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Nor man Mai ler, no ve lis ta y pe rio dis ta nor tea me ri ca no, con mo ti vo de los
dra má ti cos acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre de 2001 en la ciu dad
de Nue va York y de la de cla ra ción de gue rra a Irak, es cri bió un me mo ra -
ble en sa yo que ti tu ló ¿Por qué es ta mos en gue rra?, en el que lla ma la
aten ción a los Esta dos Uni dos so bre los ries gos que co rre la de mo cra cia 
y la im po si bi li dad de ex por tar la a otros paí ses. En su en sa yo hay re fle -
xio nes vá li das para cual quier sis te ma de mo crá ti co, no sólo para el es ta -
dou ni den se, y son la que me per mi ti ré trans cri bir:

No pa re ce que se com pren da muy bien que, sal vo cir cuns tan cias es pe cia -

les, la de mo cra cia no es algo que po da mos crear en otro país sólo por que

no lo pro pon ga mos. La ver da de ra de mo cra cia nace de mu chas ba ta llas

hu ma nas, in di vi dua les y su ti les, que se li bran a lo lar go de dé ca das e in -

clu so si glos, ba ta llas que con si guen cons truir tra di cio nes. Las úni cas de -

fen sas de la de mo cra cia son esas tra di cio nes de mo crá ti cas. Cuan do uno

em pie za a ig no rar esos va lo res, está ju gan do con una es truc tu ra no ble y

de li ca da. No hay nada más be llo que la de mo cra cia. Pero no se pue de ju -

gar con ella. No se pue de su po ner que va mos a ir a de mos trar les el gran

sis te ma que te ne mos; eso es una arro gan cia mons truo sa.

Como la de mo cra cia es no ble, siem pre está en pe li gro. La no ble za siem -

pre está en pe li gro. La de mo cra cia es pe re ce de ra. Creo que para la ma yo ría 

de la gen te, si se tie nen en cuen ta los ins tin tos más ba jos de la na turale za

hu ma na la for ma na tu ral de go bier no es el fas cis mo. El fas cis mo es un es -

ta do más na tu ral que la de mo cra cia. Su po ner ale gre men te que po de mos

ex por tar la de mo cra cia a cual quier país que que ra mos pue de ser vir, pa ra -
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dó ji ca men te, para ins ti gar más fas cis mo, tan to en nues tro país como en el

ex tran je ro. La de mo cra cia es un es ta do de gra cia que sólo al can zan los

paí ses que po seen gran can ti dad de in di vi duos dis pues tos no sólo a go zar

de la li ber tad, sino a tra ba jar du ra men te para man te ner la.

Son in nu me ra bles las ba ta llas de todo gé ne ro que Mé xi co ha li bra do
para ac ce der a un sis te ma acep ta ble men te de mo crá ti co.

La lu cha por la de mo cra cia no es una lu cha de hoy, es una lu cha que
tie ne dé ca das, al re de dor de un si glo, de ges tar se, de cons truir se pie dra
a pie dra, paso a paso. No es pro duc to de una sola re for ma cons ti tu cio -
nal o de un solo mo men to his tó ri co. Es un es ta do al que he mos lle ga do
tras un pro ce so que bien po dría de cir se ini ció con la res tau ra ción de la
Re pú bli ca en el si glo XIX, y con ti nuó su avan ce con di fe ren tes ac to res y
en dis tin tos es ce na rios.

Fran cis co I. Ma de ro, los her ma nos Ser dán, Ma nuel Gó mez Mo rín,
Efraín Gon zá lez Luna, De me trio Va lle jo, Va len tín Cam pa, He ber to Cas ti -
llo, Cuauh té moc Cár de nas, son unos cuan tos nom bres que sur gen de la 
pro lon ga da lu cha por la de mo cra cia me xi ca na, pro ce so en el que tam -
bién han sido de ter mi nan tes los par ti dos po lí ti cos, los me dios de co mu -
ni ca ción, los académicos y, por supuesto, la sociedad civil.

Sin em bar go, lo que sí es re cien te son los lo gros que en esta lu cha
his tó ri ca se han ma te ria li za do. La es truc tu ra cons ti tu cio nal en ma te ria
elec to ral y la le gis la ción de la ma te ria, tan to a ni vel fe de ral como a ni vel
es ta tal, y la ju ris pru den cia que acer ca de es tos ins tru men tos nor ma ti vos
se ha ge ne ra do son tes ti mo nio am plio y con tun den te de que es mucho
lo que se ha avanzado en este camino.

