por el Instituto Electoral

del Distrito Federal y unicamente se realizará entre consejeros acreditados como

integrantes propietarios del H. Consejo Consultivo del Distrito Federal.

De inmediato el Instituto Electoral dará posesión a la fórmula que obtuviera

por lo menos la mitad más uno de los votos del pleno. SI en la primera votacl6n

nadie obtiene dicha mayorfa, se procederá a raallzar otra, declarándose electos a

los que reciban mayor número de votos que los demás, quienes asumirán

Inmediatamente sus funciones.
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En la segunda sesión que celebre el Consejo se designarán las comisiones

de trabajo, por el sistema de planillas y por medio de cédula secreta. El consejero

cuyo nombre aparezca en primer lugar dentro de cada comisión, será quien la

presida.

Las comisiones pennanentes de trabajo serán cuatro, integradas por tres

miembros, cada una. Tomando en cuenta la naturaleza de las atribuciones que

corresponden al Consejo Consultivo, tendrán las siguientes denominaciones y

competencias:

Primera Comisión: De l.egislad ón y Reglamentos.

SegundaComisión: De Administración y Servicios Públicos.

Tercera Comisión: De Acdón Cívica y Sodal.

Cuarta Comisión: De Justida y PoIlticas Fiscales.

Quinta Comisión: De Mejoramiento Ambiental

Cuando las circunstancias lo requieran el Consejo podrá designar por

mayoría de votos las comisiones especiales qua se integren con el número de

miembros que se juzgue conveniente, y que tendrán las fundones y duración que

expresamente se les senalen.

Articulo 138. Pare el eficaz desempeno de sus fUnciones, el Consejo

Consultivo podrá contar con asesores especializados en cada tema, que por lo

menos hubieran escrito y publicado en referencia al tema correspondiente, bajo una

comisión especial encargada de revisar su cuirriculum así como la vlablllldad de

cada propuesta.
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Articulo 139.- Para el ejercicio de sus funciones y operaciones como órganos

de representación vecinal, en el presupuesto de egresos del Distrito Federal que le

proponga el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa preverá una asignación de

recursos para apoyo administrativo del Consejo Consultivo, que se ejercerá por

ministración de la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno dol

Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al siguiente dia de su

publicación.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito

Federal, para su mayor difusión.

TERCERO.- Los reglamentos a que se refieren los artIculas 84 y 135 de la

presente Ley, serán elaborado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y

.publicados durante los sesenta dlas naturales después de publicada la presente

Ley.

CUARTO.- se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal

publicada en la Gacela Ofidal del Distrito Federal el 17 de mayo de 2004.

QUINTO.- Para la elaboración del Reglamento del Consejo Consultivo, asf

como del manual de organización interna de los Consejos de Ciudadanos, el
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Instituto Electoral les remitirá, en los primeros quince dlas de ejercicio de estos

cuerpos colegiados, un documento lipo que servirá de apoyo a dicho proceso.
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CONCLUSIONES

Retomando la hipótesis que orlglnara el presente trabajo de investlgad6n y la

cual seria considerada en las conclusiones para explicar su confirmad6n o rechazo

y los argumentos que fundamentarlan la decisi6n, es decir:

La predpitac i6n y la mala planead6n integral del desarrollo con la que se ha
estructurado el marco jurldico del Distrito Federal, en lo general, y en lo particular,
en la materia de partidpaci6n dudadana , ha dado lugar a que sxístan aún
!mpredsiones y lagunas que deben ser subsanadas para que los órganos
dudadanos se conviertan en un real contrapeso a la acluad6n del Jefe de Gobierno
y de los Jefes Delegadonales del Distrito Federal, a fin de que se dote al d udadanc
de la capital de instrumentos reales de ejecutar y viables de evaluar en cuanto a su
eficienda y eticada, en dicha materia,

Se concluye que esta fue afirmativa, por las siguientes consideractones:

1. Cualquier denlífico sodal de nuestros días estaríáen condidones de afirmar'que

en los sistemas de gobierno parlamentario actuales no exlste la dásica división de

poderes. Ocurre que el principio de separación de poderes, teorizado como técnica

para cuartear el absolutismo monárquico, deJ6 de tener vigenda en el

parlamentarismo democrático hace más de cincuenta anos. En el Estado

constitudonal de nuestros días, más qua una separad6n o colaborad6n de poderes

en equilibrio Inestable, lo que existe es una divisi6n del trabajo, un reparto de

papeles, una dislribud6n de funciones, si se quiere, que el ente asociativo

denominado parttdo pofftico irradia desde la sociedad dvil a las Instituciones y más

en concreto, a los 6rganos constitucionales del Estado.

2. Resulta obvio que la implantaci6n de la lógica de partidos en el Estado

Constitucional de nuestros dlas ha alterado los supuestos sobre los que se montaba
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la estructura del viejo Estado liberal. AsI, en la nueva significación de la teoría de la

división de poderes en el actual Estado democrático, hay que distinguir -con el fin de

valorar su vigencla- entre el núcleo esencial que Intenta artícular El esplritu de las

leyes, y la sisternallzactón que Montesquieu utiliza para plasmar diciha idea. Y

aunque su idea central, que no es otra que salvaguardar la libertad del ciudadano,

continúa siendo válida en nuestros días, no sucede igual con las fórmulas

organizativas para hacerta efectiva Y es qua la división de poderes no puede ser

hoy entendida como estricta separación de órganos; en nuestro Régimen Político

debe ser percibida, antes bien, como exctusiva atribución de funciones que buscan

darle un equilibrio al Sistema Político en su conjunto. Sin embargo, la idea de que 'el

poder frene al poder' continúa vigente en el Estado constitucional actual, rnáxírne en

un Estado social cuyo carácter intervencionista necesita de un reforzamiento de los

mecanismos de control, más que de los Ifmites de su actuación.

