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Fin a la

i:m.punidad: Reto

del siste:m.a

Dip. Francisco Arroyo Vieyra

Secretario de la Comisión del
Instituto de Investigaciones
Legislativas
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Para mi maestro Eugenio

Trueba Olivares

Síntoma de madurez de la so

ciedad contemporánea es la pre

servación y fomento de los de

rechos humanos que ocupan pri

merisimo lugar en el interés ciu

dadano, Derechos humanos y

ecología son, si pudiéramos de

cirlo así, los temas de la década

de los noventa; son temas rima

dos y precedentes de la emer

gencia democrática a ultranza

que segurtamente dará perfil a

los últimos años del siglo, y en la

que México tiene un reto que

juega su gobemabilidad.

La sociedad toda se en

cuentra interesada en el recono

cimiento, yj~enCiay observancia

de los derechos humanos. Todo

esfuerzo tendiente a lograr tal

fin. merece nuestro apoyo,

simpatía y adhesión.

El tema de los derechos

humanos está bordado con fili

grana filosófica. enhebrado con

teorías diversas. afines o encon

tradas. que han surgido a lo largo

del tiempo conformando posi

cionespor demás respetablesque

se instalan básicamente en dos

vertientes: la del reconocimiento

a los derechos naturales y la de

su creación por medio de un acto

solemne: posturas ambas con

destacados exponentes, pero que

podemos hibridar señalando la
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conveniencia que de cualquier

fonna se enlisten en la nonna

positiva. Éstos. primigeniamente

yen fonna novedosa son los ór

ganos encargados de la lucha

por su defensa.

Los derechos que comen

to se califican como humanos: es

decir, como propios del hombre

en general. No es que otros

derechos "De menor jerarquía"

"menos importantes". carezcan

de esa nota humana. Todas las

nonnas de conducta. entre ellas

las del derecho, tienen que ver

con lo humano por la sencilla ra

zón de que es el hombre el desti

natario de cualquier atribución y

obligación; sin embargo. reserva

mos para ciertas facultades

fundamentales la calidad espe

CÍfica de humanas porque quere

mos acentuar su importancia.

El lugar que ocupan en

la escala de los valores jurídicos

es el más alto porque la vincu

lación que guardan con el hombre

es directa, inmediata, estrecha.

como si emanaran de su propia

esencia. como que la primera

causa de los derechos funda

mentales somos nosotros mis

mos, como que lo que le da valor

a una nonna fundamental es su

ajuste ontológico; el papel que le

corresponde como praxis en la

salvaguarda de los altos bienes
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del hombre. de susvalores. sobre

todo de los primarios y ele

mentales. los que dan verdadera

vigencia al orden ético yjurídico.

Más allá de doctrina que, como

vemos. tiene caminos infinitos.

históricamente inacabados y

personalmente respetables.

Podemos afirmar que lo

trascendente es que tanto los

derechos humanos están plena

y jurídicamente tutelados. así

como las instituciones enfocadas

a su estudio y preservación.

La Comisión Nacional de

Derechos Humanos ha ganado

terreno en el ánimo y simpatía de

la sociedad, su estructura y

funcionamiento. gracias a su

impecable proceder, que se

fundamenta primordialmente en

el aspecto queconsideramosSine

Qua Non: Su autoridad moral .

Su inserción dentro del

marco constitucional garantiza

la pennanencia de la somisión

en el horizonte de las relaciones

entre gobernantesy gobernados.

Su ubicación exacta dentro de la

geografía de la Carta Magna

motivó diversas opiniones, que

desahogaron en la conclusión de

que era el artículo 102 el más o

portuno. No hay en el diseño de

nuestra estructura constitu

cional lugar perfecto para

institución tan novedosa. pero

su estatuto. al más alto nivel

normativo, coadyuva en su

fortaleza moral y por ende en la

eficacia de sus recomendacio-

nes.

La "cultura de los de

rechos humanos" es un llamado

de atención sobre la importancia

de éstos en todos los órdenes de

nuestro acontecer. Nadadisculpa

su inmune violación.

Nos mueve el ánimo de

perfeccionar la presencia ciu

dadana ante la autoridad; nos

estimula la concepción de que la

defensa y preservación de los

derechos humanos es cuestión y

materia de un derecho fundante

reconocido por la ley, cuya

obligatoriedad va más allá de las

razones de lajusticia misma que

penetra o impera en la propia

naturaleza humana, en la

dignidad de las personas, en sus

tendencias de integración y

perfeccionamiento, en la verdad

yen el bien.

Todo lo anterioren abono

de lavoluntad del sistemapolítico

de sus integrantes porque éste

seacomo de los rubros en los que

su transfonnación consista en

pasar a la madurez que reclama

la necesidad de pasar con toda

servidumbre a la cultura de las

nonnas estrictas vigentes de

plenitud total.



Cam.bio

Constitucional

en México

Francisco Gil Villegas*

Profesor e Investigador de El
Colegio de México

11 E:::d::::~=::::d::~~:~~e€:::
i:::·pOlítiCO. o del fin del "autoritarismo", o incluso de una

:'¡::}posiblecrisis, yano de legitimidad, sino degobemabilidad.

los politólogos, periodistas. aficionados. analistas y comenteristas

parecen haber descuidado cuestiones que. no por el hecho de estar

contenidas en documentosjurídicos. dejan de tenergran importancia

comoexpresión directayexplícitade tendenciashaciael fortalecimiento
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de la democracia y el p1uralismo en el tan criticado sistema político

mexicano. Las discusiones y polémicas de los últimos meses sobre el

TLC, el caso de Chiapas, el caso Colosio, los debates presidenciales

televisados, las encuestas de opinión para detectar las Ouctuaciones

de intención de voto para las próximas elecciones, la confiabilidad o

no confiabilidad del padrón electoral, las renuncias y amenazas de

comisionados y secretarios de Gobernación, la pertinencia o

impertinencia de observadores extranjeros en los próximos comicios,

etc., han acaparado, quizáj usUficadamente,la atención de la discusión

politológica en el último año en nuestro país.

No obstante, si 1994 no fuera "el año que vivimos en peligro",

es posible que la discusión politológica se hubiera centrado más en

los temas del cambio institucional, gestado paulatinamente en los

últimos tres o cuatro años, y que proporcionan el marco jurídico por

el que se tendrán que regir, necesariamente, todos los cambios del

futuro desarrollo político de México. De este modo es posible que, en

algun futuro no muy distante, la evaluación del gobierno de Carlos

Salinas de Gortari no se centre tanto en los temas que acaparan hoy

la atención de la opinión públicay, que en cambio. en unacircun~tancia

más ecuánime, se tomen otros temas y criterios de evaluación

considerados más relevantes para calibrar el cambio político "del año

en que vivimos en peligro".

Permítanme mencionar tan sólo algunos de esos cambios

institucionales que tengo en mente y que, en mi opinión, no han

tenido todavía la atención y

discusión que merecen. dada su

trascendencia transformativa:

prácticamente no se cuestionó

en el presente sexenio que la LV

Legislatura del Congreso de la

Unión, electa en 1991, especial

mente la Cámara de Diputados,

se haya elegido de facto en un

poder constituyente, rebasando

en más de un sentido sus a

tribuciones como poder consti

tuido. para elaborar una nueva

Constitución de los Estados U

nidos Mexicanos, donde incluso



hastaeste nombre estuvoa punto

de ser eliminado; la LV Le

gislatura del periodo anterior, es

decir, la que fue electa en 1988,

y conforme con ello. promulgó

una serie de reformas consti

tucionales que afectarán el

proceso legislativo de las

próximas LVI, LVII Yhasta LVIII

legislaturas no tan sólo de la

Cámara de Diputados sino

también. como veremos, del

Senado y. por ende, de todo el

Poder Legislativo y también del

Poder Ejecutivo.

En calidad de ejemplo de

cómo la LV Legislatura ya inva

dió las funciones de las próxi

mas dos legislaturas, digamos

sencillamente que las reformas a

los artículos 82. 27 Y73 del texto

constitucional incluyen una se

rie de cláusulas transitoriascuya

vigencia o ejecución está

contemplada para 1997 en algu

nos casos. y para el inicio del

próximo milenio en otros. Así, y

para ilustrar exclusivamente a

las reformas al artículo 82. la po

sibilidad de que tengamos al Dr.

Jaime SerraPuche de presidente

constitucional no cobrará efecto

sino hasta el año 2000. es decir,

cuando esté concluyendo sus

funciones y tareas la LVII

legislatura y esté a punto de

iniciarar sus trabajos la LVIII.

No contenta con ello, la

insaciable LV Legislatura de la

Cámara de Diputados se a

valanzó también sobre una

reformadel PoderLegislativo. pe

ro para ello no eligió su propio

recinto, sino que se fue sobre el

pobre Senado, no para decretar

su desaparición como lo hicieron

los constituyentes de 1857 o

como quería el maestro Lom

bardo Toledano, sino para in

fringirle uncastigomuchomayor:

ampliarlo al doble para que en

vez de estar constituido por 64

miembros como lo han estado

hasta ahora, llegue a 128, y peor

aún, con el fin de quitarle sus

ínfulas aristocratizantes de las

que ya sospechaban los consti

tuyentes del 57, las nuevas re

formas condenan al Senado al

averno deljuego democrático, al

establecer que por lo menos uno

de cuatro senadores ya no sea

del PRI, sino de la primera

minoría, aún cuando ésta no

haya ganado ni una sola cir

cunscripción uninominal con

sus propios medios.

La consecuencia más

inmediata de esta cruel reforma

democrática. promulgada en

septiembre de 1993. tal Ycomo

nos lo informa el Diario Oficial de

la Federación el viernes 3 y el

viernes 24 de septiembre del año

pasado, es que el Senado será

lanzado de su casa a la calle

como viuda desamparada, pero

no por no haber pagado la renta

1» •••••••\··········································)-_



del edificio de Donceles, sino

porque su repentina explosión

demográfica tercermundista

hace imposible que continúen

en su recinto tradicional, donde

ya no podrían vivir más que en

condiciones de un infrahumano

hacinamiento. El Senado de la

República sí que recordará 1994

como el año en que vivieron en

peligro. Pero los senadores

también vivirán en peligro en

1995. porque para que su

humillación fuera completa. la

Cámara de Diputados les ha

ofrecido los cuartos de azotea del

Palacio Legislativo en San Lázaro

para que se vayan ahí en calidad

de arrimados.

Porlopronto,ladignidad

de los senadores ha quedado

parcialmente resguardada al

manifestar que prefieren ir a

legislar en el próximo periodo de

sesiones al Centro Médico. antes

que aceptar convertirse en una

Cámara de segunda en el Palacio

Legislativo. donde temen sufrir

un mimetismo y parecerse cada

vez más a los diputados. La ven

ganzade Lombardoparece haber

sido así cruelmente ejecutada

por la LV Legislatura de la Cá

mara de Diputados, pues ya

existe el temor de que. con las

reformas. elnuevoSenado pierda

su esenciaoriginal de institución

por excelecia de representación

fe-deraUva nacional. y se

a

convierta en otra asamblea

popular que acabe por duplicar,

mimétlcamente. las funciones de

la Cámara de Diputados. la cual

es, éstasíporesenciaypororigen,

la verdadera representación

popular de la nación. En otras

circunstancias, tal reforma

hubiera provocado un gran

debate nacional. pero su gran

trascendencia de cambio ins

titucionalsevioopacada. primero

por el debate en tomo al TLC,

despuésporloscasosdeChiapas,

Colosio y la elección del nuevo

candidato del PRI a laPresideocia

de laRepública. y ahora por todas

aquellas cuestiones que anun

cian la competida jornada

electoral del21 de agosto. Literal

mente que para bien o para mal.

todo el significado de la vida

federativa del país puede verse

profundamente afectada. positi

va o negativamente, por esta

reforma, pero para amplísimos

sectores de la opinión pública

nacional ésta ha pasado prácti

camente desapercibida. No

obstante. estoy convencido que

para los historiadores de la

próxima generación. éste será

uno de los aspectos más re

levantes para explicar el cambio

político de nuestro país. muy por

encima del protagonismo.

espectacular pero eflffiero. de las

llamaradas de petate de las

renuncias. anunciadas o

cumplidas, de los comisionados

y secretarios de gobernación. O,

para decirlo en los términos de

Wilfrido Pareto: la reforma al

artículo 73 constitucional se

inscribe dentro de los "residuos

estructurales"del sistemapolítico

me-xicano. en tanto que Chiapas,

al comic...sionado o Carpizo

son "derivaciones" flamíge

ras.

Pero sigamos con la

función transformadora que ha

representado la LV Legislatura

de la Cámara de Diputados en la

vida política nacional. En el

aspecto específicamente elec

toral. que ha acaparado la a

tención de la opinión pública. a

mi juicio no se ha prestado

suficiente atención como fue esa

legislatura. la que aprobó una

reforma política de "cobertura

amplia". en la cual sesuprirnió la

cláusula de gobernabilidad para

la integración de la Cámara de

Diputados; se suprimió también

el sistema de autocalificación

congresional para instaurar la

solución jurídica inatacable de

las controversias. aún cuando la

Cámara de Diputados segurá

calificando la elección presiden

cial: se estableció que en ningún

caso pofuáunsolo parttdocontar

con más de 315 diputados por

ambos principios de mayoría

relativa y de representación

proporcional: se fijaron normas



para los gastos tope en las campañas y el financiamiento público y

privado de los partidos; se reglamentó la función de los observadores

en las elecciones y, finalmente, se ha mencionado muy poco que tres

de los nueve candidatos a la Presidencia de la República, para los

próximos comicios, fueron previamente electos para la avasalladora

LV Legislatura de la Cámara de Diputados: Cecilia Soto, Diego

Fernández de Cevallos y Pablo Emilio Madero.

¿En qué otros aspectos se erigió la LV Legislatura de la

Cámara dé Diputados en un verdadero poder constituyente para

llevar a cabo el cambio institucional de fondo en el país, aparte de los

elementos que ya han sido mencionados? Pues en las reformas al

artículo tercero sobre la educación: en la nefasta reforma al artículo

130, que nunca debió de haber alterado la sabiduría juarista de

mantener lamás estricta separación

de la Iglesia frente a las cuestiones

políticas: en lamuydiscutidareforma

al artículo 27 constitucional; en la

elevación a rango constitucional de

la protección que otorga la Comisión

Nacional de Derechos Humanos

mediante unaadición al artículo 102

de la Carta Magna: y en la conso

lidación de los derechos de losgrupos

indígenas que otorga la reforma al

artículo cuarto constitucional, entre

otras varias sorpresas que nos ha

legado ya la LV Legislatura.

En suma, la vida parlamen

taria en México fue mucho más rica en este sexenio de lo que había

sido en mucho tiempo: promovió cambios institucionales de primera

magnitud bajo ladirección del "viejerío"encabezadoporel maternalismo

dialéctico de María de los Angeles Moreno, en el cual, por cierto,

parece sentirse muy a gusto todo el personal de la Cámara de

Diputados, y que muy bien puede estar anunciando desde ahora

cómo ciertas funciones de conciliación política y diplomática las

pueden desempeñar mucho mejor que los varones algunas mujeres,

no todas. Yo no me inclinaría por clasificar a todos estos cambios, en

lamuy dudosa terminologíade la llamadaMtransicióna lademocracia";

más bien los veo como aspectos de la capacidad de adaptación

9



institucional queel sistemapolítico

mexicano havenido demostrando

tener a 10 largo de las últimas ocho

décadas. y que muy bien podrían

echar abaj o las expectativas

catastrofistas que muchos han

pronosticado para el segundo

semestre de este año; lacatástrofe

es una posibilidad objetiva tanto

en una sociedad abierta como en

unaRlslkoGeseUschaft. es decir.

en una sociedad de ríesgo. y la

sociedad mexicana parece tener

ya varias características de esos

tipos ideales de sociedad cons-

tituidos porPoppery Luhmann.

Con todo. el sistema político

mexicano también ha roto

literalmente todos los esquemas

teóricos de clasificación

abstracta en las últimas tres

décadas. y tal parece que la

única posibilidad de éxito en la

conceptualización de esta

experiencia, tan singular y rica

como fascinante. es la

pragmático casuística.

En concordancia con

esta perspectiva analítica. muy

bienpudiéramos encontrarnos,

al finalizar 1994 "el año que

vivimos en peligro", con que en

lugarde habercaído en el abismo,

la gran sorpresa sea que

sobrevivimosgatopardamente, es

decir, que cambiamos todo, para

que todo siguiera igual. pero en

el sentido en que mantuvimos

nuestraestabilidad institucional

con el fortalecimiento de las

tendencias subyacentes hacia el

pluralismo. la democracia y la

sociedad abierta. con el fin de

construir una democraciamenos

imperfecta.

* Conferencia dictada en El Colegio de México el día 30 de junio de 1994.
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Las Relaciones

entre Guatem.ala

y México

Emb. Alejandro Maldonado
Aguirre

Embajador de Guatemala en México

La experiencia histórica

Con la consumación del Tratado de Límites de 1882 podría darse por

concluida una primera etapa de las relaciones entre Guatemala y

México, que se había carac

terizado por alzas y bajas. pro

ducto de las incoherencias e

improvisaciones de los Estados

que surgieron a la vida inde

pendiente sin haber sido pre

cedida de un proceso de pre

paración para la autonomía. Así.

las vicisitudes ocurridas entre el

momento en que Centroamérica

se independizó pacíficamente de

España y el breve periodo de

anexión al primer imperio

mexicano y la desintegración de

las provincias que formaron la

Capitanía General. son circuns

tancias que figuran ahora en los

anales de la Historia. y que si

bien es apropiado que entren en

el análisis. su recuerdo debe tener

11



12

como propósito superar las

dificultades de antaño para

construir el entramado actual

con sentido constructivoy con la

vistahaciaadelante. enpresencia

de nuevasgeneraciones llamadas

por vocación del relevo a en

contrar y colocar las coinciden

cias encimade las discrepancias.

En su oportunidad,

cuando se concreten mayores

investigacionesparadocumentar

con amplitud y horiwntalidad la

historia de las relaciones bilate

rales, los expertos informarán de

los hechos y su interpretación.