Los me xi ca nos con ta mos ya con la exis ten cia del Insti tu to Fe de ral
Elec to ral (IFE), no sólo como ár bi tro y or ga ni za dor de las elec cio nes,
sino como el gran pro mo tor de una ma yor par ti ci pa ción ciu da da na. To -
da vía más, el IFE se ganó codo a codo la con fian za de la ciu da da nía y
el res pe to de los par ti dos po lí ti cos, y eso es algo que jamás se da por
decreto.

Por su pues to, no po dría omi tir se aquí men cio nar la ac tua ción del Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, de sus sa las Su pe -
rior y Re gio na les, y tam bién de las sa las y tri bu na les elec to ra les de los
es ta dos que, con su co no ci mien to de la ma te ria elec to ral, su de pu ra da
téc ni ca uni da a su im par cia li dad y ob je ti vi dad, ha sido una pie za cla ve,
de ci si va de la in ge nie ría en la cons truc ción del sis te ma de mo crá ti co, en
par ti cu lar cuan do atien den con flic tos in he ren tes a los par ti dos po lí ti cos,
tan to en sus re la cio nes con el Insti tu to como en las in ter nas pro pias de
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su militancia, aunque todavía haya a quienes esto escandalice, a lo que
más adelante me referiré.

Ha ber con ver ti do nues tro sis te ma elec to ral, en unos cuan tos lus tros,
en un sis te ma con fia ble, creí ble, ca paz de com pe tir con los me jo res del
mun do, es una ha za ña de la cual de be mos sen tir nos or gu llo sos como
país. Se tra ta de un gran lo gro que no es po si ble re ga tear le al IFE, ni al
Tri bu nal Elec to ral de la Fe de ra ción, ni a los co rres pon dien tes es ta ta les,
como tam po co a los par ti dos po lí ti cos. Es una cla ra de mos tra ción de
que cuan do nos pro po ne mos algo en se rio como país, lo lo gra mos, sin
im por tar las dificultades o el tamaño de los obstáculos que se nos pre-
sen ten.

Hace ape nas unos quin ce o vein te años esto era im pen sa ble. Quie -
nes este año vo ta ron por pri me ra vez no lo vi vie ron, pero quie nes tu vi -
mos la opor tu ni dad de vo tar en dos o más elec cio nes pre si den cia les sa -
be mos cuán to ha variado el escenario.

El as pec to elec to ral de la de mo cra cia pue de con si de rar se un asun to
muy avan za do. Mé xi co pue de pre ciar se ante to dos de po seer un sis te -
ma ju rí di co avan za do y con fia ble, dig no de mos trar se al mun do. Las
normas sus tan ti vas y ad je ti vas del pro ce so elec to ral y el am plio sis te -
ma de me dio de im pug na ción en la ma te ria ha de ja do un gra to sa bor
de boca en to dos los mexi ca nos, un sa bor que sólo da la sen sa ción de
con quis ta, de ver fruc ti fi ca dos los es fuer zos de mu chas ge ne ra cio nes y
de mu chos ac to res por con tar con una pla ta for ma le gal y or ga ni za cio nal
am plia, só li da y con fia ble para la elec ción de nues tros go ber nan tes.

Pero sin de me ri tar nada de lo an te rior, tam bién es toy con ven ci do de
que la de mo cra cia me xi ca na no es un pro ce so con clui do. Y es que la
de mo cra cia no se ago ta en lo elec to ral, es de cir, no se re du ce a que sea 
el su fra gio el que de sig ne quié nes son los go ber nan tes; es mu cho más
que eso, aun que en este as pec to ya esté lo gra da. La de mo cra cia es una 
for ma de vida, bien lo dice el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal. La de mo cra cia
es un sis te ma en el que to dos los ór ga nos del po der pú bli co tie nen aco -
ta das sus fa cul ta des, li mi ta das, en tre sí y fren te a los go ber na dos. La
de mo cra cia es, ante todo, un sistema de límites.

Nues tra de mo cra cia si gue en pro ce so de con so li da ción y debe se guir 
avan zan do, ga nan do te rre no, pa san do a otras are nas. Aun fal ta li brar
otras ba ta llas para ge ne rar tra di cio nes de mo crá ti cas que res pal den con
fir me za el sis te ma del que hoy pre su mi mos. Entre és tas, prin ci pal men te, 
se en cuen tra la del res pe to a la le ga li dad como con di ción para es ta ble -
cer un sis te ma de con vi ven cia so cial y po lí ti ca real, y efec ti va men te de -
mo crá ti co, en el que im pe re la ra cio na li dad de las nor mas más que el
ca pri cho de la ex cep cio na li dad de quién pue de más. El ca mi no será lar -
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go y es pre ciso transitarlo combinando firmeza, sensibilidad, y sentido
de responsabilidad.