3. La doctrina ha puesto de manifiesto con suficiente claridad cómo el principio

democrático introducirá en la teorla liberal de la separación de poderes una nueva

forma de entender el concepto de soberanía. En efecto, a diferencia de lo ocurrido

en el constitucionalismo monárquico, donde la soberanía se encontraba repartida

entre dos centros de poder, en el Estado constitucional democrático ésta se

concebirá corno poder úníco, cuyo cometido principal -por no decir exclusivo- será el

de actuar corno poder constituyente encargado de aprobar la Constitución,

desapareciendo una vez cumplido este comaMo. La Constitución, en cuanto obra de

la soberanla, se convierte en ' ley suprema' de la que emanan todos los poderes

públicos: crea órganos y asigna competencias, configura, en suma, los poderes

constituidos que a partir de ese momento se relacionarán entre sí -o con los

ciudadanos- precisamente a través de los mecanismos juridicos previstos en la
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Const1tudón.

4. El prlndplo democrático no sólo construye un nuevo concepto de soberanía que

induye la separación entre poder constituyente y poderes constituidos. También

Incorpora la noción de que, aun aprobada la Constitución, el pueblo sigue siendo la

última ratio del poder y, por ende, la mayoría que en el mismo se conforma debe

designar a los gobernantes. Surge asi el principio mayoritario, o 9i se prefiero el

gobierno de la mayorla y con él, un extraordinario juego de fuerzas entre el papol

jurídico y la realidad política: la Constítución configura unos órganos diferenciados

en su composición y funciones, pero en la realidad politica la mayorla en las

elecciones determina la composidón y funcionamiento de los órganos del Estado al

poder, estas mayorías, pueden modificar la norma jurídica y por ende, el Órgano

facultado, es decir el Poder Legislativo, adquiere la capacidad de ma/eabifidad a fin

de convertirse en simple "operador" de la linea gubernamental, cuando se trata de

una mayoria afín al partido en elpoder: o bien si es a la Inversa, corre el riesgo de

convertirse en una "tiran(a de las minorías".

5. La construcción de la representación palftlca dásica ha venido mostrando el

paradigma de que en el viejo Estado liberal, el Parlamento se nutria de diputados

que, dotados de status personal y reclutados por procedimientos csnsttanos o

capacitarios, se consideraban representantes de la Nación entera, encamaban la

'voluntad general' y tomaban sus decisiones con ilimitada libertad. Aquellos

diputados, libres de disciplina y consignas, podian formar la voluntad estatal sin

estar sujetos a la condición de delegados. En consecuenda , a través de la

capaddad de convicción y persuasión, de la habilidad oratoria, en suma, deberían

los parlamentos, mediante un libre intercambio de opiniones, produdr el compromiso
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poHtlco que se expreserla en fonna de mandato del legislador con carácter general y

abstracto. En verdad, el funcionamiento de la Institución fue slempra bastante más

complejo, pues el mito de un Congreso compuesto por personalidades

Independientes, que fo~an su propio y racional juicio en un ablerto Intercambio de

opiniones con los demás, es una construcción ideológica que casi nunca, ha

correspondido con la realidad, salvo contadas excepciones, principalmente en la

época de la construcción de los cimientos de nuestro sistema político, es decir en la

de los Constituyentes,

6. El Parlamento liberal representativo, concebido como un lugar de encuentro y de

intercambio de opiniones entre la propia burguesía, fue perdiendo su misma base

social con la irrupción de las masas obreras organizadas y la participación política

de los desposeldos a través de la generalización del sufragio. La técnica de la

representación, adecuada a una capa social homogénea -la burguesía-, se vio

distorsionada como principio organizativo al tener que integrar intereses divergentes

y aún opuestos a los inicialmente previstos. La disfuncionalidad se resolvió al

postularse los partidos como elementos sustantivos de la acción social y política.

La transformación de la democracia liberal representativa en una democracia

de partidos supondré una mutación del papel del Parlamento. En efecto, el

Parlamento decimonónico ejareia la función legitimadora del sistema plasmando

Instrumentalmente la soberanla y presentándose como el momento en que se

concreta la racionalidad y universalidad burguesa. Pero el siglo XX viene a conocer

la plenitud de una raalidad social diferente, estructurada sobre una nueva

fundamentación económica y politica, que supone una lógica institucional distinta y

que termina por socavar los cimientos del parlamentarismo Iiberal-representativo
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(cr1s1s del mandato representativo; crisis del carácter de generalidad y universalidad

de la ley; crisis, en fin, de las funciones dásicas del Par1amento, especialmente de la

legislativa y la de control). Todo ello en un contexto en que la tajante separaci6n

entre sociedad civil y Estado va a ser sustituida, de un lado, por un proceso de

socializaci ón del Estado (que pasa de mero espectador de los procesos económicos

y sociales a Estado interventor en los mismos), y de otro, por una sstañzací ón de la

sociedad por cuanto el ejercido del poder se va a articular a través de parlidos,

sindicatos y asociaciones de todo tipo que vienen a sustituir a la ctáslca y

desorganizada opini6n pública burguesa.