Será entonces cuando también

se enuncien los méritos de un

diálogo queventilael pasado para

extraer las necesariasconclusio

nes que nos aproximen e iden

tifiquen y, entre ellas, las que se

ñalen los errores, para no vol

verlos a cometer; y las que va

loricen los aciertos. para poten

ciarlos hacia su decantación.

Esa primera etapa de las

relaciones de México con la

República centroamericana y

luego con la República de

Guatemala. estuvo cargada de

fricciones-algunasgraves--que

en ciertos casos implicaron la

movilización de tropas. Centroa

mérica vivía con la sospecha de

que México alentaba propósitos

anexionistas, en tanto que éste

suponía que la mano nortea

mericana trataba de mantener

una fuerte hegemonía en la

región, en detrimento de los

intereses mexicanos. 1 Antes y

después del Tratado de Límites

de 1882. también fueron motivo

de conflictos los movimientos de

los exiliados. pues en tales

épocas. voluntaria o involun

tariamente, los emigrados servían

las políticas de presión entre los

vecinos. Al final. las relaciones

dejaron de ser motivo de preo

cupaciones mayores. tranqui

lidad debida a la suscripción y

vigencia de dicho Tratado, como

a otros factores, tal es el fracaso

del intentomilitardeJustoRufino

Barrios de restaurar la unión

centroamericana, y la inesta

bilidad producida en México por

la revolución. que extendió la

guerra civil por varios años.

Ambas partes entraron en un

periodo de indiferencia, pues fue

hasta 1926que acordaron elevar

sus legaciones a la categoría de

embajadas. Esta situación

permitió a Juan José Arévalo,

presidente guatemalteco (1945

1951), admitir que ambos países

habían vivido a espaldas.

Es claro que esa frialdad

de los gobiernos era producto de

lacoyunturade su tiempo, puesto

que los pueblos -y no es una

frase de circunstancias- siempre

se han entendido por vías

directas. como. por ejemplo. en

la zona fronteriza en que ha



existido un vivo intercambio de

comercio informal y de corres

pondiente confianza. También

hubo gobernantes con visión de

estadistas que reconocían que

no sólo las relaciones de poder y

de capacidad económica son

relevantes para la convivencia,

sino también aquellas que

derivan de la identidad. Al menos

así lo sentía el Presidente

Francisco 1. Madero, de quien

José Vasconcelos nos informa

que rompía el criterio de: " Un

buen embajador en Washington:

el resto del Cuerpo Diplomático

sale sobrando" prosigo con la

cita: "Madero, después de Ala

mán. que el primer gobernante

de México que quiso reconocer

los intereses morales, si no de comercio, que hay en el sur. El m1n1stro

preferido de la época maderista fue siempre el de Guatemala. a pesar

de que ninguna simpatía le inspiraba el sistema de Estrada Cabrera.

Pero buscaba hacer patente nuestra solidaridad con la porción

hispánica de América."2

Según una acuciosa publicación de la Embajadade México en

Guatemala, la primera entrevista de alto nivel fue en 1920. entre el

general Alvaro Obregón, Presidente Electo. y el General José María

Orellana. Es decir, losgobernantes de dos paísesvecinosse conocieron

personalmente un siglo después de haber alcanzado las naciones a

ser independientes.

Transcurrió un cuarto de siglo sin que se volviera a producir

una estrevista de jefes de Estado. ya que fue hasta 1946 en que Juan

José Arévalo de Guatemala se encontró con Manuel Avila Camacho

en Tapachula. y solamente lo hicieron una vez durante todo un

sexenio de gobierno de cada uno.

Se podría pensar que en algunas circunstancias pudo haber

sido el factor ideológico el que aproximaba o alejaba a nuestros

gobernantes del conocimiento personal, pero esto lo desmiente el

hecho de que gobernantes guatemaltecos de diversas banderías

nunca tuvieron un encuentro bilateral con su

contraparte, como sucedió con Lázaro Chacón. Jorge

Ubico (que gobernó casi catorce años). Jacobo Arbenz

o casUlla Armas, aunque éste último y Ruiz Cortines

tuvieron oportunidad de conversar en la Cumbre

Presidencial de Panamá.

Del lado mexicano puede decirse que Plutarco

ElíasCalles. PortesGil. OrtizRubio, AbelardoRodríguez,

LázaroCárdenasy MiguelAlemánValdés noconocieron

un gobernante del vecino del sur.

En la actualidad el contraste es marcado por

que losgobernantes se hanvisto con mayor frecuencia;

así tenemos que los mandatarios se entrevistaron

variasveces. como lo reflejaestaestadística: Presidentes:

Echeverría, cuatro veces, López Portillo, dos. De la

Madrid, cinco. y Salinas de Gortarl. más de doce veces,

siendo importante destacar que la primera visita que

como presidente electo hizo el licenciado Salinas a otro

país fue a Guatemala. Su visita de Estado no fue de

13
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horassino de dos díascompletos.

Imposible cuantificar las veces

que se han comunicado por

teléfono.

La agendadel fin de siglo

Laagendaactual de las relaciones

bilaterales es amplia y variada.

Involucra cuestiones de interés

común, en donde la coparti

cipación es eficiente por ne

cesaria, debido a que lasituación

fronteriza implica el tratamiento

conjunto de algunos asuntos.

Asimismo, existen programas de

asistencia y cooperación de

México a Guatemala, en que el

matiz podría ser el de la uni

lateralidad, pero que no descarta

el mutuo aprovechamiento. Un

orden completamente didáctico

de esa agenda podría agruparla

en los temas siguientes:

I. Asuntos políticos y de

seguridad:

Con la suscripción del Tratado

de Límites quedó resuelto el

punto de la delimitación,

quedando pendientes los casos

que se resuelven por medio de

comisiones binacionales. por

ejemplo. la delimitación de la

frontera maritimay la fijación de

puertos fronterizos. Asimismo,

deben resolverse cuestiones mi

gratorias. determinando las

bases del tránsito de laspersonas

y de los bienes. la situación de los

trabajadores temporales y el

tratamiento humanitario y los

derechos humanos de los

transeúntes por motivaciones

económicas.

Nuestros países han

mantenido identidad en algunos

asuntos de importancia inter

nacional. aunque no siempre

coincidieron ensu modo de votar

algunas cuestiones en Naciones

Unidas. Guatemala apoyó al

gunas iniciativasde México, como

la Carta de los Derechos y

Deberes Económicos de los

Estados y el Tratado para la

Proscripción de Armas Nucleares

en América Latina.

México apoyó los

Acuerdos de Esquipulas, que

marcaron la solución centroa

mericana al conflicto surgido por

la existencia de problemas

estructurales de orden econó

mico-social y la confrontación de

las superpotencias en el área.

Asimismo, han sido de granvalor

e importancia las facilidades que

ha otrogado para que en su

territorio se lleven a cabo las

conversaciones que tiendan a la



paz y la reconciliación nacional

guatemalteca.

Respecto a lacuestión de

Belice, de una antigua posición

de reconocimiento a los derechos

de Guatemala, con la reseIVa

mexicana a una parte de aquel

territorio, se pasó a otradiferente

con la votación en las Naciones

Unidas sobre el tema, para

concluir en el punto de con

vergencia actual.

La situación de los

refugiadosguatemaltecos hasido

tratada bilateralmente, acep

tándose porambas parteselpapel

de ACNURy de países donantes.

Afortunadamente ha sido un

problema muy limitado. que no

ha implicado un verdadero

aluvión migratorio. exageradopor

la propagandapolítica. Suarreglo

presenta avances positivos.

También se ha tratado

bilateralmente el combate al

narcotráfico, existiendo acuerdos

para la extradición de criminales

y para la prevención y atención

de casos de desastres naturales.

Está pendiente de llegarse a

acuerdos para la ejecución penal

de sentencias y la aplicación del

régimen de libertad condicional,

para los nacionales de un país

sentenciado en el otro.

11. Asuntos de Cooperación

Económica

En los campos comerciales y

financieros las relaciones tienden

a ser crecientes.

En materia comercial la

balanza ha sido históricamente

deficitaria para Guatemala que

en una décadase acerca a los mil

millones de dólares.

Guatemala (que actual

mente tiene un territorio de 108

mil kms2 , y una población de diez

millonesde habitantes) haestado

arriba en la importación per

cápita de lospaíses importadores

de productos mexicanos. Sus

exportaciones a México fueron

muy bajas. Es decir, que el nivel

de importaciones por habitante.

yen tal caso también el del déficit,

es significadamente desigual.

Guatemala desea comprar aún

más a México, especialmente en

bienes de capital, maquinaria.

insumos industriales y com

bustibles, pero desea pagarlos

no con deuda sino con comercio.

Para ello ha estado planteando

frecuentemente la necesidad del

acceso de productos com

petitivos, como azúcar y carne,

que en volumen corresponden a

porcentajes muy pequeños del

consumo total de México.
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Esta relación comercial

tan asimétrica debe tener

adecuados ajustes, entre ellos, el

correctivo de una cooperación

técnico-financieraunilateralmás

amplia. Igualmente dicha asi

mema podría ser compensada

con el acceso de productos de

agroexportación guatemalte

cos.

El área comercial está

siendo tratada también en forma

multilateral por algunos países

centroamencanos.existiendola
posibilidad de la firma de un

acuerdo con México. Asimismo

se estudia la conveniencia de

acogerse a la cláusula de acceso

al TLC México-Estados Unidos

Canadá.

Es deseable que los

acuerdos comerciales agilicen

operaciones aduaneras y
procuren la correcta aplicación

de regulaciones sanitanas y

administrativas, para que no

constituyan una barrera del

proteccionismo. y se logre la

efectividad de los acuerdos de

alcance parcial. Se tenderia a

una desgravación arancelaria y

la eliminación de las barreras no

arancelarias. basándose en el

pnncipio del comercio justo,

teniéndose comometaestablecer

unazona de libre comercio en un

futuro muy próximo.

En cuanto a asuntos

financieros, existendisposiciones

que permiten el financiamien

to para promover las exporta

ciones y las importaciones. de

los cuales se ha hecho una

utilización moderada. pero que
tendría a incrementarse a medi

da que se abran las fronteras

a los productos de los dos paí

ses.

Es importante señalar

que continúa vigente el Pacto de

San José. que garantiza en

condiciones favorables el

suministro de petróleo. En

conjunto para toda la región.

dicho pacto comprende un dos %

del total de las exportaciones

petroleras de México. y aunque

no significa reducciones de

precios ni menos subsidios, ha

constituido un mecanismo de

reciclaje de fondos par que la

factura no agobie las economías

centroamericanas.3

La deuda guatemalteca

a México equivale en términos

relativos a menos del 5% del total

de la deuda centroamericana.

manejándose términos ade

cuados para resolverla.

III. Financiamiento y

coinversi6n en obras de
infraestructura

Se ha abierto la posibilidad de

que México participe en el

financiamiento y que su sector

pnvado coinvierta con empresas



guatemaltecas en obras de

infraestructura en el país. las

que tendrían una conexión

necesaria con el desarrollo

conjunto de proyectos que abran

una mayor comunicación entre

MéxicoyGuatemalahaciael resto

de la región centroa-mericana.

Igualmente se proyectalainterco

nexión eléctrica y el suminis

tro de energía de un país a o

tro.

IV. Cooperación en materia de
salud

En esta área es particularmente

necesaria lacooperación, envista

que para un eficiente combate a

ciertos flagelos. como el cólera. la

malaria, la oncocercosis, y otros,

se requierede un ataqueconjunto

y coordinado de las autoridades

sanitarias.

V. Cooperación en materia de
educación y cultura

Aun cuando han existido

proyectos conjutos. es sensible

la necesidad del incremento de la

relación en materia de becas y

entrenamiento. La relación

debería ser creciente en cuanto

al desarrollo del proyecto Mundo

Maya. rescate y protección del

patrimonio cultural. seminario

permanente México-Guatemala.

ferias del libro e intercambio de

experiencias educativas de

ambas partes.

VI. Cooperación en materia

fttosanltarla

Igualmente es obvio que para

lograr efectividad en el combate

a plagas como la roya del cafeto.

gusano barrenador. abeja

africanizada. mosca del medite

rráneo, es conveniente la con

certación entre paísesfronterizos

y otros en donde el tratamiento

sea más inmediato y efectivo.

VII. Protección del medio
ambiente y conservación

Ecológica

Aquí también la cooperación in

ternacional es requisito paracui

dar la pureza ambiental y la ri

que7.<l ecológica de los países fron

terizos. Particularmente es im

portante que se adopten medidas

para controlar los desechos tóxi

cos o peligrosos. y que se cuiden

recursos naturales comunes. Es

importante destacar que se está

tratando de avanzar en materia

de protección de la riqueza fores

tal y en la represión y castigo de

las actividades ilícitas en contra

de la biodiversidad. Se esperan

actitudes drásticasy terminantes

de autoridades menores de la

frr¡ntera para reprimir la extrac

ción ilícitade riquezas forestales.

17



Los instrumentos de las
relaciones bilatetales

La relación bilateral tiene un

contenido ideológicoy conceptual

que descansa en la voluntad de

convivencia de los pueblosy que,

afortunadamente, se ha expre

sado en ténninos positivos. Esa

voluntad ha quedado docu

mentada en múltiples instru

mentos, siendo entre ellos

importantes: las declaraciones

conjuntas de los gobernantes

durante sus recíprocas visitas

de Estado; los documentos

producidos en las reuniones

binacionales; la declqración de

Tuxtla Gutiérrez, y las recientes

de las CumbresIberoamericanas.

Las proyecciones hacia
el futuro

A medida que se incnnente el

mutuo conocimiento, particu

larmente el que adquieran los

diversos sectores de la sociedad

y se agilicen las reuniones de los

equipos de gobierno a diferente

nivel, es indudable que los vín

culos entre Guatemala y México,

particularmente sensitivos por

su relación de vecindad y por su

común raigambre cultural, irán

progesando hasta el máximo

grado de excelencia que todos

aspiramos alcanzar. Estamos

seguros que part1mos de un buen

punto. porque la actual relación

es armoniosa, basada en el

respeto y la buena voluntad.

1. Roberta Lajous. México y el Mundo. Historia de sus relaciones Exteriores. Tomo IV, Senado de la República, pags. 85 y ss.
2. José Vasconcelos. Ulises Criollo. La novela de la revolución Mexicana Tomo 1, Ed. Aguilar. México, 9a. 1991.
3. Horacio Castellanos Moya. Apuntes para el Debate. CECARI Num. 2 Feb. 1991, separata, p.7.
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La Invasión

Magonista a la

Baja California

en 1911
Mtro. Alvaro Marín Marín

Catedrático de la Universidad
Pedagógica Nacional

¡:::::::::\,,:::ntre enero y junio de
ti: ::o::¡ 1911,variaspartidas

({(dehombres annados
°jojoojjOojjO_maYOritariamente

••• I!¡j::¡¡ •..•,\!IIIII\I•••• :••¡••:.:.::.::.extranj eros- in-
vadieron la wna norte de la Baja

California, desde el territorio de

los Estados Unidos de América.

Formalmente se decla

raron "anarco-magonistas" dis

puestos a luchar contra el go

bierno del presidente Porfirio

Díaz. aunque sus acciones pos

teriores demostraron su incli

nación a servir más los intereses

geoplíticos estadounidenses que

a la ideología socialista.

José Maria Leyva y el

norteamericano Simón Berthold

tomaron Mextcali el 19 de enero

de 1911 al frente de ochenta
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hombres: poco tiempo después,

un sargento del ejército nor

teamericano -autonombrado

general- asaltó el poblado de

Los Algodones, apoyado por un

grupo de negros y blancos esta

dounidenses en su totalidad.

Herido Leyva el 29 de

marzo, fue substituido en el go

bierno de Mexicali por el

norteamericanoWilliam Stanley,

quien al morir cedió el puesto al

mercenario sudafricano Carl

RhysPryce, veterano de laguerra

de los bóers que terminó susdías

en Francia luchando bajo el

pabellón estadounidense en la

Primera Guerra Mundial.

Pryce asaltó Tijuana el 9

de mayo. encontrándose en la

oposición de 43 civiles, 25 sol

dados y 9 policías municipales

comandados por el subprefecto

José María Larroque y el joven

y valeroso subteniente Guerre

ro, herido de muerte en la lu

cha.

Debemos tener presente

que en aquellos lejanos tiempos

Tijuana y Mexicali no eran las

prósperas urbes que hoy co

nocemos, sino dos pequeños po

blados con casas de madera que

no reunían entre más de mil ha

bitantes, lo cual las hacía ape

tecibles para cualquier aven

turero interesado en "controlar"

formalmente poblaciones en

territorio mexicano.

20

El 2 de junio de 1911, el

lugarteniente de Pryce, el capitán

del ejército norteamericano Louis

James proclamó la "República

Socialista de la Baja California"

y nombró como su primer

"presidente" a su compatriota

Dick Ferris, quien terminó sus

días actuando de cómico en un

teatro californiano.

Tan graves aconteci

mientos hicieron que los me

xicanos, incluso los magonistas.

se unieran y fusilaran a tres

estadounidenses. quemaran las

banderas norteamericanas y

"socialistas" y persiguieran a

balazos al "presidente" Dick

Ferris.

Las banderas "socialis

tas" eran una caricatura de la

estadounidense: combinaban

barras blancas y rojas hori

zontales; tenían en el ángulo

superior izquierdo un cuadro de

fondo azuly seis estrellas doradas

formando un círculo. Cabe decir

que la bandera magonista era

roja pero en Tijuana. durante la

intervención. ondearon cuatro

banderas americanas. dos "socia

listas" y sólo una magonista.

Estamos convencidos

que la invasión magonista a la

Baja California en 1911, re-pre

sentó una intervención abierta y

descarada de los Estados Unidos

de América en la política interna

de nuestro país.

Al comenzar el presente

siglo. el desarrollo social de los

Estados Unidos y México con

trastaba enormemente y estaba

signado por la desigualdad.

Nuestro vecino del norte era ya

un gigante territorial y de

mográfico con un sistema político

unificado que había alcanzado

su madurez con la indus

trialización y la comunicación de

costa a costa a través del fe

rrocarril.