En este con tex to, la pre gun ta obli ga da es, ¿cuál es el pa pel que de -
ben de sem pe ñar los jue ces en la cons truc ción del mo de lo de mo crá ti co?

El pro ce sa lis ta Alfre do Roc co abor da la cues tión re la ti va a la ne ce si -
dad de la ju ris dic ción o, en otras pa la bras, cuál es la fun ción de los juz -
ga do res.1

Se gún Roc co, en las re la cio nes or di na rias de la vida la sa tis fac ción 
de los in te re ses tu te la dos por la nor ma se cum plen por obra es pon tá -
nea de los mis mos in te re sa dos. La nor ma se rea li za sin di fi cul tad,
por que aque llos a quie nes se di ri ge el man da to o la prohi bi ción con te ni -
do en la mis ma, arre glan a ella en for ma vo lun ta ria su pro pia con duc ta,
aun pres cin dien do del te mor que la coac ción ins pi ra. Se ría im pen sa ble
la vida so cial si to das las nor mas que ri gen nues tra vida de re la ción tu -
vie ran que exi gir se de ma ne ra coac ti va.

Sin em bar go, ex pli ca, tam bién pue de pre sen tar se otra cir cuns tan cia
que, como hi pó te sis, debe pre ver se res pec to a la nor ma mis ma, y es que, 
en la rea li dad de la vida, la sa tis fac ción de los in te re ses tu te la dos por di -
cha nor ma en cuen tra obs tácu los, “que prác ti ca men te ha cen des me re cer 
en todo o en par te los be ne fi cios in he ren tes a di cha tu te la”.2 Estos obs -
tácu los, ase ve ra Roc co, son de dos cla ses: la in cer ti dum bre de la tu te la
que el de re cho otor gue a de ter mi na dos in te re ses y la re sis ten cia o re -
nuen cia a aca tar la de aquel a quien va di ri gi do el man da to o la obli ga -
ción con te ni dos en la nor ma que tu te la di cho in te rés.

Pue de su ce der, se ña la este au tor, que por múl ti ples ra zo nes sea in -
cier ta la tu te la con ce di da por el de re cho a al gu nos in te re ses con cre tos,
aun que no es el caso por aho ra dis traer nos en de ta llar o ejemplificar lo
anterior.

Por otra par te, en una se gun da hi pó te sis que el pro pio Roc co ca li fi ca
como me nos fre cuen te, se ña la que pue de ocu rrir que —es tan do fue ra
de duda la tu te la de de ter mi na do in te rés por es tar le gal men te acre di ta -
da—, aquél a quien va di ri gi do el man da to o la prohi bi ción con te ni dos en 
la nor ma que tu te la di cho in te rés, rehú se u omi ta aca tar y deje así, por
mala vo lun tad, incumplido el interés que la norma jurídica protege.

De acuer do con Roc co, para que la nor ma ju rí di ca cum pla efec ti va -
men te su fun ción en es tos dos ca sos es ne ce sa rio eli mi nar los obs tácu -
los que se opo nen al cum pli mien to efec ti vo del in te rés tu te la do; esto no
pue de lo grar se por obra de los mis mos in te re sa dos, esto es, “de aquel a 
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quien se tra ta de pro te ger sus in te re ses y de aquel fren te al cual se trata 
de hacer valer la tutela”.

Si la re mo ción de es tos dos obs tácu los no pue de con fiar se a los pro -
pios in te re sa dos, es evi den te que el Esta do debe to mar la a su car go,
toda vez que él mis mo es el ór ga no es pe cí fi co del derecho.

En los sis te mas cons ti tu cio na les mo der nos se prohí be la jus ti cia por
pro pia mano; así lo es ta ble ce nues tro ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal. Aquí es
don de sur ge la ne ce si dad de la ju ris dic ción, es de cir, de un ter ce ro im -
par cial que re mue va el obs tácu lo para la sa tis fac ción del in te rés ju rí di ca -
men te tu te la do. El juez debe de ter mi nar cuál es el interés que tutela el
derecho.