7. La radical transformación estructural del Poder Legislativo vendrá dA la mano de

la irrupción del partido político en la Cámara, pues frente a aquella mitificaci6n

consistente en postular la presencia de diputados de carácter representativo que

atendían al ' Interés general' sin más condicionamiento que su personal prestigio y

su propia 'conciencia', se contrapone el diputado elegido en las listas de un partido

politico, integrado en un organigrama reglamentado de grupo parlamentario y

comprometido imperativamente con el programa electoral sometido al voto de los

ciudadanos. La aparidón del partido polltico como instancia de intermediaci6n pone

al descubierto dos monumentales ficciones: de una parte, el mito del mandato

representativo mutado en imperativo como consecuenda del ejercicio de la

disciplina par1amentarla; de otra, y en el terreno de las funciones, las dificultades

para que la Cámara ejercite la adMdad de control (fund6n que será ejercitada por la

minorla, al existir una mayorfa parlamentaria que apoya y soporta al gobierno). Ello

se materializa en una flagrante crisis de la división de poderes que ulteriormente,

derivará en una tensión entre mayoría y minorfa.
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No se predsa decir que este nuevo "Estado de partidos' nada tiene que ver

con el viejo liberalismo cuya eficacia quedó cuestionada para resolver los

complicados problemas de la sociedad industrial avanzada. El Estado liberal

pivotaba sobre los valores de la libertad, la propiedad individual, la "igualdad

jurídica' y la partldpación en la determinadón de la voluntad estatal a través del

sufragio. El individualismo en todas sus esferas y, como consecuencia de éste, el

abstendonismo estatal y la justicia conmutativa eran sus senas de identidad. Pero la

expansión capitalista y el desarrollo económico han producido una mutación estatal

que, si bien se mira, no es sino una readecuaci6nfuncional que mantiene el sistema

de producción pero modifica el de distribución. El tránsito del Estado liberal de

derecho al Estado social de derecho supondrá que el sentido último de la

Constitución pierda su sola cualidad de instrumento protector del individuo frente al

poder para adentrarse en otras tareas de dara vocación transformadora de la

sociedad, estableciendo en nuestro país la primera Constitución Social del siglo XX,

por su contenido de garantías sociales, principalmente en materia educativa de

tenencia de la tierra y del derecho al trabajo.

8. Las consecuencias de esta nueva situación son evidentes: una credente

presenda del Poder EJecutivo, el incremento de las técnicas de deslegalización y la

traslación del lugar de la decisión del legislativo a las instancias gubernamentales y

administrativas. El Congreso queda asl desplazado de la dirección polltica tanto por

la administración (que actúa en la sodedad desde el Estado) como por los partidos y

asodadones (que adúan en el Estado desde la sodedad) produdéndose desde

aquélla un incremento desmesurado de la potestad reglamentaria, a la vez que el

gobierno arrebata la función legislativa real al Congreso, generando la práctica

totalidad de los proyectos de ley que consigue aprobar sin dificultad en el legislativo
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a través de la mayorla. La cámara -mejor dicho, la minoría en la cámara- continúa

ejerciendo la a ltica del goblemo, pero éste refUerza su posidón Institucional al

contar con los gabinetes de expertos, la información sufiCiente y los mecanismos

capaces de garantizar respuastas inmediatas y concretas a las demandas

dudadanas, recursos y respuestas lejos del alcance del Congreso que S6 mueve

con demasiadapereza en esta nueva dinámica institud onal.

Por otra parte en el Estado social, junto al derecho individualizado de los

ciudadanos a la participadón, aparecen los grupos y asociaciones de intereses

propios del tejido de la sociedad organizacional que tienen como fundón mediatizar

las decisiones políticas y económicas de gobierno a través de un fiuido diálogo con

las teeno-burocracias correspondientes. Estamos, así, en presend a de una

eldraparfamentarizad6n de la información, la negociación y el diálogo entre las

organizaciones que representan intereses sectoriales o de clases, de un lado, y el

poder político, de otro. Esta nueva sítuací ón no sólo afecta al prestigio de las

institud ones, sino que altera el propio prlndpio demoaático, pues la actividad

negocial, llevada a cabo en la privacidad, entre los vértices de las organizadones

representativas de concretos intereses y las burocracias gubernamentales sin

sujeción a control parlamentario, arroja como resultado determinadas decisiones

poIlticas. A ellas se llega tras una progresiva relegadón de los representantes de los

dudadanos por parte de los 'expertos' formalmente neutrales que, bajo la cobertura

de la complepdad técnica de los asuntos, se han autolnvestldo de la capacidad de

adoptar decisiones de gobierno o, en todo caso, de condicionar decisivamente las

mismas. De esta manera, la actividad de las asocladones y grupos de presión se

desenvuelve en la antesala parlamentaria y queda sustraída al control político. Y

aun cuando las demandas traspasan los umbrales de la cámara, sus impulsos no se
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dirigen ya al Congreso, en tanto que Institución representativa, cuanto al partido

poIftico, única instancia capaz de resistir el neocorporaUvismo atomizado y la

desagregación social a que la socieded de nuestros dfas propende.

El sistema de producción de normas legales de la llamada "democracia de

negociación" es en nuestros días, primordialmente, una instancia de participación y

entendimiento, sólo que éste acaece, principalmente, fuera de los muros de la sede

del Congreso. Por ello, uno de los gravas problemas de la actual dinámica

institucional consiste, entonces, en recuperar al Partarnsnto como Iocus 

inevitablemente compartido con el gobiemo- donde concurren los sujetos para la

composición de sus intereses. Ante carencias más importantes, lo que menes

importa al momento legislativo es el rigor técnico ° la depuración de: ordenamiento

jurrdico. Lo verdaderamente relevante en la sede partamentaria ° congresista, es la

recuperación de la participación, la materialización del pluralismo político, la

legitimidad del producto resultante. Todo ello en consonancia, precisamente, con la

búsqueda de la utilidad y efic8cia poIltica de la norma, tanto en su proceso de

gestación pactada como en su resultado de instrumento regulador de relaciones

económicas y prestaciones sociales de todo tipo. No conviene, pues, olvidar que la

ley del Estado social está necesitada de un cierto consenso en su proceso de

gestación en aras de su eficacia; es decir, de su posterior efectMdad y factibilidad.