La aparición de mono

polios en las prinCipales ramas

de la economía norteamericana

y el constante crecimiento de su

industria fueron las condiciones

básicas de una agresiva política

exterior que pretendía crear en

latinoamérica una zona de

influencia exclusivamente nor

teamericana, desplazando a

imperialismos más antiguos

como el inglés o francés.

Con la "actualización" de

la Doctrina Monroe. traducida

en la política de "Bigsitck" que ya

había sido aplicada en Cuba.

Santo Domingo, Nicaragua y

Panamá. los revolucionarías y el

gobierno de México no podían

esperar un trato diferente al que

recibían los países hermanos del

sur de nuestra frontera.

No obstante todos estos

antecedentes- que entonceseran

muy actuales- Ricardo Flores

Magón organizó a un grupo



armado compuesto por aven

tureros norteamericanos y de

otras nacionalidades que su

peraban en número a los me

xicanos, mandándolos a com

batir a territorio mexicano sin

dirigirlos personalmente.

Ricardo Flores Magón

pretende justificar su aventura

en un artículo titulado HLas dos

banderas", argumentando que

la bandera roja del anarquismo

unifica a todos los obreros del

mundo que no tienen patria por

carecer de propiedades, mientras

que la bandera mexicana

cobijaba a un pequeño grupo de

latifundistas -muchos de ellos

extranjeros- cuya verdadera

patria es la moneda en la cual se

expresa su fortuna.

Sin embargo. se nece

sitaban dosis enormes de miopía

políttcay candidez para suponer

que ciudadanos norteame

ricanos, algunos de ellos

miembros activos de su ejército

con rangos que iban de sargento

a capitán. lucharían since

ramente en territorio mexicano

con la finalidad de imponer un

gobierno "socialista" manejado a

distancia por Ricardo Flores

Magón.

El historiador nortea

mericano Lowell L. Braisdell

acepta que el movimiento

magonista se desprestigió y se

hizosospechoso de filibusterismo

debido a que incluyó entre sus

filas a un considerable número

de mercenarios americanos y

europeos.

Según Blaisdell. siempre

que los magonistas cambiaron

suscomandantes, losmexicanos

fueron reemplazados por

extranjeros como Stanley

Williams-aliasWilliam Stanley,

aliasCohen, aliasRobert Lober

un aventurero afiliado a la

International Workers of the

World, después de haber de

sertado del ejército norteame

ricano; o Caryl Ap Rhys Pryce

-alias Carl R Pryce- un a

venturero galés veterano de la

guerra de los bóers; así como

Jack Mosby, quien se jactaba de

su experienciacomo mercenario,

filibustero en Cuba, miembro

activo de la I.W.W. y desertor de

la marina norteamericana.

Tan brillantes hojas de

servicio se publicaron en los

periódicos estadounidenses de

laépocacomo el NewYorkTimes,

The Industrial Worker, Los

Angeles Express, San Diego Sun

y San Diego Union, por lo que era

imposible que Ricardo Flores

Magón desconocieraestos datos,

a pesarde locualno hizo nada por

sustituir con mexicanos a sus

"generales", quienes fueron

apoyados por él en una ma

nifestación adicional de confian

za públicadadaa conocera través

In •.•.• ···•·•••••••• ••••• >••••• >n •••••••••••••••••••••~íI/!

de la prensa norteamericana y

jamás desmentida.

Ni siquiera los excesos y

crímenes horrendos cometidos

por los mercenarios contra

Ciudadanos mexicanos inde

fensos, como el de quemar vivos

a dos rancheros, para que

informaran a Pryce y a Mosby

sobre las Ciudades de Tijuana y

Ensenada, que no conocían,

lograron que variara la opinión

de Ricardo Flores Magón sobre

sus "camaradas" o "estimados

compañeros" como los llamaba

afectuosamente por carta.

La misma prensa

norteamericana, tan compla

ciente cuando se informa de

daños a mexicanos, se escan

dalizó de los abusos magonistas;

así, el diario de San Diego Union

comentó que el pillaje filibustero

magonista fue tan grande que

los esbirros de Pryce y Mosby

usaron hasta los carros de la

Cruz Roja para pasar a los

Estados Unidos el producto de

sus depredaciones.

El señor Enrique de la

Sierra -Cónsul de México en

Caléxico. California- informó a

la Secretaría de Relaciones

Exterioresque elcapitánBabcock

del ejército norteam~ricano era

el cons~jero militar de los

filibusteros magonistas, por lo

que losentrenó, avituallóy aceptó

sus heridos en la sanidad militar
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estadounidense, lo cual cons

tituyó una flagrante violación a

nuestrasoberaníanacionaly una

intervención indudable en los

asuntos internos de México.

Otra prueba de la in

tervención norteamericana en

México, usandocomoinstrumen

to de presión a los magonistas,

fue lapetición que hizo laCámara

Legislativa del Estado de Arizona

al presidente de su paísen febrero

de 1911, solicitándolegestionara

la compra o cesión de todo el

norte de Baja California en el

preciso momento en que los

filibusteros cosechaban sus

primeros éxitos y nuestro país

atravesaba por la más severa

crisis de su historia con

temporánea.

Suponemos que los

Estados Unidos propiciaron la

invasión magonista a la Baja

California con la fmalidad de

apresurar la renuncia del

presidente Díaz. Cuando esto

sucedió, dos semanas después

de la toma de Tijuana, los

filibusteros dejaron de recibir

ayuda política y material del

gobierno de su país; los guardias

fronterizos y burócratas

norteamericanos comenzaron a

cumplir con su deber y nuestra

gente pudo tomar la iniciativa.

Los mexicanos resi

dentes en SanDiegoyLosAngeles

se organizaron bajo el mando de
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Carlos Mendoza y se armaron

con sus propios recursos,

cruzando la frontera para luchar

contra los filibusteros a pesar de

que algunos de ellos fueron

perseguidos y encarcelados por

las autoridades norteame

ricanas.

De esta manera, el ejér

cito federal mexicano, los revolu

cionarios maderistas, la pobla

ción civil y nuestros conciuda

danosque trabajaban enEstados

Unidos, lograron fustrar la in

tervención norteamericana y

restablecer la soberaníanaciorial

en el territorio norte de la BaJa

California.

El 26dejunio de 1911, el

coronel Celso Vega informó a la

Secretaría de Guerra la derrota

total de los filibusteros Ma

gonistas.

Así se cerró otro capítulo

del voluminoso libro de las

agresiones norteamericanas a

nuestra Patria y, para Ricardo

Flores Magón y sus compañeros

de ruta se cumplió la afirmación

de Cervantes: "que es razón con

cluyente que el intentar lascosas

de las cuales antes nos puede

sucederdaño que provecho esde

juiciossin discursoy temerarios,

más cuando quieren intentar

aquellas aqueno son forzados ni

compelidos,y que muy lejostraen

descubierto que el intentarlas es

manifiesta locura",

Ricardo Flores Magón es

mirado con respeto en la

actualidad porquese le considera

un luchadorincansableencontra

de la dictadura porfirista, no

obstante, debe reconocerse que

cometió un grave error en 1911

al alentar y dirigir desde lejos

una invasión a Méxicocontropas

filibusteras mandadas por

oficiales del ejército nortea

mericano.

Estados Unidos propició

la aventura vendiendo armas a

los filibusteros a precios de re

mate, evitando aplicar sus

propias leyes de neutralidad,

encarcelando a mexicanos pa

triotasopuestos a losmagonistas,

permitiendo el reclutamiento de

aventuras y la publicidad de

algunos de sus periódicos

fronterizos hicieron a favor de la

intervención, la anexión y la así

llamada"República Socialistade

la Baja California",

La confianza de Ricardo

Flores Magón en sus camaradas

extranjeros es tanto más

reprobable encuanto que ningún

grupo nacional le pareció

sificientemente revolucionario

para colaborar con él: creyendo

en cambio que en un país donde

linchaban negros, mexicanos y

socialistas por igual, sus

actividades políticas eran

toleradas únicamente debido a

la aplicación irrestricta del



principio de libertad. ,sin que

mediara ninguna finalidad

intervencionista.

Precisamente, la omi

nosa intervención norteame

ricana en el problema baja

californiano de 1911. sumada a

la intervención de Veracruz en

1914 y a la famosa .. expedición

punitiva" de Pershing en 1916

sobre territorio de Chihuahua.

obligaron al presidente de México.

don Venustiano Carranza a

enunciar en 1918. la doctrina

que lleva su nombre: "todos los

países son iguales; deben

respetar mutua y escrupu

losamente sus instituciones, sus

leyesy su soberanía; ningún país

debe ínterveniren ningunaforma

y por ningún motivo en los

asuntos interiores de otro. Todos

deben someterse estrictamente.

y sin exepciones. al principio

universal de no intervención;

ningún individuo debe preten

derse una situación mejor que la

de los ciudadanos del país a

donde va a establecerse. ni hacer

de su calidad de extranjero un

título de proteccióny de priviligio.

Nacionales y extranjeros deben

ser iguales ente la soberanía del

país en que se encuentran".

Como vemos. laDoctrina

Carranzadefiende ademásde los

principios de soberanía. auto

determínación y no intervención

en los asuntos internos de los

Estados, la igualdad de los extranjeros y los nacionales frente a la ley.

como una manera de evitar que éstos invoquen la protección de sus

gobiernos como un instrumento de presión contra los tribunales y las

instituciones nacionales.

En esta misma línea de defensa de los derechos de México se

inscribe laDoctrinaEstrada. emitidapor este Secretario de Relaciones

Exteriores de nuestro país el 27 de septiembre de 1930. Con ella.

México no acepta la doctrina del reconocimiento de gobiernos. en

cuanto signifique emitir un juicio de valor sobre la legalidad o

ilegalidad de un gobierno extranjero. asunto que es un poblema

interno de cada país.

Frente a laspresiones de todo tipo -incluyendo lasarmadas

que ha resentido nuestro país a 10 largo de su historia contemporánea.

nuestros presidentes y diplomáticos han sostenido una política

exterior basada en principios. congruente y apegada al derecho que

han permitido la salvaguarda de los intereses nacionales. la integridad

de nuestro territorio y nos han granjeado una bien merecida fama en

el ámbito internacional.
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Reform.as e

Iniciativas de

Reform.a a la

Legislación

Laboral, 1982

1993

Dr. Armando Rendón Corona

Catedrático de la UAM Iztapalapa

La función legislativa

Un síntoma inequívoco del

creciente autoritarismo de los

regímenes políticos es que en las

llamadas democracias occiden

tales. tanto como en los regí

menes autoritarios del tercer

mundo. y de sobra bajo las dic

taduras militares. el parlamento

va cediendo su lugar en la for

mación de las leyes a los

gobiernos.
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La decadencia del parlamento tiene como una de sus causas

la existencia de acuerdos políticos fuera del parlamento. entre el
gobierno y los grupos de presión que carecen de legitimidad

institucional. Dadas las tendencias concentradoras del capitalismo

actual. los acuerdos extraparlamentarios se conciertan entre las

grandes corporaciones económicas y las ramas del gobierno.

Es sabido que en la mayor parte de los estados el gobierno

interviene en la función legislativa. basado en la habilitación

parlamentariaoconstitucional. El parlamentomismotiende a expresar

la voluntad del gobierno. como lo explica Leroy. por el "hecho de que

la legislación resulta lo más frecuente de

proyectos de origen gubernamental y

que el poder real de enmienda de esos

textos por el parlamento es reducido."1

El mismo autor señala que. en

las democracias occidentales. el control

del parlamento sobre el Ejecutivo es

formal y muy tardío. lo cual es

consecuencia de la debilidad del

parlamento frente al Ejecutivo. ya que si
el parlamento pudiera controlar

seriamente los actos del gobierno. bien

podría tomarlos él mismo. "El único

control verdadero pasa por la consulta

de los intereses antes de la edición del

texto. no por la intervención de las

asambleas."2

En los regímenes democráticos

existen grados de autonomía. de

capacidad legislativa y de control del

parlamento. La diferencia con los regímenes autoritarios es que en

éstos lo que se considera como parlamento se reduce a una función

revisora. impotente para hacer valer su autonomía para legislar y

menos todavía para controlar al Ejecutivo. al cual se encuentra

subordinado.

La diferencia cualitativa entre los regímenes democráticos y

autoritarios en cuanto a la capacidad legislativa se muestra con to

da claridad en la tendencia al predominio del gobierno dentro

de ciertos límites. o la completa ausencia de iniciativas propias de-
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bido a la subordinación al

Ejecutivo.

"En Italia, del 25 a 35%

de las leyes son de origen

parlamentario, pero esta ini

ciativa concierne sobre todo a las

leyes adoptadas en comisión y

no aprobadas por las asambleas

mismas: por otra parte, el 85 %

de los proyectos gubernamen

tales son adoptados, mientras

que el 15% de las proposicio

nes parlamentarias solamen

te conocen la misma suer

te.

"De manera general, las

grandes democracias occiden

tales tienen una legislación de

origen gubernamental. En Gran

Bretaña, más del 80 % de las

leyes tienen este origen: en

Alemania, 70 %.

Francia. bajo la V Re

pública, cualesquiera que sean

las mayorías políticas, conoce

una situación todavía más

favorable para el gobierno: de

1959 a 1981, el 87% de las leyes

son de origen gubernamental, de

1981 a 1986, 92%, en 1986

1987,77 %(...), de 1988 a 1991,

86%. Todavía haría falta teneren

cuenta la importanciarespectiva

de las leyes según su origen;

ciertos ejemplos muestran que

la ley de origen parlamentario es

a veces de muy débil interés o

susceptible de sucitar la
impopularidad."3

Porlavíade la enmienda.

el parlamento puede, en gran

medida. hacer prevalecer su

voluntad sobre un texto guber

namental. "Pero cuando el go

bierno se apoya en una mayoria

disciplinada, el parlamento

pierde una gran parte de su

influencia. En Gran Bretaña,

durante el curso de los años

1967-1970, solamente 39

enmiendas emanadas de

diputados de la oposición han

sido adoptadas. En Francia, en

1991, solamente 10 % de las

enmiendas adoptadas emanan

de los diputados de oposición."4

Control del proceso
legislativo

En el caso del régimen auto

ritario mexicano, existe unacom

pleta subordinación del Poder

Legislativo respecto delgobierno,

entre otras razones por el mono

polio del partido de Estado de la

mayoria parlamentaria. Siendo

el parlamento de naturaleza cor

porativa, por encima de la defi

nición constitucional, el reparto

de las curules es una decisión

del gobierno; los diputados

entonces deben su posición al

gobierno y no a los grupos de

interés que representan.

Las cuotas de diputados

que se asignan a cada sector se

hace mediante una calculada

27



políticade equilibrtosque pennite

que ningún sector pueda tener

predominioo autonomía respecto

de los otros. El resultado es que

ningún sector corporativo puede

tener capacidad de iniciativa le

gislativa autónomay. cuando la

llega a tener, es impotente para

hacerla aprobar parlaasamblea.

Habidacuenta de que los

grupos económicos oligárqui

cos no forman un sector defini

do en el parlamento mexicano

-aunque están representados

su influencia se ejerce directa

mente sobre el gobierno. La

consulta y negociación de los

proyectos de reforma legal entre

el gobierno y los grupos de pre

sión tiene dos efectos destaca

dos: el primero es que se sustrae

de la esfera del parlamento la

deliberación sobre decisiones

fundamentales para la sociedad;

el segundo es que la negociación

se lleva a cabo de manera secreta

o discreta, es decir, sin el

conocimiento de la opinión

pública de tales decisiones.

La negociación puede

tener varios resultados que se

expresan en un nuevo texto, con

agregados propuestos por los

grupos consultados. con su

presiones y matices, con li

mitaciones. La palabra final la

tiene el gobierno, el cual puede

formular un texto que no tome

encuentalosintereses de algunos
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grupos de presión, lo que puede

llevar a estos a tomarmedidas de

resistencia y al debate en la

opinión pública.

Al presentarse la ini

ciativa de ley ante el Congreso, la

negociación formal tiene lugar

en las comisiones, donde la ma

yoríay lapresidencia pertenecen

al partido oficial. Sin excepción.

las iniciativas del Ejecutivo son

tramitadas con prontitud, las

comisiones redactan dictámenes

aprobatorios que son una copia

de las exposiciones de motivos

de las iniciativas. Sólo oca

sionalmente las comisiones

modifican el texto original,

especialmente para corregir

incongruencias con otras leyes o

para moderar los alcances de la

reforma.

De cualquier modo. es

ahí donde se ejerce una reducida

capacidad de enmiendaporparte

de los sectores del partido oficial.

de los partidos de oposición, de

los grupos de presión y de la

opinión pública. Esta capacidad

de enmienda puede entrar en

conflicto con la decisión in

variable del gobierno de hacer

aprobar la iniciativa. de manera

que se ejercerán diversos tipos

de presiones sobre los elementos

reacios del partido oficial. En

cuanto a la oposición. se pueden

negociar algunos pocos aspectos

secundarios, pero el recurso

tradicional es la imposición de la

mayoría disciplinada en las

votaciones.

Tanto en la elaboración

del dictamen aprobatorio de las

iniciativas, como en el posterior

debate en el pleno de las cá

maras. los funcionarios guber

namentales de la dependencia

que elaboró el texto son los en

cargados de convencer a los

diputados de la mayoría del

partido oficial, mediante una

gama de recursos de persua

ción.

Enseguida, durante el

debate parlamentario, son esos

funcionarios los encargados de

proporcionar los argumentos

para polemizar con los partidos

de oposición en el caso de que

hicieran objeciones. Las nego

ciaciones que se entablan entre

los partidos son $upervisadas y

aprobadas por esos mismos

funcionarios. La oposición, ca

rente de información cualitati

vamente suficiente y de ca

pacidad para discernir sobre un

cúmulo de informes técnicos, no

puede sino hacer objeciones

genéricas e insustanciales.