A par tir de esto se sa tis fa ce uno de los va lo res ju rí di cos fun da men ta -
les del Esta do, que es la cer te za ju rí di ca, de la que de ri va la se gu ri dad
ju rí di ca. En un ex tre mo po dría de cir se que la fun ción del juez es ge ne rar 
cer te za en las re la cio nes so cia les. La fun da men ta ción y mo ti va ción que
la ley exi ge en las sen ten cias son las ga ran tías de que se dic ta ron de
ma ne ra ob je ti va, aten dien do a las ra zo nes que ahí se ex pre san y con
fun da men to en los pre cep tos que ahí se ci tan, estemos o no de acuerdo 
con lo establecido por la propia sentencia.

Lo di cho por Roc co es vá li do tan to para las re la cio nes en tre par ti cu la -
res, en tre ór ga nos del Esta do o en las re la cio nes de go ber nan tes con
go ber na dos. En to dos es tos es ce na rios nos en con tra re mos con los mis -
mos obs tácu los para la sa tis fac ción de los le gí ti mos in te re ses ju rí di cos y 
ante la ne ce si dad de la in ter ven ción de un tercero imparcial, es decir, el
juez.

Encuen tro aquí una fun ción que co rre pa ra le la, o qui zá esté me jor di -
cho que com ple men ta la fun ción del le gis la ti vo. Y es que el crea dor de
las nor mas se ocu pa de re gu lar con duc tas, fi jar lí mi tes en tre lo le gal y lo
ile gal, lo vá li do y lo in vá li do, lo per mi si ble y lo prohi bi do; de fi ne el es pa -
cio en el que se pue de ac tuar con ex clu si vi dad; se ña la qué co rres pon de
a cada uno, y esto en mucho se asemeja a la función del juzgador.

En efec to, es el juez quien se ocu pa de vol ver a im po ner esas mis -
mas lí neas que el le gis la dor ha bía tra za do an tes, cuan do ha sur gi do
duda acer ca de cómo ope ran o cuán do las mis mas se han sos la ya do,
pero ya en fun ción del caso con cre to, re to man do lo que ex pli ca Roc co.
Y aquí es don de en cuen tro la res pues ta a la fun ción de juez en la cons -
truc ción y con so li da ción de nues tra de mo cra cia.

La de mo cra cia es un ré gi men que no ad mi te ab so lu tos: ni va lo res ab -
so lu tos, ni fun cio nes ab so lu tas. No es con ce bi ble en un ré gi men de mo -
crá ti co que un po der u ór ga no pue da fun cio nar en for ma ili mi ta da o
irres pon sa ble, o que pre ten da con cen trar en sí mis mo el ejer ci cio de
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fun cio nes que a otros se han atri bui do, por el bien y en fun ción de la so -
bre vi ven cia de la democracia misma.

En este es ce na rio, los tri bu na les tie nen por vo ca ción con te ner el ejer -
ci cio del po der den tro de los cau ces y lí mi tes que el pro pio le gis la dor ha
pues to, y es un rol que por más ne ce sa rio que re sul te, por ra zo nes que
se an to jan na tu ra les, no gus ta a mu chos o in clu so genera molestias a
otros tantos.

Para ejem pli fi car, si me per mi ten la ana lo gía, veo una se me jan za
muy fuer te en tre la fun ción que en una fa mi lia co rres pon de a los pa -
dres en fun ción de los hi jos. Hace tiem po es cu ché a al gún psi co te ra -
peu ta de cir que los con flic tos en tre pa dres e hi jos son muy na tu ra les,
por que la fun ción de los pa dres no se ago ta como dis pen sa do res de
afec to y de los bie nes ma te ria les in dis pen sa bles, sino que su co me ti -
do in clu ye, de ma ne ra fun da men tal, im po ner a los hi jos lí mi tes cla ros
y pre ci sos. A na die agra da que nos im pon gan lí mi tes; de ahí que sur -
jan los con flic tos en tre pa dres e hi jos, so bre todo du ran te la ado les -
cen cia de es tos úl ti mos. Con flic tos que no es fac ti ble eva dir, por que
to dos es ta mos cons cien tes de que la fal ta de lí mi tes en la edu ca ción
sólo pro du ce se res ina dap ta dos.

Cuan do los tri bu na les im po nen lí mi tes, o más bien ha cen res pe tar
los lí mi tes que fue ron vul ne ra dos, cau san mo les tia. A na die le gus ta
que lo li mi ten. Más aún, si con si de ra mos que cuan do se acu de a tri -
bu na les, por re gla ge ne ral hay con ten ción en tre dos pos tu ras, una de
ellas ne ce sa ria men te se verá afec ta da, y con ella sus sim pa ti zan tes.