9. Los partidos siguen siendo hoy los verdaderos motores de la vida polltlca; en el

terreno ideológico, son los partidos quienes agrupan a los militantes atendiendo a

las afinidades pollticas; en el campo de la sociologla electoral, ellos son también

quienes tienen organización y recursos para afrontar con éxito una campai'la

elecloral; por su parte, la legisJacKm electoral es a ellos a quienes reconoce
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capacidad jurídica para prasentar candidaturas; en la vertiente institucional, en fin , el

Ifder del partido es el candidato para formar gobierno y si la mayorla parlamentaria

es coincidente con el partido gobernante en el ejeaJtivo, tiene como principal función

sostener y apoyar al gobierno, provocando, por derivación, la unificación -dentro de

la diversidad- de la oposición polflica como entidad contrapuesta.

Importa señalar, por consiguiente, que la ficción de la representación sigue

funcionando en unas circunstancias que poco tienen qua ver con las que

conformaron la concepción liberal de la representación en los albores del Estado

constitucional y con base en el dogma de la soberanía nacional. Con todo, lo

llamativo de la situación actual es que aún tengamos que preguntamos, como Burke,

en nuestra calidad de asistentes a una sesión parlamentaria, ¿qué tipo de razón es

ésta en la cual la detenninaci6n precede al debate? ("Speech to the eledors e¡f

Bristol"), justamente como si hubiéramos desempolvado en el tiempo el Parlamento

anterior a la revolución liberal. Lo que sorprende, cuanto menos, es el hecho de que

dos siglos después del famoso discurso a los eledores de Bristol, parecidas

palabras podrían esgrlmlrse hoy si se tratara de poner de manifiesto esta gran

ficción heredada del parlamentarismo burgués: el milo del mandato representativo,

mutado en imperativo a virtud de la disciplina organizada por el grupo parlamentario,

expresión del partido en el Parlamento. Puesto que los diputados son hoy menos

representantes del pueblo que mandatarlos de los partidos, el problema se desplaza

a que el partido interprete correctamente la voluntad de los ciudadanos y sus

demandas SOCIales, para que 'a través de ésta, quien tome cuerpo y gobierne sea

verdaderamente el pueblo. El partido ha quebrado la relación representativa del

liberalismo burgués partiendo en dos la antigua relación representante

representado: El resultado final es una fractura tripartita: es la relación partido-
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diputado de una parte, la relación partido-elector y la relación elector-diputado. El

diputado, por tanto, ha dejado en gran medida de responder ante el elector para

hacerlo ante el partido, que es, a fin de cuentas, (sobretodo, si arribó bajo el

principio de representación proporcional) a quien debe su registro y su posible

elección. La auténtica relación representativa ha quedado circunscrita hoy a la

relación partido-elector. Por ello se ha podido decir que nos encontramos ante una

escandalosa contraposiciónentre realidad politica y realidad jurídica.

10. En tal estado de cosas, el problema consiste en adaptar aquella cl ástca

conceptualización del representante a una teorización democrática de la

representación politica. Por cuanto el pueblo -como liIular de la soberania- es real

en su existencia y plural en su confonnación, resulta necesario dotar de contenido

democrático a la relación representativa y encontrar los mecanismos jurídicos que

garanticen su existencia. Ello nos IIevaria a postular de alguna manera, la

implantación de dertos limites a la libertad del representante para mantener la

congruenda de que, lejos de representar al todo, la lista de diputados de un partido

concreto representa a sus electores, opción cuya dificultad estriba en que la misma

debe disel'larsesin violentar el texto constitucional.

11. Auspiciado por el gran pacto social que supone el llamado Estado social, se

produjo en el último tercio del siglo XX un desarrollo industrial y una innovación

tecnológica como jamás habla sotIado la humanidad en fechas precedentes. Como

consecuencia de los optimismos y de las Incertidumbres que esta nueva situación

genera y con esta preocupación por bandera, durante los años sesenta y setenta

florece entre los politólogos una impresionante bibiliografía sobre este penúltimo

estadio de la civilización caracterizado por una nueva estructura de producción y
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una no menos novedosa realidad social. Bell, Berger, Brzezinsky o Marcuse, entre

otros muchos, son buena prueba de ello. En el marco de la llamada 'civilización

tecnológica' podemos considerar a la tecnocracia como "un subproducto de la

civilización dominante en nuestra época" a la que se ha denominado con diversos

nombres: civilización técnica, científica, post-tndustrtal, tecnológica, tecnetrónica o

científico-técnica. Inevitablemente, esta nueva cultura va a suponer la adaptación de

las instituciones y del propio proceso politico a las exigencias y posibilidades de las

nuevas tecnologfas y la introducción de técnicas de gestión y decisión más

sustentadas en la competencia técnica que en el rigor jurfdico.

12. Nominalismos al margen, lo cierto es que en el último tercio del siglo XX se ha

producido una revolución tecnológica cuya proyección sobre la vida cotidiana e

impacto sobre nuestra dimensión pública de ciudadanos no es posible desconocer.

El avance de la informática y el despliegue de la cibemética han modificado

nuestros hábitos de trabajo y facilitado los procesos productivos. Las autopistas de

la información nos sumergen en un mundo de inabarcables conocimientos cuya rEla!

dimensión se escapa de nuestras propias posibilidades. Y con la misma facilidad y

puntualidad, los grandes especuladores financieros, sin abandonar su despacho de

trabajo, realizan transacciones de capitales y valores en bolsas y mercados

progresivamente globalizados cuando no mundializados.