Generalmente. los en

cargados del control político en

las cámaras manipulan los

tiempos en que se da trámite a

las iniciativas. Es común que se

dictaminen de manera expedita

sin consultar mucho a la opo-



sicióny que se pasen a debate del

pleno sin concesiones de tiempo.

en ocasiones importantes. du

rante jornadas extenuantes. De

esta manera. ni la oposición ni la

opinión pública disponen de

tiempo para conocer y hacer

proposiciones estudiadas sobre

las iniciativas.

Luego de oír con indi

ferencia los argumentos de la

oposición, y de hacer defensas

banales y demagógicas. el

encargado del control político

pone un alto a la discusión

votando que el asunto está

suficientemente discutido. Fi

nalmente.ladisciplinamonolítica

de lamayoríaoficial (que recuerda

los regímenes totalitariOs) se

impone en las votaciones en lo

general y en lo particular,

independientemente decualquier

otra razón valedera.

A diferencia de las lla

madas democraciasoccidentales,

donde predominan las leyes de

origen gubernamental -pero

dejan un cierto margen a los

partidospara legislar-enMéxico

la abrumadora mayoría de las

leyes son de origen guber

namental. No se da el caso de

que alguna iniciativa delgobierno

sea rechazada por el Poder

Legislativo.

En cambio, las pro

puestas de la oposición, por regla

general. no son aprobadas. Las

iniciativas de los partidos de

oposición, incluyendo las de los

partidos Wparaestatales". son

enviadas para su estudio a las

comisiones legislativas. donde la

mayor parte son archivadas para

siempre. exceptoalgunasque son

dictaminadas negativamente y

son votadas en el mismo sentido

por la mayoría oficial en el pleno

de la asamblea. Desde este punto

de vista vale preguntarse: ¿para

qué sirve elegir diputados?

La legislación laboral en
1971-1981

En este estudio abordamos la

cuestión de la capacidad

legislativa del Poder Ejecutivo y

de los partidos que integran el

Poder Legislativo. donde el

problema, desde el puntode vista

del régimen político. consiste en

la oposición entre la prevalencia

de la voluntad del gobierno y la

autonomía del parlamento para

legislar en los asuntos labora

les.

Este es el resultado

parcial de una investigación más

amplia sobre la legislación

laboral. que incluye la revisión

exhaustiva de las iniciativas de

ley. presentadas por todos los

partidos representados en el

Congreso de la Unión. en tomo a

los problemas del trabajo.

durante el periodo 1982-1993.

Con el fin de observarlaevolución

de la actividad legislativa en

materia laboral. presentamos

algunos datos del periodo 1971

1981, contenidos en otro trabajo

realizado en el marco del Taller

de Investigación Obrera. del que

formamos parte. En otros

apartados del proyecto de

investigación se hace el análisis

del contenido de las iniciativas

de ley. tanto aprobadas por el

Congreso como las rechazadas y

archivadas.

Unade las evidenciasque

arroja este recuento es que el

Poder Ejecutivo Federal domina

porentero la actividad legislativa

en materia laboral. impidiendo

toda manifestación indepen

diente aún de su propio partido

y. por supuesto. de los demás

partidos en su conjunto. Es de

tal manera insignificante la

influenciade la diputación obrera

del Partido Revolucionario

Institucional (PRO en la defensa

de las clases trabajadoras. que

podría pensarse que es inne

cesaria para ese fin. No obstante.

la función de la diputación sin

dical es la de atemperar y en

mendar los proyectos del go

biernoy de los empresarios. El a

parente poderío de la diputación

obrera del PRI sirve a otros fines

muy distintos, que son los fines

particulares de la burocracia

sindical.
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La legislación laboral ha

sido objeto de una atención va

riable en el Congreso de laUnión.

dependiendo de los ciclos econó

micosy los proyectos políticos de

los gobiernos en turno. En 1970

se lleva a cabo una amplia refor

ma a la Ley Federal del Trabajo.
lo que explica la poca frecuencia

de iniciativas en los siguientes

tres años. Posteriormente el

gobiernode Echeverríapromueve

unaserie de mecanismos de pro

tección al trabajo. que dan lugar

a numerososcambiosa lalegisla

ción. Durante los siguientesaños

la crisis frenó todo avance por
parte del gobierno. y se puede

decir que se pusieron en

suspenso los derechos laborales.

en tanto que aumentaba la pre

sencia de los partidos de oposi

ción. esforzados vanamente en

contrarrestar los efectos de la

crisis sobre los trabajadores.

En el periodo 1971-1981
se registraron 75iniciativassobre

diversos temas relacionados con

el trabajo. distribuidas de la si

guientemaneraportrienios legis

lativos:

De todas ellas. son de

mayor importancia las que se
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refieren a los derechos generales

establecidos en el artículo 123
constitucional que. por lo mismo

son excepcionales. En cambio.

las modificaciones más fre

cuentes se hacen a las leyes

reglamentarias. Las proposi

ciones de reformaalaLeyFederal
del Trabajo en el periodo 1971

1982 sumaron 55; de ellas 24

fueron aprobadas por el Congre
so (44 %) mientras que las

restantes 31 (56 %) obien fueron

rechazadas por la mayoría del

PR!. osimplementesearchivaron.

que es la forma de no darles el

trámite legislativo y. por lo

tanto. de anularlas. 5

Existe una notable des

proporción entre las iniciativas

aprobadas y las no aprobadas

según su origen. Las 19

iniciativas presentadas por el

Poder Ejecutivo Federal fueron

aprobadas en su totalidad. En

contraste. de las 23 iniciativas
presentadas por el PR!. 18 no se

aprobaron y sólo 5 fueron

aceptadas. Asimismo. ninguna

de las 13 propuestas de los

partidos de oposición fue

aprobada.

Se puede obseIVar que

en un periodo en que aumenta

significativamente el número de

diputados de los partidos

llamados de oposición. sólo

presentaron 13 iniciativas. de

las que 8 correspondieron a los

partidos que se reclamaban de

izquierda (PPS. PST y PCM

PSUM). y 5 de los partidos

conseIVadores (PAN. PDM); el

PARM no propuso nada.. lo cual

era la constación de su precaria

existencia y su escaso com

promiso con los problemas

laborales. Ninguna se aprobó a

pesar de la urgencia de atender

la protección al salario y el

empleo.

Tampoco pudieron pros

perar las iniciativas de los

sectores del PR!. aunque au

mentaba la importancia nu

mérica de la llamada diputación
obrera. La mayoría de las

centralesysibdicatos oficialistas

no mostraron que tuvieran un

proyecto legislativo de sus

reivindicaciones. a lo más se

sumaron a las apenas 6 ini

ciativas que adoptó el Congreso

delTrabajo (CO. frecuentemente

a instancias de la Confederación
deTrabajadoresdeMéxico (CTM).

Esta última es la única que por

tradición ha promovido más

propuestas. aunque no siempre

en beneficio real de los

trabajadores. En resumen. sólo

una iniciativa de la CTM y tres

del CT se aprobaron. además de

una de diputados del Distrito

Federal y otra de la entonces

denominada Confederación

Nacional de Organizaciones

Populares (CNOP). sector



heterogéneo de no asalariados. capas medias y fracciones de la

burguesía. Finalmente se observa la inutilidad de la diputación

campesina. sobrerepresentada, ya que no pudo hacer aprobar la

única propuesta que hizo.

Las iniciativas de Ley en 1982-1993

La crisis económica que se abatió sobre casi toda la población y sobre

los trabajadores en el periodo 1982-1993. presenta altibajos en

cuanto a los indicadores económicos. que se resumen en una caída

constante desde 1982 hasta sus peores momentos en 1986.1987 y

1988. a lo que sigue una cierta estabilización con recuperaciones

parciales. La reducción del salario y del empleo en todas sus

expresionesse realizóalmargende losderechos laboralese imponiendo

una pérdida de derechos adquiridos históricamente. La misma

burocracia sindical oficialista abandonó su programa anticrisis.

reduciéndose a la reivindicación salarial que. sin embargo. no pudo

evitar su desplome a un tercio y a la mitad de su valor.

Enel periodo 1982-1993se restringe drásticamente laactividad

legislativa, aunque al mismo tiempo aumentan las propuestas de re

forma. Enconjuntosumaron 142 iniciativas recibidas porel congreso.

de las cuales 113. (80 %) no fueron aprobadasy (29. 20 %) si lo fueron.

Del mismo modo que ocurrió en el periodo 1971-1982. en el

periodo 1982-1993 ell000Ál (21) de las iniciativas del Poder Ejecutivo
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Federal fueron aprobadas: del

PRI como tal se aprobaron 3 de

12 iniciativas presentadas: del

sector obrero del partido oficial

2, pertenecientes a la Federación

de Sindicatos de Trabajadores al

Servicio del Estado (FSTSE),

de 31 emanadas. De las

presentadas por los demás

partidos políticos todas, excepto

una del PARM. fueron re

chazadas.

Si considerado en

conjunto las propuestas del

gobierno, del PRI y su sector

obrero. spman 64 (45%), en tan

to que todos los otros parti

dos presentaron 78 iniciativas

(55%). Del 20% de las iniciativas

aprobadas, las correspondien

tes al binomio gobierno-PRI

concentraron el 18.3%; dicho de

otramanera, concentra 26 de las

27 iniciativas aprobadas. Sólo

una se le concedió a un partido

distinto.

Dentro de este bloque en

elpoderexiste unadesproporción

significativa, ya que del sector

obrero del PRI sólo 2 se aprobaron

de 31 iniciativas presentadas. Si

agregamos otras 3 aprobadas del

PRI como tal, de 12 presentadas,

resulta que al partido se le conce

dió apenas el 18.5% del total.

mientras el gobierno acumuló el

78% de las iniciativas aprobadas.

Dejamos para un

desarrollo aparte la cuestión de
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la justeza y conveniencia de las

proposiciones específicas que

contienen las iniciativas de

reforma a la legislación laboral;

en este enfoque solamente

constatamos la imposibilidad de

que la oposición pueda hacer

prosperar cualquier reforma a la

normatividad laboral.

Del lado conservador,

las iniciativas no aprobadas

sumaron 37, 28 del Partido

Acción Nacional (PAN) y 9 del

Partido Demócrata Mexicano

(PDM). El grupo de los partidos

llamados paraestatales reunió

21: 2 del Partido Popular

Socialista (PPS), 12 del Partido

Auténtico de la Revolución

Mexicana (PARM) y 7 del Partido

del Frente Cardenista de

Reconstrucción Nacional (antes

Partido Socialista de los

Trabajadores). En la sucesión de

izquierda PSUM-PMS-PRD

sumaron 11 iniciativas presen

tadas durante el periodo: 8 del

Partido Socialista Unificado de

México (PSUM) y 3 del Partido de

laRevolución DemocráUca (PRD),

cuya fracción parlamentaria se

constituye en 1989. Finalmente

registramos 8 proyectos con

juntos de varios partidos que

fueron rechazados.

El gobierno de Miguel de

laMadrid presentó 16iniciativas,

en cambio el de Salinas se

paraliza en 1988 y 1989, Y se



limita a 5 iniciativas entre 1990

y 1993. Durante los primeros

años de la crisis. el sector obrero

del PRI se limitó a presentar 5

iniciativasy el PRI una: pero en el

peor año económico. que fue

1987, el sector obrero presentó

24 iniciativas y el PRI 6. de un

total de 47 que se presentaron en

ese año y que representaron un

tercio de todo el periodo.

La actividad del PAN ha

sido consistemente elevada en

relación con todos los partidos,

particularmente en 1987y 1989.

ElPDM fue activo solamente entre

1982-1987, especialmente en los

duros años de 1986-1987. El

PPS da una atención in

significante al problema y apa

rece sólo en 1982 y 1986. A su

vez, el PARM tiene un destello en

1987,luego una ausencia de dos

años, para retomar cierta

actividad entre 1990 u 1992. El

PFCRN tuvo cierto impulso en

tre 1982 y 1984, pero cesa de

interesarse en la situación obrera

en los años siguientes, incluso

en 1987. La izquierda ha tenido

un comportamiento errático. ya

que su iniciativa se concentra

entre 1982 y 1986. luego cesa de

hacer propuestas hasta 1991

comoPRD.

Lalegislación laooral está

repartida en seis leyes di

rectamente alusivas y en otras

donde indirectamente inciden en

las relaciones laborales y la

condición del trabajo. como son

las de cooperativas, sociedades

mercantiles. impuesto sobre la

rentayotras. En este escrito sólo

abordamos las seis leyes

directamente dedicadas a la

cuestión laboral.

l. El artículo 123

constitucional mereció una gran

atención de las fuerzas par

lamentarias, aunque el resultado

de su interéshasido nulo. Fueron

24 las propuestas de reforma, la

mayoría reiterativas, de las que

sólo 3 del PoderEjecutivo Federal

fueron aprobadas. mientras que

el resto se archivaron.

2. La Ley Federal del

Trab~oconcentró lamayor parte

de las iniciativas, 72 en todo el

pertodo. Como enelcasoanterior,

las únicas aprobadas fueron las

7 elaboradas por el gobierno

federal. Las restantes 65 que no

fueron aprobadas tuvieron un

origen variado: el sector obrero

del PRI presentó 23, de las cuales

21 fueron de la CfM, una del CT

y una de la CROCo A estas se

añaden 3 que presentó el PRI

como tal, aunque en realidad

fueron promovidas por el sector

obrero. El Partido de Acción

Nacional desarrolló una fuerte

actividad en torno a 15

propuestas, a las que se pueden

sumar otras 5 del Partido

Demócrata Mexicano. Los

paraestatales PARM Y PST

presentaron 6 cada uno, lo cual

es ya inferior a las propuestas de

la derecha. Las iniciativas

conjuntas de varios partidos

fueron 3. también rechazadas.

Finalmente es de mencionar que

la izquierda presentó tan sólo 4

pero, a diferencia de los demás

partidos que se proponen

pequeñas modificaciones, el

PSUM elaboró propuestas

amplias que tocaron numerosos

e importantes aspectos.

3. En tercer lugar de

importancia por la frecuencia de

iniciativas y por su alcance, lo

ocupa la Ley del Instituto

Mexicano del Seguro Social. A

diferencia de las otras leyes tuvo

un número proporcionalmente

elevado de iniciativas aprobadas,

8 de 24. Como en todas las leyes,

las 4 iniciativas de reforma del

gobierno fueron aprobadas;

además se aprobaron 3 del PRI y

una del PARM. En cambio no se

aprobaron 16 iniciativas

originadas por el resto de los

partidos políticos representados

en el Congreso.

4. La Ley del Instituto del

Fondo Nacional de laVivienda de

los Trabajadores (INFONAVITl,

recibió un menor número de

propuestas de reforma. 4 en total.

De ellas fueron aprobadas las 2

del gobierno federal, en tanto

que fueron congeladas las 2
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presentadas porel Partido Acción

Nacional

5. También se observa

poco interés en reformar la Ley

Federal de los Trabajadores al

Semcio del Estado, que registró

7 iniciativas durante el periodo.

Al igual que en todos los casos,

las3 propuestas del PoderEjecu

tivo Federal las aprobó el Congre

so, que de manera excepcional

también aprobó dos iniciativas

elaboradas por la Federación de

Sindicatos de Trabajadores al

Servicio del Estado (FSTSEl,

miembro del sector obrero del

PRI. En cambio se enviaron al

archivo 2 propuestas del Partido

Demó-crata Mexicano.

6. Los servicios directos

que ofrece el Instituto de Servicios

y Seguridad Social de los

Trabajadores del Estado (ISSSTEl

fueron objeto de un mayor

número de propuestas de cambio

en la reglamentación a la ley

respectiva, con 11 iniciativas en

el periodo, de las que solamente

se aprobaron 4 provenientes del

gobierno federal. En esta ley no

se aceptó una propuesta del PRI,

así como tampoco se aprobaron

2 del PAN, 3 del PARM y 1 del

Partido de la Revolución

Democrática.

En conjunto es evidente

que 10 que se da en llamar "rezago

legislativo" abarca el 80% de las

iniciativas de reforma y adición

presentadas en el Congreso de la

Unión, 10 que no significa que

estén esperando tumo para ser

resueltas favorable o desfavo

rablemente. Antes bien, se trata

de una forma disimulada de

rechazar propuestas en su

mayoría favorables al interés de

los trabajadores, pero que no

cuentan con el consentimiento

del gobierno: es un proce

dimiento de que se vale el par

tido de Estado para inutili

zar la presencia de los demás

partidos en el Congreso federal

o, dicho de otra manera, de

invalidar la función del par

lamento.

1. Leroy, Paul,~~ politiques Q.u .!IlQ!lde contelJ'l2orain. Vol. 1, Presses Universitaires de Grenoble, 1992, p.140,l45.
2. Ibid.p.144.
3. Ibid., p.145-146.
4. Ibid., p. 146.
5. Gutiérrez Romero, Bernardino, .cootmI~ SQbf:e la Legislación~ 1970-1982, p.311.
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Nuevo Marco
Jurídico para la
Libertad
Muncipal*

Dip. Gilberto Rincón Gallardo

Diputado Federal, Fracción
Parlamentaria PRO

Jl-ícilmlent:e se encontrará en nuestra historia nacional

causa tan legítima y persistente como la que reclama

institución y autenticidad del municipio libre. en la que

cifra la vocación al autogobierno y a la participación

iicilldóldana en la política. Asentado en la Constitución de

pero existente como aspiración desde los orígenes de nuestro

Estado nacional, el municipio es la comunidad originaria de

ciudadanos. el verdadero hogar y base de la voluntad ciudadana
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expresada en la política; es la

condición prioritaria de todo

orden democrático. la primera

institución política con que topa

el ciudadano y el primer vínculo

que lo liga al sistema político y

jurídico que lo rige.

Por ello afirmamos que la

democratización de los muni

cipios. su emancipación como

órgano de poder popular y

cimiento en que debe descansar

un orden político fundado en el

consenso del pueblo. es el núcleo

de la renovación política del país.

En ellos se han padecido los

peores atropellos del autori

tarismo, a lavez que se preservan

nobles tradiciones de lucha

popular y participación ciu

dadana. Si la comunidad de los

ciudadanos que se integran en el

municipio no es libre ni puede

autogobemarse. no sólo no habrá

democraciaa nivel local: tampoco

podrá hablarse de ella a nivel

nacional.