Aun que pa rez ca rei te ra ti vo, debo in sis tir y ha cer es pe cial én fa sis en
que de nin gu na ma ne ra bas ta que la pro pia nor ma, en par ti cu lar la
Cons ti tu ción, li mi te en el pa pel el ejer ci cio del po der pú bli co. Son in dis -
pen sa bles los ins tru men tos para ha cer efec ti vas y rea les esas li mi ta cio -
nes. Nues tra pro pia his to ria tie ne ejem plos cla ros de lo anterior.

Da niel Co sío Vi lle gas, al ex pli car la re la ción en tre la Cons ti tu ción de
1857 y la con cen tra ción de po der del Por fi ria to, ejem pli fi ca bien esta si -
tua ción y es ca te gó ri co al sos te ner: “La bue na ley es cri ta no bas ta para
crear go ber nan tes de mó cra tas; ni la mala ley es cri ta en gen dra for zo sa -
men te ti ra nos; los en gen dran, en de fi ni ti va, las con di cio nes am bien tes”.3

Nues tra his to ria pa tria lo de mos tró con cre ces.
Por su pues to, no quie ro de cir con esto que la ac tua ción de los tri bu -

na les hu bie ra evi ta do en aquel mo men to his tó ri co la dic ta du ra; para
nada. Tan sólo de seo ex pre sar que ya he mos vi vi do como na ción la ex -
pe rien cia de con tar con un tex to cons ti tu cio nal que si bien es ta ble cía lí -
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mi tes, cuan do és tos no se ob ser va ron y tam po co se hi cie ron efec ti vos,
la con se cuen te con cen tra ción del po der de vi no en dic ta du ra y so ca vó
cual quier viso de mo crá ti co que la Constitución pudiera haber tenido.
Cosío Villegas agrega:

No en bal de ha di cho lord Acton la ver dad fun da men tal de que el po der co -

rrom pe; el po der ab so lu to co rrom pe ab so lu ta men te y el po der in de fi ni do

co rrom pe in de fi ni da men te. Por eso la ley re sul ta una de las pri me ras víc ti -

mas ne ce sa rias de esa co rrup ción, y por eso el po der ab so lu to e in de fi ni do 

de Por fi rio Díaz tra jo con si go la co rrup ción ab so lu ta e in de fi ni da de la

Cons ti tu ción de 57. De ahí que pue da de cir se que el pro ble ma ver da de ro

de la or ga ni za ción po lí ti ca, que se re suel ve en las cues tio nes im por tan tes,

pero se cun da rias, de la for ma de go bier no, de la di vi sión de los po de res

pú bli cos y de las fa cul ta des que cada uno de és tos ha de te ner, es sim ple

y lla na men te li mi tar el po der del go ber nan te sin ha cer ine fi caz su au to ri dad 

o su ac ción...

Es in cues tio na ble que una ley mala y opre si va con du ce siem pre a la so -

lu ción ex tra le gal; pero es asi mis mo in cues tio na ble que el mal go ber nan te

vio la rá siem pre la ley, has ta la ley ex ce len te y per fec ta. Si en la Ingla te rra

y la Fran cia mo der nas, o en los Esta dos Uni dos, no hay ti ra nos, y en los

paí ses de la Amé ri ca La ti na los ha ha bi do y los hay, no es por que las

cons ti tu cio nes in gle sa, fran ce sa y nor tea me ri ca na sean bue nas y las nues -

tra ma las, pues con co piar aqué llas li te ral men te hu bié ra mos re suel to el

pro ble ma hace tiem po.4

El voto y las tra di cio nes de mo crá ti cas que he mos ido cons tru yen do
los me xi ca nos han ve ni do a reem pla zar el uso o la ne ce si dad de la fuer -
za. Por eso, hoy más que nun ca, los tri bu na les es tán lla ma dos a rea li zar 
su vo ca ción na tu ral de con te ner el ejer ci cio del poder en sus propios
cauces.