Apoyados en las conquistas de la revolución tecnológica y cibemétlca, los

itinerantes flujos monetarios del capitalismo financiero transitan por los centros

bursátiles del planeta, constituyendo lo que se viene a conocer como la

mundialización de la economfa, en cuyo marco se produce el doble y contradictorio

proceso de ensanchamiento de los espacios económicos y sociales a la par que se
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registra una evidente reducción de los ámbitos donde la persona se desenvuelve

como ser polftico.

Ahora bien; sin negar las virtudes funcionales que las nuevas tecnologfas

suponen para los procesos productivos y especulativos y para la dimensión del

conocimientohumano, la traslación de estas sofisticadas tecnologfas al marco de la

relación representativa y al proceso político de toma de decisiones debe ser

aceptada críticamente e implantada con las debidas cautelas, so pena de convertir

lo que pueden ser válidos elementos instrumentales, en todo caso auxiliares, en

mediatizaciones y condicionamientos que terminen por subvertir principios capitales

del sistema constitucional de gobiemo y el orden de valores que caracterizan a toda

democracia polftica.

Por ello, hay que ser extremadamente prudente con la penetración de la

cibernética en la relación jurídico representativa y en el despliegue práctico del

derecho fundamental a la participación política. Máxime si de lo que se trata es de

salvaguardar las garanlfas que deben rodear a la emisión del sufragio como

elemento culminante del momento de la participación, pues el problema de la

formación de la voluntad del cuerpo electoral es el problema central de la

democracia polltlca. La telemática y el voto Informatizado, bien para su utilización en

elecciones periódicas de representantes pollticos, bien para evacuar consultas

retrendatarias permanentes sobre concretos asuntos, conslftuye una innovación que

conviene utilizar de manera precavlda y circunspecta, si nos queremos socavar

algunos de los dogmas y ritos en los que descansa la democracia política. Por tanto,

el acercamiento a estas nuevas posibilidades técnicas debe moverse en el centro de

dos actitudes extremas: ni miedo a lo desconocido ni aceptación acrftica de lo
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novedoso sin explorar previamente las distorsiones que los nuevos procedimientos

engendran.

En el momento presente, la mayoría de los técnicos y expertos en consultas

electorales coinciden en que dentro de poco tiempo, el acto de votaci6n ya no

consistirá en introducir papeletas en las urnas. La papeleta electoral, como símbolo

tradicional de democracia y de participaci6n ciudadana, tiene los días contados. El

voto a través de Internet se acerca como una realidad ya posible. En nuestro país,

en las elecciones federales de 2003, se estren6 el prototipo de las urnas

electrónicas en una denominada "prueba piloto", que trajo aparejada una polémica

natural entre los actores políticos y ciudadanía en general, derivada por el alto

abstencionismo en su utilizaci6n. En Coahuila, por otra parte, se ha desarrollado una

urna electrónica que contiene elementos de seguridad que abona a Ia confianza de

los electores en los comicios y garantiza el total respeto a la voluntad popular,

misma que combina elementos tradicionales con el avance de la cibernética,

ahorrando considerables presupuestos y fortalece la cultura ecol6gica. Por su parte,

los candidatos y partidos presentan sus programas en flamantes páginas web y las

propias Juntas Electorales, como autoridades jurídicas en la materia, se preparan

para cambios legislativos que se presentan como Inaplazables. De hecho, sin

validez legal alguna, en los últimos anos se vienen realizando experienclas

electorales con voto informatizado. En estas condiciones, si la tecnologla está

disponible y la voluntad polltica existe, sólo restarla acometer los necesarios

cambios legales pare Instalamos definitivamente en el ' voto virtual'.

AsI las cosas, conviene no perder de vista que, por cuanto la democracia es

un régimen de opini6n pública, el intercambia libre de libres opiniones debe
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desenvolverse en el espacio de '10 público' y no es posible desconocer que el 'voto

cibernético', llevado hasta sus últimas consecuencias, puede terminar devorando el

sentido colectivo de 'pueblo' y de 'comunidad politica', a la vez que termina

destruyendo, cuando no 'privatizando', el régimen de opinión pública como espacio

de debate y discusión política.

Se ha escrito que, por ejemplo, Intemet puede mejorar la relación y

comunicación entre ciudadanos y responsables polfticos, potenciando la

participación en el debate que precede a la adopción de una decisión política; y se

ha explicado cómo a través de ios denominados torums los intemautas pueden

expresar su opinión sobre un asunto público de manera meditada y a través de los

cnets producir una tertulia en tiempo real con intervenciones precisas con sus

correspondientes réplicasu También se ha dicho que Internet posibilita organizar

movimientos de opinión, reacciones populares ante acontecimientos recientes,

campai\as de sensibilización, debates múltiples, todo ello compatible con el sistema

de partidos y con la democracia representativa. En definitiva, que estas

"comunidades virtuales" a través de las cuales fluye la comunicación interactiva

tienen un prometedor futuro político como instrumentos de progreso de la vida

democrática.

Ahora bien, es lo cierto que la Implantación del voto electrónico, sea para

elecclones periódicas, sea para consultas refrendatarias, plantea un problema

esencial de control del proceso, que pasa de manos de las Juntas Electorales

(garanlfa jurídica), de los ciudadanos y de los representantes de los partidos

(garanlfa política) a ser tutelado por los técnicos informáticos, con grave riesgo de

que el control se traslade desde el ámbito democrático al Inescrutable reducto
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tecnocrático.