Por eso hoy que el país

vive una grave crisis política y

que la mayoría de los mexicanos

aspira a una transición a la

democracia que afronte las

principales causas de la

persistencia de un régimen

antidemocrático que ha llevado a

la nación a una situación de

incertidumbre. es necesario

plantearse los cambios indis

pensables en el marco jurídico
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que rodea al municipio y que ha

sido factor importantísimo para

impedir su efectiva liberación.

Siete décadas han trans

currido desde la promulgación

de la carta de 1917: durante este

tiempo nuestro país hacambiado

radicalmente trayendo consigo

una realidad por demás

diversificada en ámbitos y

regiones. con una gran variedad

de retos para los municipios de

acuerdo con su propio contexto.

Si bien la gestión mu

nicipal corresponde a un ritmo

general, destaca la variedad de

prioridades y dinámicas de los

diferentes tipos de municipios:

los de la ciudad y los del campo,

los de las grandes metrópolis a

los de las serranías, los de las

franjas fronterizas o costeras. así

comolosde las regiones turísticas

o los de los grandes enclaves



industriales o agroindustria

les.

Durante casi todo nues

tro siglo XX. el municipio decayó.

Elgolpemás importante se realizo

en las primeras décadas de los

gobiernos revolucionarios: a

principios de los años treinta.

Portes Gil suprimió la orga

nización municipal del Distrito

Federal.

En balde se buscaron no

sólo leyes o propuestas sobre los

municipios en los informes

presidenciales de Avila Camacho,

Alemán. López Mateos y Díaz

Ordaz. Aún la palabra ayun

tamiento. cabildo o munici

palidad se pronunció en muy

contadas ocasiones. La excep

ción fue Ruiz Cortines pero sólo

para ensayar unanuevaamenaza

al municipalismo: laorganización

de Juntas de Mejoramiento

Moral. Cívico y Material.

A lo largo del proceso de

complejización de la vida

municipal. el marco jurídico del

mismo no ha sido adecuado para

que el municipio se convierta en

verdadero agente del desarrollo.

De nueve reformas realizadas al

original texto del artículo 115

Constitucional, podríamos

afirmar que sólo la de diciembre

de 1982 se avocó en particular a

atender una parte de la pro

blemática municipal. Las demás

correspondieron a necesidades y

decisiones generales del país,

como la no reelección, el voto a

las mujeres. el control de los

asentamientos humanos y el

sistema de representación

proporcional: las otras se

relacionaron con el ámbito

estatal: duración del periodo de

ejercicio del gobernador.

integración de legislaturas

locales, etc.

Aquí sería pertinente

comentar lamás recientey última

reforma municipal del 17 de

diciembre de 1986. única des

pués de la reforma del 1982. y

que es de una importancia

considerable en la adecuación

del texto constitucional: la u

bicación del artículo 115

constitucional exclusivamente

para el régimen municipal y el

destino del 116 para el régimen

de los estados. Todo ello dentro

del mismo título y denominado

"De los Estados".

Es importante resaltar

que este asunto de técnica

legislativa no fue posible

resolverlo en 1982. aún cuando

había sido considerado. La

exposición de motivos explicaba

"...en principio se ponderó la idea

de contener en un precepto de la

Constitución lo relativo a las

bases mínimas de la estructura

municipal, y en otro las relativas

a los estados, pero la convicción

que nos aporta la tradición del
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Constituyente de 1917 y el peso

histórico del artículo 115 sugirió

la determinación de que dicho

artículo siga manteniendo en lo

general su fonna originaria,

solamente reestructurándolo por

fracciones para que por razones

de técnica legislativa, a través de

unas se regulen por una parte

las normas del municipio libre y

por otra las de los estados o

entidades federativas".

Estas preocupaciones

enarboladas por el Ejecutivo en

1982 son eliminadas de un

plumazo cualro años más tarde,

cuando el Congreso aprueba una

iniciativa cuyo único propósito

es "el perfeccionamiento de

nuestro ordenjurídico nacional",

que reformó el artículo 17 y se

adoptó un nuevo texto para el

artículo 46 dejando "sin

contenido el artículo 116", razón

por la cual. sin ninguna

consideración a la institución

municipal ni al debate de 1982,

se procedió a llenar el hueco del

116 con los textos y fracciones

referentes a los estados.

Con un criterio de

"técnica legislativa" se resolvió

este asunto, sin embargo,

creemos que fue una decisión a

la ligera ya que si de técnica

legislativa se tratara es más

adecuado establecer el contenido

del texto relativo a los Estados en

el artículo 115 del título V y
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consecuentemente, en el artícul

o 116 ubicar lo relativo al

municipio. Esperamos avan

zar en esta corrección con la

aprobación de esta iniciati

va.

Conscientesde lo que hoy

puede significar para la

democratización del país la

creación de las condiciones para

el florecimiento del municipio

como institución fundante del

Estado mexicano: convencidos

de que la inciativa de un periodo

de restauración de la soberanía

popular tendrá en el municipio

su más firme sostén, el Grupo

Parlamentario del Partido de la

Revolución Democrática pre

senta ante esta reunión plenaria

de la Cámara de Diputados la

siguiente Iniciativa de Reforma

Constitucional al Régimen

Interior de Los Estados y

Municipios.

Exposición de motivos

La naturaleza representativa del

municipio ha sido desvirtuada.

Los artículos constitucionales

que integran el Capítulo 1 del

Título Segundo, intitulado De la

soberanía nacional y de la forma

de gobierno (39, 40 Y 41), son

omisos en lo que se refiere al

carácter fundacional que los

municipios tienen en relación a

los estados de la Federación. Ello

tiene consecuencias en la propia

legislación, ya que tiende a

considerárseles -ello es

particularmente notable en el

párrafo introductorio del actual

artículo 115 Constitucional

únicamente una circunscripción

territorial o la denominación de

las "partes" en que se dividen los

estados, Se hace indispensable,

en consecuencia, dar al

municipio su carácter de

comunidad fundante del Estado

nacional y de las entidades de la

República. Junto con ello es

imprescindible que al explicarse

las formas en que "el pueblo

ejerce su soberanía", se dé la

verdadera importanciaal ejercicio

del sufragio a nivel municipal

para la elección de sus

autoridades e incluso se

establezcan formas en que esa

soberanía se ejerce no sólo en las

elecciones sino también en las

resoluciones fundamentales por

medio del referéndum y el

plebiscito, fonnas de mani

festación que se encuentra más

unidas a la vida municipal que a

cualquier otra expresión de la

vida ciudadana. Las omisiones

señaladas tienen su razón de ser

en la concepción de la soberanía

sólo como relación entre Estados

y no como detenninación del

poder público y del "inalienable

derecho de alterar o modificar la

forma de su gobierno".



Es imprescindible, en el

propósito de otorgar al mu nicipio

su jerarquía como institución

fundan te del Estado y de

subrayar la importancia de la

democracia municipal. corregir

esas omisionesconstitucionales,

Mas estos elementos, no

obstante su extraordinaria

importancia jurídica y política,

tendrían el riesgo de caer en una

mera formalidad si junto a ellos

no se estableciera un cambio

fundamental en la situación

económica del municipio. Es

conocida la preocupación que en

relación a ello tuvieron los

constituyentes del 17. Elgeneral

HeribertoJara. durante el debate

en tomo al artículo 115. dgo:

.....La libertad municipal no la

pueden tener en realidad los

ayuntamientos. no podrán gozar

de su libertad si no es a base de

unalibertad económicaefectiva".

y agregó: "No se puede obtener

la libertad política, libertad

administrativa. ni ninguna clase

de libertad. a base de aire: se

necesita teneruna libertad a base

económica",

Pero estas advertencias

no fueron escuchadas. Lo más

que se estableció fue la llamada

"haciendamunicipal autónoma".

sin que finalmente ésta siquiera

tuviera visos de realización.

Hasta hoy los municipios viven

una situación de extrema miseria

en la inmensa mayoría de los

casos. El régimen fiscal pormedio

de la Ley y los convenios de

coordinación establece una

distribución de los ingresos por

impuestos realmente abusiva en

favor de la Federación: ésta

disfruta de un 80% de las

contribuciones federales parti

cipables. entrega un 17% a los

estados y tan solo un misérrimo

3% a los 2377 municipios

existentes en el país. Con este

régimen es imposible ningún

desarrollo autónomo de los

estadosy los municipios, y estos

últimos están condenados a una

dependencia absoluta respecto

de la Federación y en menor

grado de los gobiernos de los

estados.

Ninguna reforma tendrá

trascendencia si no se modifican

los términos de la relación fiscal

entre la Federación, los estados y

los municipios. No habrá de

mocratización posible del

régimen municipal ni federalismo

que valga. en tanto que el saqueo

financiero del centro siga

oprimiendo a las entidades de la

Federación y a las comunidades

fundacionales de la nación.

Las relaciones entre los

estados y los municipios deben

registrar una modificación

fundamental. Las formas ac

tuales de dependencia de los

municipios respecto del régimen

de los estados deben ser

suprimidas. Es indudable que el

municipio libre es antagónico a

la facultad otorgada a las

legislaturas de los estados "para

suspender ayuntamientos.

declarar que éstos han desa

parecido y suspender o revocar

el mandato de alguno de sus

miembros". Pero también lo es el

que esas mismas legislaturas

regulen la economía de los

municipios. aprueben o veten

sus presupuestos y su cuenta

pública. Para establecer una

adecuada relación entre los

estados y los municipios se hace

indispensable democratizar a

fondo el régimen jurídico.

eliminar toda dependencia,

establecer formas de colabo

ración entre las dos instancias. e

incluso introducir reformas en la

estructura y el ejercicio de los

poderes locales que desarrollen

un ambiente en el cual puedan

desenvolverse los principios del

federalismoylosdelautogobierno

municipal. Nos referimos. por

ejemplo. ala integración del Poder

Legislativo. a la cohesión del

Poder Judicial, a la democra

tización del Poder Ejecutivo.

Consideramos que una de las

cuestiones de primera impor

tancia que deben resolver los

regímenes de los estadoses la del

otorgamiento a los pueblos indios

del derecho de formar auto-
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nomías pluriétnicas en las que se mantendria

vigente la estructura municipal.

Cuestión decisiva para una reforma

municipal real que conduzca a la emanciapción de

este núcleo de la vida política nacional, es el respeto

irrestricto a su integridad en tanto organización

primaria y original del pueblo mexicano. El poder

municipal no es el último eslabón de la autoridad.

sino la expresión inmediata de lasoberanía popular.

el ámbito de gobierno máscercano a los ciudadanos.

a sus necesidades ya sus iniciativas. Este poder

debe reunir los atributosconstitucionales del poder

público en losórdenes legislativo. ejecutivoyjudicial.

Se debe devolver a los órganos del poder

municipal la facultad de legislar sobre asuntos que

son de su iriterés.junto con la facultad de ejecutar

sus leyes y de vigilar y sancionar su aplicación. El

municipio constituye la-única entidad política. por

su caráctercomunitarioy su gobierno directo, en la

que deben estar reunidos. aunque diferenciados

-inclusive en su ejercicio-- los tres poderes que

integran el orden político: ejecutivo. legislativo y

judicial.

En este orden es indispensable rescatar y

fortalecer la tradición autogestiva del municipio. de

modo que la sociedad se comprometa directamente

en los asuntos de su comunidad; evitar el

presidencialismo municipal, a través del pleno

funcionamiento de los cabildos. de la existencia

real de las formas legislativas y judiciales dotadas

de independencia respecto del Poder Ejecutivo. del

desarrollo de las formas de consulta pública y la

participación directa de los gobernados.

La autonomía y el robustecimiento de los

municipios es la clave para la preservación de los

ecosistemas. el crecimiento limpio. seguro y

ordenado de lasciudades. el desarrollo agropecuario

y el saneamiento de la vida rural. Ylo es también en

cuanto a la observancia y defensa de los derechos



humanos; cada municipio debe

crear una nueva instancia: la del

defensor del pueblo electo por

sufragiouniversal. independiente

del poder municipal y de sus

órganos y reconcido por la

sociedad como el vehículo para

impedir abusos y violaciones del

Ayuntamiento. de los gobiernos

estatales y de las autoridades

federales.

En consecuencia

l. La Iniciativa que ponemos a su

consideración propone las

refonnasconstitucionalesajuicio

de los legisladores perredistas

indispensables para hacer

realidad el principio constitu

cional histórico de Municipio

Libre consagrado en el texto

constitucional de 1917. pero que

hasta ahora no ha tenido

realización en la práctica social y

política de nuestro país. Los

legisladores perredistas que han

participado en esa elaboración

se propusieron impulsar las

modificaciones constitucionales

que establezcan las condiciones

para que el municipio adquiera

su Jerarquía como elemento

fundacional y constitutivo del

Estado mexicano y para que sus

órganos representativos se

establezcan como formas de

ejercicio de la soberanía popular

establecida en el artículo 39. De

allí las modificaciones que se

proponen en los artículos 40 y

41. en las que se establece que

los Estados que constituyen la

República federal están

ufundados en el municipio libre"

y que el pueblo ejerce su

soberanía "a través del refe

réndum y el plebiscito y por me

dio de los poderes de la Unión en

los casos de competencia de

éstos. y por los de los Estados y

Municipios en lo que toca a sus

regímenes anteriores..."

2. Como es conocido.

desde el Constituyente de 1917

se ha manifestado la necesidad

de que los municipios cuenten

con los medios económicos

necesarios para la realización de

la libertad municipal. Una

demanda planteada durante

décadas ha sido la reforma

sustancial de los criterios que

informan la Ley de Coordinación

Fiscal vigente. preñada de

centralismo y que condena a la

miseria de los municipios. los

legisladores perredistas propo

nen en su proyecto la reforma de

las fracciones VII del artículo 73

y IV del artículo 74. En 10 que se

refiere a la primera de ellas se

establece que el Congreso de la

Unión tiene facultades para

imponer las contribuciones

destinadas a cubrir el pre

supuesto de la Federación. En

nuestra propuesta agregamos



que "estas contribuciones sean

recaudadas directamente por la

Federación en entidades y

municipios que las generen con

excepción de lo que se establece

en el inciso a)" y detallamos en

tres incisos. a). b) y c). lo que a

nuestro juicio es un cambio de

mucha importancia en la rela

ción fiscal Federación-estado

municipio. Proponemos que las

entidades y municipios recau

den y retengan "para su apro

vechamiento local. el porcentaje

de las contribuciones federales

participables generadas en su

propio territorio que la ley

secundaria determine". por

centaje que en "ningún caso será

inferior al 200/Ó de las entida

des". ello independientemente

de los "recursos adicionales" que

el Congreso de la Unión acuerde

anualmente en función de los

requerimientos de entidades y

municipios.

En cuanto a la fracción

IV del artículo 74. las

modificación haría obligatorio

para la Cámara de Diputados

tomar en cuenta al aprobar los

presupuestos federal y del D.F..

los señalamientos establecidos

en el 73.

3. El Título Quinto de la

Constitución se intitula ac

tulamente "de los Estados de la

Federacióny del DistritoFederal".

y aunque su primer artículo. el
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115, está dedicado a los

municipios. su contenido es una

negación del principio del

Muncipio Libre. Todo propósito

de hacer realidad ese principio

debe partir de que el municipio

es "la comunidad fundante de

los Estados de la federación y el

crecimiento en que descansa el

orden político nacional. basado

en el concenso del pueblo.

expresión directa y necesaria de

la soberanía popular". como lo

hace el primerpárrafodel artículo

116 propuesto por los

legisladores perredistas.

Pero además. es in

dispensable establecer clara

mente la diferenciación entre las

formas generales de gobierno de

las entidades y las formas

concretas de la democracia

municipal.

De allí la propuesta que

hacemos en nuestro proyecto de

que el artículo 116 actual,

destinado a formular las formas

del poder público en los Estados

de la federacióny su organización.

pasen a establecerse en el primer

artículo de un título constitu

cional destinado a formular las

normas de la existencia y

relaciones de los estados y

municipios. Este sería. por tanto.

el artículo 115. en tanto que el

116 estaría dedicado a plantear

de manera fundamental la

reforma que establecería la

libertad y democracia mu

nicipales reales.

4. Dentro de los cambios

a las formas de gobierno de los

estados de la federación que se

proponen en el artículo 115 del

Proyecto están la integración de

las legislaturas de los estados

"por una mitad de diputados

electos según el principio de

votación mayoritaria relativa y

por otra mitad electos según el

principio de representación

proporcional". y el acceso de

diputados plurinominales que

representen a los pueblos in

dios.

5. Un.elemento nuevo en

las propuestas constitucionales

es el que contiene la fracción V

del artículo. referida a lademanda

de organización autónoma de los

pueblos indios. Proponemos que

el primer parrafo de esa fracción

establezca: "Los pueblos

indígenas podrán adoptar una

organización política y admi

nistrativa propia. autónoma

dentro del municipio. munici

pios o región en que se

encuentren asentados; en este

caso asumirán las funciones

administrativa y judicial

municipales dentro de su

jurisdicción territorial".

6. El elemento más im

portante de las modificaciones

que proponen los legisladores

perredistasen la nuevaredacción



del artículo 116 es la que se refiere a la estructura

del Poder Municipal.

Por primera vez se establece que "el Poder

Municipal, representado por el ayuntamiento.

tendrá simultáneamente facultades ejecutivas.

legislativas y judiciales. para cuyo ejercicio se

formarán especiales en los tres órdenes".

Los tres cuerpos especiales que la iniciativa

de reforma propone son "una Asamblea Legislativa

Municipal en la que participarán como miembros

de pleno derecho quienes hayan sido

electos como integrantes del

Ayuntamiento y los representantes

resultado de una elección conforme

con la división territorial que

establezca el Bando Municipal y que

deberá tomar en cuenta el número

de ciudadanos residentes". Entre

otras, serán funciones de esa

Asamblea dar las leyes que requiera

el buen gobierno del municipio.

aprobar el presupuesto de egresos

municipales. revisar y en su caso

aprobar la cuenta pública del año

anterior.