De no observarse las debidas cautelas al respecto, y llevado el proceso a sus

últimas consecuencias, bien podría suceder que la telemática plebiscitaria,

cotidianamente ejercida por los gobernantes y asumida por los electores, pueda ser

la tumba de la democracia representativa tal como la venimos conociendo desde la

revolución francesa hasta nuestros días. Y porque el invento ya existe y la tenlación

tecnocrática también, conviene precaverse contra lo que no dejaría de ser una gran

ironía del destino; justamente aquélla que consiste en que, por causa de la

revolución telemática, en la confrontación histórica entre democracia directa y

democracia representativa, entre Rousseau, por un lado, y Montesquieu y Siéyes

por otro, terminara imponiéndose la tesis del primero a la de los segundos por virtud

de la innovación tecnológica.

Aquélla permitiría que cada ciudadano, abstracción hecha de la mayor o

menor entidad del problema, fuese consultado directamente por el gobernante para

la toma de decisiones diarias: dónde ubicar un hospital o por donde trazar una

carretera, si debe implantarse la pena de muerte o deciarar la guerra a una país

vecino, son consultas posibles de ejecutar de manera inmediata con sólo Instalar

una tenninal de ordenador en todos y cada uno de los domicilios. De esta manera, el

referendum electrónico pennanente desembocarfa en la democracia de la Identidad

domésticamente ejercitada a través de una tennlnal de ordenador. En tales

circunstancias, el sistema bien podrfa tener la tentación de prescindir de todo tipo de

representantes e intermediarios entre el consultado y el consultante, entre el elector

habilitante y el ejecutivo habilitado, convertido en un mero gestor de decisiones

previamente refrendadas.
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En semejante situación no se acierta a adivinar qué papel jugarla el Congreso

representativo ni el ejercicio de la actividad polftlca en el sentido noble del término;

tampoco se despeja en que marco se desenvolverla la función agregativa de

intereses, el principio de publicidad partamentaria, la presencia de las minorías en el

procedimiento, la explícitación , el cabildeo , en suma, el valor superior del pluralismo

político. Todo ello no son retóricas cuestiones que constitt.:yan enigmas gratuitos

sino preguntas inelimlnables pendientes de contestaci6n . La situación descrita , en lo

que se refiere al Distrito Federal debe hacer que los interesados en la parnopaclón

política o bien aprovechen las ventajas de los avances tecnológi cos para

incrementar la participación ciudadana, o bien sucumban ante el embate de las

d ases medias mediatizadas por el uso de internet.

13.- Evidentemente, un tema crucial en este proceso de reformas, lo es, sin

duda, el de la Reforma del Estado, tema que por mucho retomado, ha corrido el

riesgo de desvirtuarse , pero que debemos entender en una concepción más

moderna, donde ya no tiene que ver con el 'proyecto modernizador" impulsado a

partir de 1988-1989 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, pero sí

con la contunuad ón de una política Iiberalizadora acorde con las nuevas exigencias

de la economla global, que adelgazaron al Estado, eliminando su propiedad de

empresas diversas, que por cierto no estaban necesariamente en números rojos,

pero si era una necesidad imperiosa y exigencia sine qua non de los organismos

financieros internacionales para seguir 'financiando el desarrollo' de nuestro país;

pero no fue más alla en cuanto a las reformas al entramado jurídico constitucional e

institucional vigente.
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El actual debate en tonno a la Reforma del Estado está definido por el arribo

de un largo proceso de Institucionalización de la democracia, mismo que atraviesa

por la altemancia, como resultado de un sistema al que se le aitlca mucho, pero que

ahora logró un proceso de apertura polltica que lo hizo posible de manera pacffica e

Institucional, sin sangre, aunque quizás no carente de odios. Con ello, la

oportunidad

histórica de redefinir el régimen político que hoy queremos los mexicanos para

heredar a las generaciones sucesoras, mediante un nuevo pacto social amplio e

ind uyente, es decir tendrá que transitar, necesariamente hacia una reforma polftics

y normativa , sobre bases ampliamente democráticas. Es el paso lógico y necesario

en el proceso llamado de "transición a la democracia", que no es otro más que el

paso a nuestra consolidación democrática en el sentido amplio que establece

nuestra Carta Magna, como una "forma de vida, fundada en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Hoy la democracia en México,

no se cuestiona, pero sí la ausencia aún de justicia sodal , que tiene sumidos a más

de treinta millones de mexicanos en la pobreza. Es daro que todas las transiciones

han enfrentado en algún momento el reto de redefinir su entramadopolftico-jurrdico

en una dirección democrática y dejando atrás resabios de autoritarismo, aunque

también es derto que ante el cuestionamiento de si la pobladón prefiere un regimen

autoritario, con tal de que mejore la economia en escala micro, un buen numero ha

respondido afirmativamente, por lo tanto, es importante no desdibujar la radiografía

de las necesidades reales de la poblacJ6n con las necesidades sentidas de la

ciudadanls . Es aqul donde entra la "Ingenierla constitucional" que permite equilibrar

la balanza y no abortar, por posiciones maniqueas de los líderes pollticos, el avance

en la construcción de nuestra vida institud onal. Por último no debe confundirse la

reformadel Estado con otras reformas que tienen un carácter más acotado, como la
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fiscal , la laboral y la energética . Porsupuesto que van transitando de manera

paralela, pero no se debe descuidar que la reforma del Estado, implica a estas y

otras reformas que buscan consolidar una democracia institucional, cuidando los

equilibrios de los poderes de la Unión, el federalismo, la estructura potrtico-electoral,

las obligaciones económicas del propio Estado, aunque también la necesidad de

que el mismo Estado se convierta en protector de las dases desposeidas y

marginadas , donde la lucha cotidiana se dá para la subsistencia y manutención de

las famil ias en muchos casos, aún numerosas , donde no ha llegado quizá, ningun

beneficio de las grandes luchas históricas dadas en el campo de batalla por

nuestros abuelos y bisabuelos

Hoy en día sólo se puede entender el progreso de la Nación, con la

participación ciudadana que, aunque con otros términos acul'\ados, se ha dado en

las gestas de Indepencencia , Reforma, Revolución y posteriormente en los grandes

movimientos del siglo XX, hasta nuestros días, época en la que ya sabemos que es

un ejercido plebiscitario; donde ya se conoce lo que puede ser un referendum o una

iniciativa popular y donde ya contamos con una institución eladoral confiable y casi

incuest ionable; una ciudad donde amén de ser la capital, ya contamos con

autoridades electas por voto popular a nivel entidad y a nivel delegadonal. Hoy sólo

se puede anadir -continuar afladiendo- el entusiasmo de la parlidpación del vecino

común que cada die debe acostumbrarse a ser consultado, pero tamblen a seflalar

defidencias y proponer soluciones, a ser escuchado y tomado en cuenta, SOlo asl

podramos ser co-partrcipes de una verdadera Reforma del Estado.

14.- En cuanto a la Reforma Política del Distrito Federal , aún y cuando no ha

sido el tema principal de este trabajo, si emerge con gran relevancia , como sustento
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hlstórlco-jurldlco del tema ·partlcipación ciudadana· en la capital de la República,

por lo que es importante resaltar lo siguientes puntos:

El gobierno de la ciudad, dejo de ser una dependencla de la administración

pública federal para constituirse como un gobierno propio, con responsabilidad

polltica pública y status jurldico , lo que representó un quiebre histórico en el

carácter del Distrito Federal desde 1824. cuando se determinó que la ciudad debía

ser administrada por la Federación.

El tema que ha sido tratado en el contenido temático de este trabajo,

representa un pasivo importante en la discusión de los principales temas de la

dudad , que ha causado grandes controversias, pero a la vez, grandes

coincidencias: reformar el status jurídico de la ciudad; dotar a los habitantes de los

mismos derechos que los habitantes de cualquier otra Entidad, por ejemplo para

conformar partidos políticos locales y por supuesto, dotar a los capitalinos de

instrumentos que equilibren el poder del ejecutivo local y de los ejecutivos

delegacionales; la creación de una ley de participación ciudadana acorde a las

necesidades de la población y la confección de una ley de organizaciones polltlcas

que las definana con dandad y las doten de obligaciones y derechos equitativos y

acordes a una dudad moderna y con gren valor histórico a la vez.

15.- El tema de participadon ciudadana además de apasionante y abundante

ya, en informadón, investigación, polemlzadón y tratamiento por parte de

especialistas y empiricos, ha despertado a ultimas fechas el esplritu dormitante de

una sociedad cada vez mas madura y preocupada por lo que sucede a su alrededor,

inquieta, contestataria y cuestionadora, en suma, participativa.
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El tema por si mismo, es por demás importante, en la agenda nacional, pero

slmultaneamente en la intemacional, al grado que funcionarios de alto nivel del

Banco Interamericanode Desarrollo, por ejemplo, señalan el tema como un rlquisimo

potencial para complementar la aedon del estado y el sector privado en pos del

desarrollo economico y social. Senaran inciuso que "la participación ciudadana,

mejora la equidad en una región como América Latina, que actualmente es la más

desigual del mundo' .

La Ley de Participacion Ciudadana del D.F., aprobada por lal l(g¡Slatura de

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 26 de novie~bre de ~99a , sustituyó la

anterior del 19 de junio de 1995, considerando algunos cambios introducidos en

1997 a otros instrumentos legares, como el Estatuto de Gobiemo del Distrito

Federal. Posteriormente es aprobada una nueva Ley, misma que es publicada el 17

de mayo de 2004 y reformada, adicionada y derogada el 16 de mayo del 2005 que

como ya se apuntó en el capitulo correspondiente, adolece de varias deficiencias

que lncíuso, pueden ser fundamento para solicitar su invalidéz constitucional,

arguyendo como conceptos de invalidéz por ejemplo: la creación de un cuarto nivel

de gobierno, no contemplado por la Constitución Polltica; contraviene lo

preceptuado por el Art. Noveno Constitucional, al facultar a los habitantes en su

conjunto para participar del organo deliberativo denominado "Asamblea Ciudadana"

cuando es precepto constitucional es ciaro en cuanto a que solamente los

ciudadanos mexicanos puedan asociarse o reunirse par deliberar en los asuntos

polit icos del pals; se cuestiona si el cargo de representación vecinal para el que se

elige al ciudadano es de representación popular, pues cumple las carácteristicas de

los mismos, siendo este el motivo para impugnar la citada ley en virtud de violentar
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lo preceptuado en la fracción IV del Art . 36 de la Carta Magna, que señala que

ningún cargo de elección popular será gratuito y la ley en comento, los concibe de

carácter honorífico; otro punto en cuestión lo es sin duda la creación de la figura de

los contra lores ciudadanos, que aunque es una nueva forma de participación, se

encuentra en una indefinición jurídica, pues la Ley de Participación Ciudadana les

otorga facultades administrativas de supervisión de procesos licitatorios de obra

publica y adquisiciones, pero a la vez no tienen el caráeler de servidores públicos de

acuerdo a lo preceptuado por el Art. 108 Constitucional, violando a la vez lo previsto

en el Art . 127 de la Carta Magna , precepto que señala que los servidcres p úoucos

deben recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su

función.

Aunque tiene algunas virtudes, emanadas de añejas demandas de la

sociedad capitalina, aun subsisten serias ausencias, que no hacen eco a fas también

viejas demandas por homologar los derechos civicos-politicos de los

distritofederalenses a los de los habitantes del resto del pais.