Otrocuerpo especial será"un

órgano colegiado. denominado

Ayuntmiento el cual se integra con

un Presidente Municipaly el número

suficiente de regidores". Tendríacomo

funciones principales formular los proyectos de ley

de ingresos y presupuesto de egresos. ejecutar las

leyes. bandos y demás disposiciones municipales.

formular el proyecto de Plan de Desarrollo Municipal

con participación de la ciudadanía.

Un tercer cuerpo especial seria un Tribunal

Colegiado "integrado por tres miembros designados

por laAsambleaLegislativaMunicipal" que ejercerá

funciones judiciales. tales como las de dirirmir las
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controversias que se susciten

entre la administración pública

municipal y los particulares e

impartir la justicia de paz.

Un poder municipal así

integrado tendrá funciones no

contempladas nunca antes en

otro proyecto, tales como la pre

servación del medio ambiente y

la protección de los recursos

naturales, laatencióna lamedici

na preventiva y la salud básica,

la educación preescolar, básica.

mediay especial, y estaría obliga

do a establecer organismos de

protección a los derechos hu

manos.

Losayuntamientos no es

taríanyamerced de losCongresos

locales, pues éstos para poder

deponer a un ayuntamiento

tendría que resolver por el voto

de las dos terceras partes de sus

miembros "previa averiguación

y garantizando el derecho de

audiencia", y esa resolución sólo

podría aplicarse tras un

referéndum ratificatorio que

convocara la Asamblea Le

gislativa Municipal.

• Palabras en norrbre de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrátca al presentar la Iniciativa de Reforma
Constitucional al régimen Interior de los Estados y Municipios que reforma los artículos 40, 41 Y73 (Fracción VII), 115, 116 Y124 de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
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Las Platafonnas

Econótnicas del

PRI, PAN Y PRD

Profr. Francisco Leonardo saavedra

Investigador del Instituto de
Investigaciones Legislativas

..........;:::ta::::::::f:~~:::~u;:
•••••••••• •••••••••••·......ideológiCO y programático de los partidos

'illl¡¡~IW=::.~~:c=llilOu:
;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:;:;:'

ellos, pues existía, a pesar de todo, un esequerna que

perduraba después de varias décadas, con algunas

variantes no significativas, producto de la persistencia

en términos generales, de esquemas económicos,

políticos, socialesy hastaconductuales de la población,

tanto en México como en el mundo.

Esteesquemapolítico-partidarioestababasado.

en nuestro país. en identifIcaral partido delgobiernoen

unafluctuantesituación, entreladefensaenlaaplicación

de la política del nacionalismo revolucionario y la

tendencia a ceder ante las presiones del exteriory de la

oligarquía nacional para aplicar una política favorable

-plenamente- al gran capital y. en consecuencia

contraria a la anterior.

El partido de Acción Nacional representaba

claramente la derecha tradicional, identifIcado por su

oposición a los planteamientos más importantes de la

Revolución Mexicana

El Partido Popular Socialista de clara filiación

IDaIXista-leninista proclivea coincidircon elpartidodel

gobierno y con elgobierno mismo, en todo lo que signfI

cara ampliaryprofundizar lasmedidas derivadasdelas

exigencias del movimiento revolucionario mexicano.

El Partido Socialista Uniflcado de México,

integrado por ex comunistas, por cierta izquierda

universitaria y por otros sectores de la población, con

una critica permanente al gobierno. a su partido, y con

tendencias a la social democracia

ElPartidoAuténticodelaRevoluciónMexicana,

un partido desprendido del ofIcial y con una conducta

política que se decidía en la Secretaria de Goberna

ción.
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El Partido Socialista de los

Trabajadores, que reivindicaba

posiciones de izquierda de algunos

grupos emergentes y que era

coincidente con algunos sectores

del gobierno.

El Partido Mexicano de los

Trab'Yadores, el partido de Heberto

Castillo. con posiciones de una

izquierda no socialista y un tanto

desdibujadaporsusacercamientos

con algunos grupos derechistas.

Sin embargo, hoy que la

realidad del mundo y de México se

ha alterado de manera sustancial

porque ya no existe el equilibrio

mundial de la época de la Guerra

Fria; porqueyanoexiste laparte del

mundo socialista que seIVÍa de

referenciaobligada parabienopara

mal, segúnlaexpresión políticaque

se tratara; porque, desde el punto

de vista de la teoria económica do

minanteysuconeepcióncorrelativa

de las funciones que al Estado le

otorgayensuconsecuentepráctica

la primacía capital sobre el trab'Yo

y al indMduo sobre el conjunto

social y las instituciones con sus

expresiones de crisis en el aparato

productivo; tambiénconlaaparición

de nuevos problemas. o con

presencia anterior. pero ahora con

unaímportanciafundamental. tales

como: elecolágico. elrulnDOtnáflCo.O

el de una tendencia a la violencia

generalizada. Adicionalmente. con

unageneración de jóvenes en edad

de votar que se formaron. desde la

4-6

educación primaria en un sistema

educativo que. reformado en 1972,

hizo a un lado la enseñanza de la

historia y. fmalmente. hoy que la

globalizadóneconómicapermeaen

todos los aspectos de la viday llega

a los niveles de la conciencia de los

hombres, algradode que a muchos

mexicanosya no les dicen nada los

conceptos como soberanía patria

autodeterminadón, o simplemente

reducen su posidón patriótica a la

celebradón en.yenadamente fut

bolera el panorama político se

presentacon unaconfusión tal que

hastalasposicíonesmásderechístas

se hacen pasar por democráticas.

Enestemardeconfusiones

y con la participación de nueve

candidatos a la presidencia de la

República parece que ya no es fá

dI distinguir. para lamayoria de los

electores, lo que realmente repre

sentan cada uno de los partidos,

pues tambiénexiste la tendenciaen

varios de ellos a man~ar más la

"imagen" de los candidatos. en una

desenfrenada mercadotecnia

electoral.queaclararsuspropuestas

programáticasodeplataformaelec

toral. Lemas como "Diego 94" o

"Únete a lo nuevo" no ayudan a la

educadón políticay porel contrario

confunden a los electores.

Por estas rawnes. en los

siguientes párrafos trataré de com

parar las plataformas económicas

de los tres partidos que, tal como se

ha obseIVado en el desarrollo de la

campaña tienen mayores posibili

dades de ganar las elecciones del

próximo 21 de agosto, con el objeto

de ver hasta qué punto son

diferentes. cuáles son sus coin

cidencias. silosopositoresalpartido

gobernante son realmente oposi

tores. Aclaro. en el aspecto econó

mico. Para este propósito utilizaré

los siguientes documentos: La

Plataforma Electoral de 1994 del

PAN; el Programa de la Revolución

Democrática y 10 Puntos para la

Reactivadón Económica y el Cre

cimientoSostenido, presentadopor

el Dr. Zedillo; además de las notas

periodísticas de "El Financiero" y

"La Jornada" en reladón con las

propuestas económicas del lng.

Cuauhtémoc Cárdenas. ante los

empresarios del país, el pasado 21

de junio en Tuxtla Gutiérrez.

Chiapas.

Las propuestas centrales

de cada partido se sintetizan en

los siguientes modelos: El PRI. los

10 puntos para la Reactivación

Económica y el Crecimiento

Sostenido; el PAN, la Economía

Social de Mercado y el PRD, el

Crecimiento Económico con

Equidad.

Las principales variables

que manejan cadauno de los parti

dos en sus plataformas económi

cas, son las siguientes: inversión,

ahorro, políticafiscal. empleo, sector

externo. industrial y sector

agropecuario.



Inversión

Hay que destacar que tanto el PRI

como el PRO le otorgan una gran

importanciaa la inversión públicaY

a la prtvada sin embargo. el partido

del gobierno le da a ésta una

importanda fundamental. por lo

que se propone darle "la más alta

prioridad"; en tanto el segundo. en

especial Cuauhtémoc Cárdenas.

afirmaque lainversión públicaserá

el "detonador de la reactivación

económica". aunque en este punto

contradice a su partido. el cual afir

ma: "Elevar la inversión en infra

estructura productiva en comple

mento y apoyo de la prtvada para

reanimarelmercadointernoysacar

a la economía de la depresión..:'

¿Aquién creerle?Zedillo se

compromete a aumentar. en el pri

mer año de gobierno. la inversión

públicadirectaen un 25%adicional

alnivelactual. Cárdenasafmnaque

en dos años la "inversión pública

requiere un incrementode 36%". El

PRO plantea aplicar la inversión

públicaeirXlucirlairNersiónprivada

a las actividades productivas y no

especulativas. Por su parte. Zedillo

afirma: "La inversión pública

también es esendal paradenotar el

crecimiento.sobretodosiserompen

cuellos de botella en sectores es

t:rat:égicosYP11Neelainfraestructura

necesaria para el desenvolvimiento

de la actividad económica. La

irNersiónesunaimportantepalaoca

paraalcanzarundesarrolloregional

equilibrado". No 10 aflfIl1a pero

también muestra su preocupación

porque la inversión se dirija a las

actividades productivas; completa

sus ideas este candidato. dando a

conocer su intendón de promover

una reforma que le permita una

presupuestadón multianual de la

irNersión pública para dar certi

dumbre al financiamiento de pro

yectos de mediano y largo plazo;

también propone la creación de un

Fondo para el Fomento de la

Inversión. con el objeto de "denotar

la partidpación del sector prtvado

en proyectos de infraestructura".

Cuauhtémoc Cárdenas se

propone finandar la irNersión pú

blica con ahorros y eliminación de

desperdicio de recursos. con la dis

minudón de la burocrada inne

cesaria así como el combate a la

corrupción; tambiénde losrecursos

remanentes del fondo de contin

gencias y del manejo cuidadoso del

endeudamiento;portodoellocalcula

obtener unos 17,6(X) millones de

nuevos pesos y Zedillo, sin señalar

cifras concretas. también se

propondría utilizar el Fondo de

Contingencia y el endeudamiento.

El candidato priísta se pronunda

porutilizarlosrecursospl1Nenientes

de las desincorporaciones para

reactivar la economía, orientados

principalmente para promover la

irNersión en proyectos de infra

estructura. Finalmente. Zedillo

afirma: "El objetivo central de mi

propuesta de política económica es

aumentarelbienestardelasfamilías

mexicanas. Debemos otorgar

especial atención a la inversión de

laspersonas. Mc:joreducación. más

capadtación y mejores servicios de

salud. serán la plataforma social

paraquelostrabégadoresmexicanos

seanmásproductivosy esténmejor

remunerados. Y el PRO dice:

"pIioIizar el gasto de inversión en

seguridad. salud y educación

públicas y en el bienestar social

paraaliviar. primero. ladevastación

critica en que el gobierno dc:ja a la

sociedad y. ulteIiormente. para el

cambio estructural en las condi

ciones sociales que permitan el

incremento sostenido del empleo y

de la productividad".

El PAN no ofrece ninguna

claridadsobre lairNersiónpúblicay

sólo se refiere a la irNersión extran

jeracuando destaca: "Se le daráse

guridad juridica a la inversión ex

tranjera. Por ello. promoverá una

reforma constitudonal que limite.

defma y reduzca las áreas estraté

gicas que se mantienen resevadas

en forma exclusiva al Estado y a la

inversión nacional; la Ley de

InversionesExtranjerasse~ustará
al nuevo marro constitucional". En

cambio. elPRIafirmaquelairNersión

extranjera: debe continuar siendo

un apoyo complementario a la in

versión nadonal. ya que permite

adquirirtecnologíadepuntayrepre-
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sentaunvínculocon losflujos inter

nacionales del comercio y la

producción", En tanto que el PRD

sugiere: Promover la inversión ex

tranjera productiva y su contribu

ción al desarrollo tecnológico",

Ahorro

EIPRI propone impulsarunsistema

financiero competitivo; propiciar la

reducción de las tasas de interés;

establecerunamayoraperturatanto

intemacomoexterna. paraestimu

larunamayorcompetencia dentro

del sector financiero. con el objeto

dereductrlosmárgenesde intenne

d!ación. orientar los recursos de la

bancadedesarrolloparaapoyarala

pequeña y mediana industria, así

como crear mecanismos de

cobertura, paraquelasalzascoyun

turales de las tasas de interés no

repeocutan sobre los costos de fi

nanciamiento; impulsar institucio

nes financieras que tengan orien

tación local y que canalicen los re

cursos de la banca de desarrollo y

promuevan el ahorro popular; for

talecerlasunionesdecréditoycajas

de ahorro y. finalmente. crear un

meocado secundario de créditos

hipotecariosquecanalicenmayores

recursos a la construcción de

vivienda.

El PAN se pronuncia por

estimular la competencia entre las

instltucionesbaocariasyfinancieras

nacionalesyextranjeras; acelerarla
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apertura financiera, parareductrel

costo del crédito. garantizar la

seguridad al ahorro y la inversión;

evitar prácticas especulativas;

aplicarmedidasdeahorro. porlavía

de las tasas de interés y por el

incrementoyampliacióndelsistema

provisional. creando fondos para

inversiones en educación. vivienda

ycampo; apoyará todas lasmodali

dadesdeahoIlDpopular:ecyaspopu

lares. mutualidades. cooperativasy

asociaciones de ahorro.

El PRO sepropone estimu

lar el ahorro público y privado

internos; crearlascondicionespara

la estabilidad monetaria. fundada

enelequilibriofiscal.yenunsistema

de banca y crédito que permita

canalizarelahorronacionalhaciala

inversión productiva y no hacia las

actividadesespeculativas; procurar

establecerunequilibrioentreahorro

e inversión y entre exportaciones e

importaciones. evitandolainflación

y el desfinanciamiento público.

Política fiscal

En materia de política fiscal el PRI

proponeque larecaudaciónycobro

de impuestos se realice a través de

un órgano autónomo; fortalecer el

Tribunal Fiscal de la Federación y

otorgarlemayorindependencia; im

plementarlasimplificaciónadminis

trativa; establecer las medidas ne

cesariaspara tenerunmaoco tribu

tario competitivo a nivel intema-

cional. crearinsentivosfiscalespara

la inversión productiva. para la

adopción de nuevas tecnologías y

para la capacitación de la mano de

obra; reducción del 10% del

impuesto al activo; establecer un

periodo de cuatro años de gracia.

durante los cuales las nuevas em

presas y los activos nuevos no pa

guenelimpuestoanterior: reducción

impositiva para los trabajadores de

menoresingresosydotardemayores

recursosa los municipios. así como

apoyarlos en el m~oramiento de

sus fuentes recaudatorias.

PorsuparteelPANaplicaría

una política fiscal basada en los si

guientes criterios: dar estabilidad y

vígencia a las normas fiscales; sim

plificarel régimen y los trámites fis

cales;mejorar la distribución de las

C"'Jgasfiscalesfavoreciendo a perso

nasy regionesen desventaja; abro

gar la ley del impuesto al activo y

procurarque losestadosylosmuni

cipios reciban mayor participación

de los impuestos federales.

ElPRDsepropone eliminar

"la incertidumbre. arbitrariedad y

terrorismo de las misceláneas

fiscales anuales" y realizar una

"Convención Nacional Fiscal para

establecer las nuevas bases para la

redistribuciónde recursosfiscalesy

la coordinación equitativa y eficaz

entre Federación. estados y

municipios"; cancelar el impuesto

de 2% a los activos de las empresas

para elevar su capacidad produc-



tiva y reducir las cargas impositi

vas a quienes tengan ingresos

medios.

Salarios

ElDr.Zedillonoexplicasupropues

ta sobre salarios. sólo hace una

referencia tangencial y muy

generalizada cuando habla

de empleos bien remunera

dos.

El PAN establece cuatro

medidas: un monto fyo. suficiente

para adquirir una canasta básica

de bienes que estará indexado al

valor de ella; prestaciones como:

reparto de utilidades. contribución

a los sistemas de prevención social

y los fondos de ahorro obligatorios;

una parte derivada de la con

tribución del trabajador en la pro

ductividadyunfactorquevincule la

retribución del trabajador con el

tamaño de la empresa.

El PRO se pronuncia por

una recuperación de salarios ge

neralizada sostenida; esto se rea

\izaría vinculando este factor a la

contribuciónefectivade trabajo a la

produreión y a la expansión pro

ductiva; también por lavíade la ne

gociación entre trabajadores y

patrones. fmalmente el Congreso

determinaráel salariomínimo, des

pués de consultarcon trabajadores

y patrones.

Empleo

Paraelcandidato priísta el impulso

al empleo partiráde: la desregulari

zación.lasimplificaciónadministra

tiva y el impulso a la competen

cia.

El PAN no especifica sus

medidas para aumentar el empleo.

sólo critica al sistema por no poder

crear "el número de plazas que

demanda la población".

El PRO muestra su preo

cupación por el desempleo y se

pronuncia por crear empleos. pero

noexplicitasuofertaenestesentido.

Sector Externo

El partido del gobierno afmna en

materia de exportaciones: aplicar

unadecididapolíticade promoción;

hacer los esfuerzos necesarios para

que desaparezcan los obstáculos

administrativos y legales que

nuestros productos enfrentan en el

exterior, fortalecer los centros de

información, asesoria y formación

técnicaencomercioexterior, ampliar

el fmanciamiento a las exportacio

nes. En lo que respecta a las im

portaciones: propiciar una compe

tenciajusta; aplicar con rigor la le

gislaciónmexicanaenaquelloscasos

quelosproductosmexicanossufran

prácticas desleales; reestructurar

la operación aduanera del país y

diversifIcar más nuestro comercio

exterior.

Por su lado. el PAN ofrece:

diversifIcar el comercio exterior;

utilizar la política cambiaria como

medio que equilibre la balanza de

pagos; promover la desregulación

de laactividadexportadorayapoyar

a nuestros productos exportables:

alentar la inversión extranjera;

buscar nuevos mercados.

EIPRDimpulsariaelfomen

to a las exportaciones; apoyaria la

producción que tiene ventajas

comparativas para que concurran

a los mercados externos en forma

competitiva y promovería la

inversión extranjera productiva.

Industria

El PRI pretende estimular al sector

privado para que éste invierta en

infraestructura y promueva el

desarrollo regional; estimular la

competencia fInanciera para que a

su vez estimule la disminución de

los costos de intermediación y

fmalmente estimular a la pequeña

industria.

El PAN se propone crear

polos de desarrollo industrial; se

combatirán las prácticas monopó

licas; se impulsará a la pequeña y

mediana industria; se fomentará la

conciencia empresarial; se impul

sará la elaboración de un Programa

Nacional de Desarrollo Industrial y

Comercial de Bienes y Servicios.

junto con los gobiernos estatales.

El PRO impulsaria a la

pequeña y mediana industria;

fomentaria industrias de compo-
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nentes, partes y refacciones de

productosdelmercadointernadonal

conexpansiónmuydinámicacomo

equiposde computadón e informá

tica: promoverla las ramas donde

gozamosdeventajascomparativas:

impulsaria ramas básicas de

infraestructura industrial como la

siderúrgica la metalmecáncia y la

petroquímica

El Sector agropecuario

El PRl se propone promover la

diversificación productiva: ampliar

losprogramasde fomentoa lamicro

y pequeña industria rural: apoyar

las actividades de transformación,

losserviciosylacomercializaciónde

los productos del campo: apoyar la

participación de inversionistas y

asociadones que aporten capital,

tecnologm y promuevan mayores

canales de comercialización:

combatir la burocracia y la

centralización de las dependencias

que tienen que ver con el campo.

El PAN se pronuncia por

otorgar al campo la calidad de

prioridad nacional: democratizar la

planeación de las políticas del agro:

estableceruncompromiso de todos

los actores económicos paraapoyar

al campo: apoyo al desarrollo

dentiflcoy tecnológico liquidar a la

Secretaria de la Reforma Agraria y

fortalecer a la Procuraduria y los

Tribunales Agrarios: impulsar

proyectos agroindustriales y
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promover el desarrollo rural in

tegral.

El PRO ofrece priorizar la

inversión públicaeninfraestIuctura

productiva de conservación y

regeneración de suelos y recursos

acuíferos: evitar la competenda

deslealde lasimportaciones: otorgar

apoyos institucionales y servidos

fmancieros al sector agropecuario:

promover la integración eficiente,

competitiva y remunerativa del

sector agropecuario: revocar la

derogación anticonstitucional del

articulo 27 y garantizar el respeto a

la propiedad ejidal.

Como se puede observar,

no hay diferencias sustanciales en

los tres modelos propuestos; más

bien sus diferencias son de grado o

de intensidad: sobre todo hay una

mayor coincidencia entre el PRI y el

PRO, que entre estos dos y el PAN,

de talmaneraqueeldiscursopolítico

de confrontación o de diferencias

abismales, desaparececuando uno

vaalaconcresiónde laspropuestas.

LasdiferenciasdelPANvan

en relación con su proclividad a

ofrecer mayores facilidades al gran

capital nadonal y extranjero y a

reducir a su mínima expresión la

actividad del Estado. No cabe duda

que este partidoesconsecuentecon

su origen y con su historia; su

postulaoo de "Economía Social de

Mercado" es simplemente una

expresiónque nocorrespondea sus

planteamientos específicos. Su

posición al partido gobernante

más bien ha sido porque el régimen

salinistanoha negadomásl~en su

política de privatizaciones y de aper

tura al exterior Y todos h; mexica

na; saben el elevado casto social que

esto ha repre:entado.

LasdifereociasdelPRDconel

modelo propuesto por el Dr. Zedillo

son mínimas, aunque parten de tma

propuesta más consecuente con h;

pcstuladosdejusOCiasocial, pnxiucto

de las demandas de los sectores

democráticos y nacionalistas. Es

reahnentedfulentendercámcritican

bquederx:minaOOn"másdebmsno",

cuando el propo Cuauhténrc Cár

denas expres)o de élCUercb con tma

información proportionada por "El

FirlarDero" el sá1:e.OO 25 de junb lo

siguiente: "un cambb en la estraífgia

emIlÓIIIUl,quenorepre:entaregresar

al pasado. limitar el papel del~

privado,regresaralE<5tadolasempresas

vendidas, nierigtrbarrerasala:JIrercio

ext:ericrorerralaspuertasalainver

~'. cuando es b msno que

planteaZedilb.