Por supuesto que la participación ciudadana no se regula únicamente con

una norma de caráeler tan limitado y hasta en cierto grado retrógrada o retrospeeliva

como la actual que se limita a ciertos instrumentos. Esta debe ir más allá . Debe

concebir las formas de organización ciudadana plasmadas en el Código Electoral,

(vr.gr las agrupaciones poIfticas locales) también como Instrumentos de

partidpación ciudadana; y más aún debe decantarse desde la propia Constitución

Polftica, a través de la institucionalización de los instrumentos de participación

ciudadana que ya hemos planteado, tales como el plebiscito y el referendum, la
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iniciativa popular, la rendición de cuentas y la revocación de mandato, todos por

supuesto adecuados a las circunstancias de cada Entidad.

Los calificativos anteriores, referidos al apego al pasado, al pretérito, son con

suficiente motivación y fundamentación, ya que la ley de 1995 contenía avances

sustantivos y demoledores en el ejercicio de la participacion ciudadana, como lo

fueron las facultades de aprobación de los programas operativos anuales, de los

programas delegacionales de desarrollo urbano y sobretodo la facultad de

representar de manera paritaria a la comunidad ante el entonces delegado poiítieo y

poder llamar a cualquier funcionario público a comparecer ante .Ia representación

vecinal, entre otras facultades ejemplares del hasta ese momento, avance de la

democracia participativa en el terreno de la realidad, ya no de le ficción jurídica

16.- En definitiva, nuestro sistema jurídico debe adecuarse a fin de lograr una

participación ciudadana cada vez más apegada a las circunstancias actuales que

vivimos los capitalinos, fomentando la organización ciudadana en tomo a la

discución, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la solución de los

problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos

públicos de la ciudad , asi también para contribuir a la solución de problemas de

interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la

comunidad, por ello la importancia de renovar nuestra legislación en la materia, para

contar a la brevedad y como un primer paso hacia la restitución de los derechos

pollticos plenos a la ciudadania de la capital, con un instrumento que derre la

brecha que existe actualmente entre la representación vecinal y la autoridad

delegacional y de la ciudad en su conjunto.
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17.- Resulta imprescindible la modificación de diversos ordenamientos

juridicos respedo al control, supervisión y auditoria a que deben estar sujetos los

Partidos Politicos durante su ejercicio y los dirigentes, ya como personas físicas, aun

después de haber perdido el registro como tal, para lo cuál es impostergable el

fortalecimiento de la función fiscalizadora de la autoridad electoral, a través de la

participación ciudadana ante los órganos de los Institutos Eledora les, tanto el

federal, como el local, modificaciones al entramado jurídico administrativo, para

aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los

dirigentes de los partidos, en caso de irregularidades y malos manejos. sujetándose

a lo preceptuado por el Titulo Cuarto de nuestra Constitución, en virtud de la

administración de recursos públicos.

18.- La participación de la ciudadania en uso de su derecho a decidir quien la

gobiema, ofrece un nuevo marco de actuación polltica, determinando que los

habitantes de esta ciudad, comiencen a vivir un proceso de restitución de sus

derechos políticos, a través de la llamada Reforma Política del Distrito Federal, con

su discusión sobre la creación del Estado 32, para que éste sea el Estado del Valle

de México, como lo contempla el artículo 44 de nuestra Carta Magna; sobre la

necesidad de modificar la Constitución Política, para permitir la creación de partidos

polrticos locales, al igual que el resto de la República; para crear legalmente las

auditorias ciudadanas, reguladas por diversas disposiciones jurídicas tales corno la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el reglamento Interior

de la Adminístración Pública del Distrito Federal, así como, porsupuesto, la Ley que

nos ocupa, de Participación Ciudadana. Tema que no puede pasar desapercibido lo

es sin duda el de la revocación de mandato que hoy por hoy evidencia una

necesidad legítima del ciudadano para oponerse a la continuidad de un mandato
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que, en su ejercicio estuviera siendo funesto para los que lo eligieron. Porsupuesto

que esto es polémico pues constitucionalmente los cargos de elección popular

tienen asignado un periodo de ejercicio, por el que únicamente pueden separarse

por causas de fuerza mayor, sin embargo es una realidad la necesidad de esta

figura.

19.- La Participación Ciudadana continúa siendo un tema inacabado, pues

cotidianamente se construye algo novedoso en tal materia, sea en forma local o en

cualquier parte del globo terráqueo, sin embargo, el tema es polémico y

controversial, pues académicos aseguran que si cada pieza del sistema funcionara

correctamente, no sería necesaria la participación ciudadana; otros, sin embargo,

entre los que se cuenta el autor, creemos que es necesaria esta participación

ciudadana, con el soporte de un entramado jurídico que la convierta en Derecho

Positivo, pues, ante nuestra condición de humanos, siempre será necesario crear los

contrapesos que sostengan e impulsen al gobernante a ejercer el acto de autoridad

apegado a la normatividad y a los intereses de la comunidad y por otro lado, esta

misma participación ciudadana, apoya sustancialmente al gobemante, al brindarle

un mayor grado de legitimidad frente a sus gobernados, sobretodo, ahora que

observamos los resultados de una encuesta realizada por nuestra máxima casa de

estudios, donde arroja como resultado, una terrible decepción, expresada en

desconfianza ciudadana en la polltica y en los diputados, que sólo alcanzan el 4.5

de calificación ponderada, en una escala del 1 al 10. Queda mucho por hacer a las

generacionesde hoy, demallana.lelpmsen1e es de lucha, el futuro 9.5 nuestrol

LUIS SALVADOR FlGUEROA SOLANO
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