Finahnente. hay que admitir

quetantoelPRIcanoelPRDpretemen

mxIifia:rr -en alguna medida- la

política reoIíberal, al sustentar la idea

de iocrementar la inversión y el gasto

públi::os;fort.altn:Tlademandaefectiva

a trnvés de lapoIítblfi.cnll. reducierrl>

h; impue3tos al~ personal lo

quea suvezestimulaelcors.nnoy, en

COIlSOClleJXia.rrshocevolveraagurrs

pa3tu1ados~



Política Exterior

de España: De

Franco a Juan

Carlos

Dr. Antonio Sánchez Bugarín

Catedrático Universitario y Periodista

> <eneralmente. la po
........ ····)lítica exterior es re-

??I/flejo de la política

> ..• ?intema. sin embargo.
U/muchas veces no

~~~d~~6i~~idircon los intereses

nacionales. por ser el resultado

de fuerzas particulares diferentes

ya menudo contrarias al interés

nacional del país de que se trate.

Se ha afirmado que la política

exterior es parte integrante del

proyecto que se tenga a nivel

nacional y es el resultado de los

objetivos que se hayan trazado a

lo largo de la historia y evolución

de un país determinado. La

política exterior. su lineamiento

y definiciones fundamentales. no
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surgen de la nada. sino de las

experiencias de susgobernantes.

de su propio pueblo. de sus

instituciones y sus intereses

nacionales. proyectados hacia el

exterior en búsqueda del

establecimientoo refuerzo de sus

vínculos internacionales en una

genuina y auténtica manifes

tacion de sus valores sociales y

políticos.

Resumir en un breve

ensayo la política exterior es

pañola:'ho es una empresa fácil

ni sencilla. pero sí apasionante

por lo rico de sus expresiones y

la entereza que han demostrado

tanto su pueblo como sus

gobernantes por ser libres -en

todo el sentido de la palabra- y

hacerlo del conocimiento de

hecho y en la práctica. en el

escenario internacional. La

cohesión que paulatinamente ha

ido logrando la Europa de los

Doce, haconducidoa un principio

de acción común en su política

externa. LanuevaUniónEuropea

habrá de aportar al sistema

económico y monetario interna

cional un mercado único eu

ropeo, un banco central y una

moneda única europea: el ecuo

No obstante lo anterior. el te

rritorio que habráde comprender

una política exterior y de

seguridad común de la Unión

Europea. de conformidad con la

definición expedidaen diciembre

de 1990 por el Consejo Europeo.

es muy amplio. Incluye no sólo el

objetivo de mantener la paz y la

estabilidad internacional o el de

fomentar relaciones amistosas

con todos los países.

Comprende. asimismo.

una interpretación de política

exterior. en la cual se aprecia la

importancia de la democracia. la

preservación del estado de

derecho y del respeto de los de

rechos humanos. sin descuidar

el impulsoal desarollo económico

de sus integrantes.

De esta Unión Europea.

de estos proyectos supra

nacionales. fonna parte im

portante España. de la cual

trataré mostrar el abanico de

situaciones que ha enfrentado

en materia de política exterior.

La dictadura franquista

En este periodo se pueden

apreciar cuatro apartados.

diferenciados en cuanto a sus

estilos y objetivos: sin embargo.

comparten como característica

esencial la supeditación de la

políticaexterioral mantenimiento

del régimen. El primer apartado

se ha considerado desde el

término de la Guerra Civil, hasta

finales de 1942. En este periodo

se aprecia la coherencia entre la

ideología de la dictadura y su

política exterior. La neutralidad



que la dictadura española

manifiesta, difícilmente oculta

sus inclinaciones hacia las

potencias del eje, con regímenes

totalitarios como Alemania e

Italia. La no intervención de

España en la Segunda Guerra

Mundial, se decide en la

entrevista celebrada entre Hitler

y Franco, en Hendaya, el 23 de

octubre de 1940. La política

exterior española sufre las

repercusiones del desembargo

aliado en África y la batalla de

Stalingrado que hace cambiar

las condiciones del conflicto

mundial, por lo que el gobierno

español emite una declaración

de estricta neutralidad el 3 de

octubre de 1942 y retira su

contingente de tropas falangistas

en el frente ruso, con el fin de

congraciarse con los Aliados y

asegurar su mandato.

El segundo apartado de

la política exterior durante la

dictadura franquista se inicia

desde finales de 1942 y hasta

1957. En este periodo se aprecia

un aislamiento internacional a

que se le sometey elcualconcluye

en 1951. En ese momento, los

esfuerzos españoles se centran

en obtener el reconocimiento

mundial para producir una

apertura hacia el exterior. Más

tarde. con el reconocimento de la

dictadura franquista poralgunos

Estados de la Comunidad

Internacional, España es

admitida en la Organización

Mundial de la Salud (OMS), en

1951; en la UNESCO, en 1952 y

en la OIT. en 1953. Este proceso

de reconocimiento culmina en

1955 con la admisión de España

a laOrganización de las Naciones

Unidas, (ONU).

Esta situación, de una u

otra forma responde a la labor

desarrollada por el Ministro de

Asuntos Exteriores, y por la

situación internacional que

prevalecía en esos momentos,

con el inicio de la Guerra Fríay el

consecuente ambiente de

conflictoentre losEstadosUnidos

y la Unión Soviética, por lo que el

espacio geográfico español se

revaloriza y su posición geo

estratégica le da ciertas ventajas

que se aprovechan rompiendo el

aislacionismo a que se le había

condenado.

La tercera parte en la

política exterior durante la

dictadura, transcurre entre 1957

Y 1969, con la reciente incor

poración de España a la Comu

nidad Internacional, la cual le

sirve de fundamento para realizar

unaestrategiaexteriormásactiva

y acorde con las realidades y

dinámicas internacionales. Los

objetivos y los métodos de la

política exterior española sufren

un cambio a raíz del importante

crecimiento económico y la
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sustitución de la Guerra Fria

por lacoexistencia pacífica. 1958

fue un año importante para

España, pues a principios del

mismo se da su incorporación a

la OCDE, y a mediados del mis

mo año al FMI y al Banco Mun

dial (BM). Por otra parte, en

1961 España presentó su

solicitud de integración con la

Europa comunitaria, la cual le

dio pocas esperanzas y sim

plemente pudo conseguir un

acuerdo preferencial que entró

en vigor en octubre de 1970.

También en este periodo

se dan los procesos de des

colonización y en 1968 se

reintegra a Marruecos el territorio

de Ifni; en ese mismo año, Guinea

Ecuatorial accede a su inde

pendencia y únicamente quedó

bajo el dominio español, el te

rritorio del Sabara Occidental,

lo que hizo ver mal a la política

exterior española por la demora

en su resolución.

El cuarto apartado del

periodo franquista en materia de

política exterior, se extiende des

de 1969 hasta 1975coneldeclive

de Franco y la fase terminal de

su régimen. En este periodo, las

relaciones con la Comunidad

Económica Europea ocuparon

un lugar importante y central en

la actividad diplomática.

Al acercarse el fin de la

dictadura, los ministros de
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asuntos exteriores, López Roldó,

primero, y Cortina Mauri, des

pués, trataron de que no se

volviera a presentar el aislamien

to internacional.

No obstante sus es

fuerzos, se deterioraron gra

vemente las relaciones de España

con la iglesia católica y la Santa

Sede, lo que detiene las ne

gociaciones para la elaboración

de un nuevo concordato y la

pérdida de uno de los más tra

dicionales y sólidos apoyos de

ese régimen. A lo anterior, se

suma el agravamiento de la

enfermedad de Franco y el

endurecimiento de la política

represiva en el plano interno que

se traduce en la Ley Antite

rrorista, en la supresión de

algunas de las garantías legales

existentes y en las quince

sentencias de muerte dictadas

contra personas acusadas de

actividades terroristas de las que

cinco serían ejecutadas. Todo lo

anterior provoca presiones del

exterior. En primer lugar, se

condenan las ejecuciones y la

comunidad internacional hace

lo imposible porque sean

suspendidas.

Por su parte, el gobierno

mexicano solicita que España

sea expulsada de las Naciones

Unidas, y varios países toman la

decisión de retirar a sus

Embajadores acreditados ante

España y los hacen regresar a

sus respectivas naciones. La

Comunidad Económica, además

de condenar al régimen Fran

quista, suspende las negocia

ciones que había iniciado con

antelación. La muerte de Fran

cisco Franco abrió un proceso de

cambio político, que además de

traer la democracia, supuso la

redefinición en todos sus

términos de la política exterior

española.

Con esto termina el

periodo franquista y nace una

forma diferente de hacer política

y política exterior, la cual en sus

inicios tuvo algunos tropiesos. Al

llegar Marcelino Oreja como

Ministro de Asuntos Exteriores,

su éxito se ve coronado con la

recuperación de las libertades

democráticas, a través de la

celebración de las elecciones

generales que se llevaron a cabo

en junio de 1977, en las cuales,

el partido de Unión Centro

Democrático resultó vencedor.

Adolfo Suárez, presidente del

gobierno español, impregnócomo

característica esencial de la

política exterior la transición

democrática y la práctica del

consenso en las grandes cues

tiones de política internacional,

lo que exigió avanzar en los temas

que no presentarían enfren

tamientos con otros países, y

dejar para después aquellos que



pudieran tener algún escollo, que mennara las relaciones que en ese

momento se estaban reencontrando, con la consolidación del sistema

democrático.

Juan Carlos de Barbón

La normalización de las relaciones internacionales y la homologación

de España con los países democráticos europeos, fue unade las metas

que se propusieron alcanzar. El papel más importante en el logro de

esos objetivos correspondió al

Rey Juan Carlos, quien con una

intensa actividad internacional

contribuyó decisivamente al éxito

de la política exterior española.

Se reiniciaron las relaciones

exteriorescon todas las naciones

del mundo; se normalizaron las

relaciones con los países

socialistasy se reformularon las

tradicionales relaciones con

lberoamérica.

Los compromisos in

ternacionales en materia de

derechos humanos fueron

asumidos en forma decidida. yel

28 de julio de 1977, España

presenta su solicitud formal de

adhesión a las Comunidades

Europeas. En octubre de 1982,

cinco años más tarde, resulta

vencedor en el proceso electoral

el Partido Socialista Obrero Español, (PSOE), y llega al gobierno Felipe

González, quien ya en el poder, abre el debate respecto de las grandes

opciones de la política exterior y se plantea la necesidad de articular

un programa y proyecto global coherente con los intereses españoles

y capaz de culminar la inserción en Europa occidental.

Desde 1982 hasta la fecha. el desarrollo de la política exterior

de los gobiernos de Felipe González ha correspondido a Fernando

Morán, Francisco Fernández Ordoñez y Javier Solana. Durante este
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periodo se ha afinnado. por una

parte. la dimensión europea y

occidental españolay se puso fin

a 150 años de aislamiento

respecto de Europa. con la

adhesión a la Comunidad Eu

ropeay con el referéndum sobre

la pennanencia en la Alianza

Atlántica. Por otra parte. se

reforzó la acción con Iberoa

mérica y con los países del me

diterráneo. sin perder de vista el

carácter universal de las re

laciones internacionales es

pañolas.

Losprincipiosde laactual

política exterior están funda

mentadosen el respeto al Derecho

Internacional. la búsqueda de la

paz. la lucha por el desarme y la

distensión. así como el avance

hacia un nuevo orden inter

nacional. basado en la justicia.

la defensa de los derechos

humanos y la cooperación y la

solidaridad internacional. Todo

lo anterior se ha hecho mani

fiesto en los mensajes del Rey

Juan Carlos de Barbón y Feli

pe González, ante las Nacio

nes Unidas y en las Cum-
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bres Iberoamericanas. entre otros

eventos internacionales. en que

han participado recientemen

te.

Finalmente. desde su

adhesión a la Cominidad

Europea. España participa

activamente en el proyecto de

construcción política que ésta

haemprendido. El presidente del

gobierno español ha repetido su

voluntad de avanzar finnemente

en el camino trazado por el Acta

Única Europea y el Tratado de

Unión Europea. sin olvidar la

necesidad de adecuar la política

comunitaria a la evolución

mundial, como la desaparición

del socialismo real en la Europa

del Este, la nueva situación de la

antigua Unión Soviética. el

Conflicto de Oriente Medio, la

guerra civil yugoeslava y la

cooperación comunitaria con

lberoamérica.

En 1992 se cumplió el fin

del periodo de transición en el

cual se adaptaría España a la

Comunidad Europea, produ

ciéndose la plena integración a

ella. A partir del lo. de enero de

1993 entró envigor el Acta Única

y el Mercado Único. con lo cual el

gobierno español ha proseguido

con sus tareas de traspasar las

directivas comunitarias al

derecho nacional, figurando

España en sexto lugar, en el

cumplimiento de la aplicación de

las mismas entre los Estados

miembros.

Mucho se ha quedado en

el tintero y mucho más en el

acervo documental, esperando

otra ocasión para continuar esta

motivante investigación. Para

concluireste breve ensayo. deseo

señalar que el Acuerdo sobre el

Tratado de la Unión Europea

lleva, en palabras del presidente

del gobierno español. Felipe

González. a la conclusión de que

"Europa. después de Maastricht.

cuenta con una comunidad

decidida a jugar el papel que de

ella se espera en el continente

europeo: como motor de

prosperidad económica. de la

estabilidad política y como

garantíade derechosy libertades

de losciudadanosy de los pueblos

que la integran".
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sor-icanadiense

< los interesados en
«conocer la realidad

i;;:;IIII!"r¡l~:e~d~l;~~;c:~:
Canadá ha pasado por la crisis

constitucional más severa de su

historia. Ni los intentos sepa

ratistas de Quebec, ni los fallidos

intentos por lograr un acuerdo

sobre el esquema constitucional

han significado el surgimiento

de la violencia o el colapso de las

instituciones y de la voluntad democrática en ese país. Así, Cana

dá se muestra al mundo como ejemplo de las garantías de estabi

lidad política que ofrece la existencia de un sistema y de una cul

tura política democráticas. En las siguientes páginas se intenta

ofrecer una explicación sobre los elementos más sobresalientes

que, a lo largo de la historia canadiense, han imposibilitado re-
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solver esta compleja crtsis sobre la reforma constitucional en Cana

dá.

a) Los orígenes de la reforma constitucional

La ruptura de la relativa estabilidad constitucional de casi cien años

surge. a grosso modo, de la repentina y profunda transformación de

la sociedad de Quebec, a fines de los sesentay las políticas del Primer

Ministro Pierre Trudeau.

Trudeau llega al poder en

1969 con la idea de implementar

políticas que respondieran al

creciente sentimiento nacionalista

-y separatista. en su versión más

radical- de Quebec. Este sen

timiento fue estimulado por la

transformación económica y social

que esa sociedad expertmentó y que

se conoce como la "Revolución

Tranquila". Afin de hacer de Canadá

"un hogar" para los francófonos y

promover la unidad canadiense.

Trudeau inaugura una época de

políticas centralizadoras en la

federación y sienta las bases de un

sistema bilingüe a nivel nacional.

Estas iniciativas se basaban en una

concepción liberal de los derechos

individuales y, por tanto. chocaban

con el nacionalismo quebecois cuyo

objetivo es proteger los derechos

colectivos de los francófonos.

Trudeau propuso incluir una carta de derechos de los

ciudadanos en la constitución para garantizar en el largo plazo la

protección de los derechos lingüísticos de los francófonos en Canadá

y para promover la unidad pan-canadiense. Esta carta sería el

símbolo de los valores políticos comunes a todos los canadienses y.

por tanto. era el punto fundamental de la propuesta constitucional de

Trudeau. Para incluir esta carta en la constitución era necesario
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primero "repatriar"laconstitución misma1 y lograr un acuerdo con las

provincias sobre la fórmula de enmienda. Esta fórmula se refiere al

tipo de arreglo mediante el cual los gobiernos, tanto federal como

provinciales. participan en las modificaciones constitucionales. Desde

el Estatuto de Westrninster de 1931, por medio del cual Canadá

adquiere su estatusde nación independiente, hasta 1982, elParlamento

de la Gran Bretaña retuvo el poder legal de enmendar la constitución

canadiense. Para que el gobierno canadiense pudiera "repatriar" la

constitución tenía que llegar a un acuerdo sobre la fórmula de

enmienda. A 10 largo de este siglo se

hicieron varios intentos por alcanzar

dicho acuerdo. Las cuatro fallidas

propuestas diseñadas antes de 1971

incluyeron el principiode unanimidad

o de poder equitativo a todas las

provincias para vetar ciertas

secciones de la constitución. La

fórmula Victoria, diseñada por

Trudeau en 1971, intentaba

reemplazar este principio de

unanimidad por un poder de veto

permanente y exclusivo a Ontario y a

Quebec. Esto originó la oposición dE:

las provincias fuera de la región

central de Canadá. Así, el gobierno

federal tuvo un doble frent<.

negociación. Tuvo que negociar. por

un lado, con Quebec para lograr la

introducción de la carta de derechos

y libertades. y por otro, con el resto de

las provincias para "repatriar" la

constitución. Así comenzó el largo proceso de reforma constitucional

en Canadá.

Este proceso se complicó con el triunfo del Partido Quebecois

- noviembre de 1976- partido que desde su creación en 1968 ha

estado comprometido con la idea de "soberanía-asociación" para

Quebec.2 En 1980. este partido organizó un referéndum pidiendo a la

población quebecois el poder para negociar el estatus de soberanía

asociación de Quebec. El fracaso de aquel referéndum-unamayoría

59



del6()O/o votó en contra- debilitó

el poder de negociación del

gobierno de Quebec frente al

gobierno federal. Esta derrota

permitió a Trudeau concentrarse

en la negociación con las otras

provincias y. eventualmente.

lograr sus objetivos de repatriar

la constitución y de modificarla

para incluir laCartade Derechos

y Libertades.

Originalmente. las pro

vincias del Canadá fuera de la

región central habían formado

un frente común con Quebec en

contradel paquete constitucional

delgobierno federal. Sin embargo.

en 1981. Trudeau logra un

acuerdo con los gobiernos

provinciales, excluyendo a

Quebec. En 1982 se repatría la

constitución, adoptando la fór

mula de enmienda Alberta que

reconoce igualdad constitucional

a todas las provincias y se intro

duce la Carta de Derechos y Li

bertades.3 Con esto. el gobier-no

de Quebec pierde su estatus

especial en la fórmula de

enmienda y. por tanto. el

reconocimiento de su derecho

para defender y promover el

estatus distintivo de los fran

cófonos de Quebec. Esta ciudad,

por tanto, se niega a ser parte del

nuevo marco constitucional.

No fue sino hasta me

diados de los ochenta, con la

coincidencia en el poder de
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nuevos gobiernos en el orden

federal -Brian Mulroney del

Partido Conservador- y en

Quebec-Robert Bourassa. del

Partido Liberal de Quebec

cuando se organiza un nuevo

eseuerzo por reintegrar a Quebec

como firmante de laConstitución

canadiense. Las enmiendas a la

Constitución de 1982. incor

poradas en el texto del Acuerdo

de Meech Lake de 1987, reflejan

las cinco condiciones mínimas

de Quebec para ser parte del

marco constitucional. Dentro de

ellas, la más importante y

también la más controversial. es

el reconocimiento de Quebec

como "sociedad distinta" dentro

de Canadá. Este acuerdo fra

casa en junio de 1990. al no

cumplir con el plaw de tres años

para ser ratificado por los

gobiernos de todas las provincias.

En octubre de 1992. el Acuerdo

de Charlottetown, que incluía las

cláusulas del acuerdo previo y

once más. fue desaprobado en

un referéndum nacional.

b) Visiones distintas
sobre el proyecto de
nación canadiense

Laspercepcionessobre la reforma

constitucional en Canadá están

permeadas por las distintas

visiones que la comunidad

quebecois, por un lado. y de



diversos grupos en el resto de

Canadá. por otro. sostienen sobre

el significado de la nación

canadiense. La imposibilidad de

llegar a un acuerdo constitu

cional en treinta años ha con

tribuido claramente a la pro

gresiva polarización de estas

visiones. La incompatibilidad de

lasmismasquedó manifiestacon

el fracaso del Acuerdo de Meech

Lake en junio de 1990 y

posteriormente del Acuerdo de

Charlottetown en octubre de

1992.

i} La visión quebecois

Para Quebec. la demanda de ser

reconocida como sociedad

distinta tiene una justificación

histórica. En su visión. tres

eventos que marcan los orígenes

de la entidad política canadiense.

muestran la intención de la Gran

Bretaña de otorgar un estatus
especial a Quebec dentro de

Canadá. Estos son: el Acta de

Quebec de 1774. que concedió la

continuación del uso del francés

y del código civil napoleónico en

la provinciade Quebec; el fracaso

del programa de asimilación de

la comunidad francesa a través

del esquema de unificación

política propuesto por Lord

Durnham en 1840; y la

consecuente adopción del Acta

de América del Norte Británica

en 1867. interpretada en Quebec

como el esquema que había

permitido lacoexistenciapacífica

de las dos naciones fundadoras:

la nación francesa y la nación

inglesa. El debate sobre la

reformaconstitucional se percibe

en Quebec. en suma. como una

lucha por recobrar este

reconocimiento histórico de la

igualdad entre esas dos naciones

fundadoras. La adopción de la

nueva Constitución de 1982

señala. según Quebec. el

comienzo del progresivo

abandono en el resto de Canadá

de la visión de las dos naciones

fundadoras y. en última

instancia. explica la crisis

constitucional.

ll} El enfoque tradicional, un

nacionalismo federalista

En el enfoque tradicional de la

reforma constitucional. la visión

quebecois de un Canadá basado

en lacoexistenciade dos naciones

es simplemente unmito. América

del Norte Británica fue fundada

por cuatro provincias -0ntario.

Quebec. New Brunswick y Nova

Scotia- y no por dos naciones.

como sostiene Quebec. Desde

esta perspectiva. Quebec no es

una sociedad distinta sino una

provinciacomo las otras. De esta

visión "federalista"se desprenden

las demandas de las provincias

fuera de Quebec de hacer

explícita en la Constitución la

obligación del gobierno federal

de asegurar la igualdad de todas

las provincias mediante la

transferencia de recursos de las

provincias más ricas a las más

pobres. la unanimidad en la

fórmula de enmienday unajusta

representación en las ins

tituciones centrales.

Por otro lado. la visión de

un Canadá que permita la

existencia y el desarrollo de la

nación francesa no tiene cabida

en esta visión federalista.

ampliamente compartida en el

Canadá fuera de Quebec. porque

no existe una idea de nación

anglo canadiense como tal. En la

visión tradicional del Canadá

fuera de Quebec existe una

noción englobadora de la de

nación -aunque no el sentido

de unanación pan-Canadiense

que. como se explicará en

adelante. ha surgido en la última

década. Esta visión englobadora

gira en tomo a las instituciones

políticas porque son éstas las

que dan un mínimo de cohesión

a la heterogeneidad de las par

tes que conforman la entidad

canadiense. El gobierno federal

tiene la responsabilidad de unir

al paísy decrear un todo distinto.

separado del vecino del sur. De

hecho. lasgrandes iniciativasque

han unido fisicamente al país
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han surgido del gobierno federal

-la llamada "política nacional"

de Macdonald que construye el

sistema ferroviario que une al

país de Este a Oeste y que

establece por vez primera una

barrera arancelaria externa

común a las provincias. En

términos de las propuestas

constitucionales esta visión

implicó el rechazo por parte de

las provincias fuera de la región

central del veto constitucional

otorgado a Quebec y Ontario en

la fórmula de enmienda Victoria

(1971) y después en el Acuerdo

de Meech Lake. En la percepción

de las provinciasfuera de laregión

central, obtener tal veto y lograr

su representación en las

institucionescentrales. especial

mente en el Senado. es lagarantía

mínima de que sus intereses

estén representados en las

políticas del gobierno federal. La

Constitución de 1982 se

considera como un logro en este

sentido.

üi) Valores colectivos versus

valores individuales

La Carta de Derechos y

Libertades. introducida en la

Constitución de 1982, representa

la consagración de la visión

trudeauista de un Canadá

bilingüe y multiétnico. Por

consecuencia, esta Carta es
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percibida en Quebec como una

afrenta al derecho legítimo y

tradicional que el gobierno de

Quebec gozaba para introducir

leyes que aseguraran la primacía

del idioma francés dentro de la

provincia. Tal derecho es fun

damental, sigue el argumento.

para asegurar el desarrollo de la

identidad quebecois. La le

gislación de los setenta sobre la

primacía del idioma francés

dentro de Quebec. tanto en las

instituciones gubernamentales

como en el ámbito comercial y

económico-la Ley 22 de 1974 Y

la Ley 101 o Carta de la Lengua

Francesa de 1977- caía dentro

del marcoconstitucional de 1867

aunque no sin provocar serias

tensiones políticas entre

anglófonos y francófonos. La

importancia del derecho del

gobierno quebecois para

controlar la política lingüística

en Quebec se mide por el sólido

consenso social y político que

existe en tomo a dicho derecho.

Así lo demuestra el que, a pesar

de que en 1984 la SupremaCorte

de Canadá haya declarado la

inconstitucionalidad de la Ley

10 1, el gobierno liberal y

profederalista de Robert Bou

rassa haya aprobado la Ley 178

que reafirma y amplía la Ley

101.

En el Canadá, fuera de

Quebec, en cambio. las per-

cepciones sobre la reforma

constitucional reflejan una

mezcla de valores tradicionales

que insisten en la creación de

una nación basadaen la igualdad

de los gobiernos provinciales y

de valores nuevos que reclaman

la creación de una nacion pan

canadiense que preserve los

derechos individuales. El punto

deconvergenciade estasdistintas

respuestas es el principio de

igualdad. sea igualdad de las

provincias o de los ciudadanos.

La oposición a las demandas

constitucionales de Quebec ha

permitido el surgimiento de una

coalición formada por los

gobiernos provinciales y una

diversidad de grupos mino

ritarios.

Iv) La nueva visión, el

nacionalismo pan-canadiense

Una nueva visión de nación

canadiense. adoptada por

múltiples minorías y que se basa

en un conjunto de valores pan

canadienses que surgen con la

adopción de la Carta de Derechos

y Libertades en 1982. Aunque

originalmente concebida por

Trudeau como un instrumento

de legitimidad popularcontra las

demandas nacionalistas de

Quebec. la Carta se ha con

vertido. enmenosde una década.

en "emblema" del desarrollo de



una nación canadiense bilingüe

y multiétnica.

En esta visión. la nación

canadiense no debe fundarse

tanto sobre el principio de la

igualdad de los gobiernos

provinciales. como en los

derechos individuales de los

ciudadanos frente a sus go

biernos. La visión pan-cana

diense reafirma la imagen de

Canadácomo unmosaico social.

La unidad en la diversidad ha

caracterizado a Canadá porque

no existen eventos históricos ni

mitos nacionales que hayan

conducido a establecer como

meta de desarrollo nacional la

asimilación. homogeneización o

cohesión de los distintos grupos

étnicos. En otras palabras. no

existe una identidad sociológica

altamente homogénea que se

haya desarrolIado previa o

paralalelamente a la creación de

una entidad política distintiva.

Además. esta visión se ajusta a

la realidad canadiense que se

vuelve cada vez mas multiétnica.

Estavisión ha permeado

las percepciones sobre la reforma

constitucional de una pluralidad

de grupos de mujeres. comu

nidades étnicas e indígenas y

minorías lingüísticas. Estos

grupos reclaman un estatus
especial en la Constitución y

consideran la Carta de Derechos

y Libertades como "la

Constitución del pueblo". Se

oponen a reconocer el estatus
distintivo de Quebec. porque

hacerlo implica restringir sus

derechos de minoría adquiridos

con la Constitución de 1982. El

evento que causa la gran

oposición popular al Acuerdo de

Meech Lake es la aprobación en

Quebec de la Ley 178. Esta ley

dejaba ver los riesgos de que

Quebec utilizara la cláusula de

la sociedad distinta. incluída en

el Acuerdo de Meech Lake. para

subordinar los derechos de otras

minorías a los derechos

lingüísticos de los francófonos

en Quebec. 4

c) Conclusión

La polarización de estas visiones

ha dificultado el surgimiento de

un consenso sobre los principios

a ser incorporados en una nueva

Constitución. Apesardel tamaño

relativamente pequeño de su

población. Canadá es una

sociedad compleja. diversa.

heterogénea y fragmentada por

cortes horizontales y verticales

en la estructura social y por

regiones geográficas. resultando

en la inexistencia de elementos

sólidos de cohesión nacional.

Estos elementos giran en tomo

al gobierno y las instituciones

federales. La realidad actual

canadiense ha erosionado estos
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elementos mínimos de cohesión

nacional. Las políticas de libe

ralización económica implemen

tadas por el gobierno de Brian

Mulroney, por ejemplo, con

dujeron a una mayor descen

tralización y debilitamiento

de las instituciones federa

les.

La mayor fragmentación

termina beneficia y legitima la

visión de nación de Quebec, pero

dificulta la posibilidad de crear

una visión de nación en el resto

deCanadá. El fracaso del Acuerdo

de MeechLake, enjuniode 1990,

redujo las posibilidades de

resolver la crisis constitucional y

alimentó los sentimientos

independentistas en Quebec. A

partir de entonces, los márgenes

de maniobra de los participantes

en la negociación constitucional

se han reducido conside

rablemente. ElAcuerdo de Char

lottetown, de octubre de 1992,

mostró la incapacidad de los

líderes políticos para remediar la

polarización de las visiones de

los distintos grupos. Aquel a

cuerdo mostró la imposibilidad

de lograr un consenso respecto

de la reforma constitucional,

dada la agenda tan amplia y la

falta de disposición de los

distintos grupos a aceptar

compromisos. En un intento por

resolver esta crisis, el gobierno

federal sometió el Acuerdo de

Charlottetown a un referendum

nacional. El fracaso de éste fue

interpretado como un deseo de

los canadienses de posponer las

dicusiones sobre la reforma

constitucional y de concentrar

los esfuerzos gubernamentales

en la economía. Deseo que se

mostró en las e lecciones

generales llevadas a cabo en

octubre de 1993.

El futuro de la reforma

constitucional en Canadá es

incierto. Pero si una lección ha

de desprendersede la experiencia

canadiense sobre este proceso

de reformaconstitucional esque,

ante una situación de crisis de

legitimidad gubernamental y de

creciente fragmentación interna,

la existencia de instituciones

democráticas sólidas es garan

tía de estabilidad política y de

paz.

1.Canadáadquiere su estatusde nación independientecon un estatutopromulgadoporel Parlamento inglés; el Estatutode Westminster
de 1931. Desde entonces hasta 1982, año en que se repatría la Constitución, Canadá no puede implementar carruios constitucionales
sin la aprobación del Parlamento inglés.
2. Esteconcepto sign~ica independenciapolítica deOuebec manteniendo una unión económica-coordinación de lapolítica monetaria
y unos aranceles comunes al exterior- con Canadá.
3. Esta Carta eleva a nivel constitucional la defensa de las libertades fundamentales del individuo. sus derechos cívicos, jurídicos y de
mobilidad, así como la igualdad de los ciudadanos y de las minorías lingüísticas; también reconoce la igualdad de otros grupos
minoritarios, como mujeres e indígenas y reafirma al inglés y al francés como los idiomas oficiales de Canadá.
4. La Ley 101 Yla nuevaversión, la Ley 178, representaron para el Canadá fuera de Ouebec un golpe al sistema bilingüe, considerado
como característica de la identidad canadiense. Después de la aprobación de la Ley 178 en Ouebec, varios acontecimientos señalaron
la creciente hostilidad al sistema bilingüe. En Alberta y Saskatchewan. por ejemplo, se introdujo legislación limitando los derechos
lingüísticos. La movilización de grupos como la Asociación para la Preservación del Inglés en Canadá condujo a la introducción de
resoluciones municipales instaurando, un sistema de "Inglés únicamente". Este fue el caso de la ciudad de Saul Ste. Marie en Ontario.
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