Re cu rrir a los tri bu na les para que so lu cio nen un con flic to, ya sea que
se tra te de un con flic to en tre ór ga nos de po der o un con flic to acer ca de
la va li dez de una elec ción, no es con ta mi nar o man char el de sa rro llo de -
mo crá ti co de Mé xi co, ni tie ne la con no ta ción ne ga ti va que unos quie ren
acha car le cuan do en tono pe yo ra ti vo ha blan de la “ju di cia li za ción de la
po lí ti ca” o la “po li ti za ción de la jus ti cia”.5

85

LOS JUECES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

4 Ibi dem, p. 155.
5 Gon zá lez Fer nán dez, José Anto nio,”La ju di cia li za ción de la po lí ti ca”, Nues tra De mo -

cra cia. Actua li dad y opi nio nes so bre con tro ver sias cons ti tu cio na les, núm. 2, año 2005, pp.
15 y ss.



Por el con tra rio, re cu rrir a los tri bu na les en si tua cio nes como és tas
sig ni fi ca for jar de modo gra dual una de esas “tra di cio nes de mo crá ti cas”
a las que se re fie re Mai ler, que son las que blin dan la de mo cra cia mis -
ma, ha cién do la cada vez me nos vul ne ra ble; an tes bien, la ha cen más
só li da. A na die debe es pan tar esta prác ti ca, sino que, le jos de ello, creo
que debe con gra tu lar nos no sólo el he cho de que ten ga mos esta al ter -
na ti va, sino que ten ga mos toda una in fraes truc tu ra dis po ni ble para ello;
to da vía más, que se en cuen tre de po si ta da en órganos que han de mos -
tra do con el tiempo su confiabilidad y capacidad.

No coin ci do con quie nes se es can da li zan o preo cu pan de que la po lí -
ti ca se ju di cia li ce o por que la jus ti cia de po li ti ce, ni creo que ello su pon -
ga o se deba a que los jue ces in va di mos te rri to rios que no nos co rres -
pon den, y que son ex clu si vos de los po lí ti cos. Quie nes así se han
ma ni fes ta do in clu so han lle ga do a de cir que esto re fle ja una “de ca den -
cia ins ti tu cio nal”6 y adu cen que la al ter na ti va ju ris dic cio nal para re sol ver
con flic tos, so bre todo aqué llos en tre ór ga nos de po der, crea parálisis en
el Estado. No lo creo.

No pue do des co no cer que, cier ta men te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción y los tri bu na les elec to ra les han te ni do una par ti ci pa ción
mu cho más ac ti va en los úl ti mos años y que han sido quie nes han ve ni -
do a re sol ver los con flic tos más aca lo ra dos que el queha cer pú bli co ha
vis to en los úl ti mos años. Pero eso sólo sig ni fi ca que los tri bu na les es tán 
vi vien do su vo ca ción y ha cien do rea li dad los ob je ti vos para los que fue -
ron crea dos, en un con tex to que, por ser una si tua ción de tran si ción, su
par ti ci pa ción qui zá resulte más notoria o protagónica.

Es in du da ble que en Mé xi co el tri bu nal cons ti tu cio nal ges tó su ori gen
en un es ce na rio en el que la de mo cra cia ex pe ri men ta una épo ca de
tran si ción. Los re gí me nes au to ri ta rios y cen tra lis tas que du ran te años
ca rac te ri za ron a nues tro país em pe za ron a ce der a la aper tu ra, al mis mo 
tiem po que la Su pre ma Cor te tran si tó de un tri bu nal en el que se en con -
tra ban mez cla das cues tio nes de le ga li dad y cons ti tu cio na li dad a un tri -
bu nal que de manera preponderante se ocupa del control directo de la
Constitución.

El ejer ci cio del po der en con tró una dis tri bu ción mu cho más com par ti -
da en tre Fe de ra ción, en ti da des y mu ni ci pios; así como más ho ri zon tal
den tro de cada or den y en tre par ti dos po lí ti cos, dis tri bu ción que per mi tió
al sis te ma ju rí di co la oca sión para que se tra za ran los lí mi tes en tre unos
y otros, como de bie ron es tar lo des de siem pre, con la gran di fe ren cia de
que aho ra se tra ta de lí mi tes que, ante su inob ser van cia, se ha cen exi gi -
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bles por los ni ve les de go bier no, órganos de los estados y minorías
parlamentarias contendientes.

En este nue vo es ce na rio, el rol de la Su pre ma Cor te ya no se con cre ta, 
como fue du ran te más de si glo y me dio, a ser sólo in tér pre te y ga ran te de 
los de re chos de las per so nas, sino que, ade más, asu me otro pa pel fun da -
men tal, aho ra como ár bi tro en tre po de res y ni ve les de go bier no. Se tra ta
de una Cor te de peso com ple to que tra za las lí neas cons ti tu cio na les
cuan do és tas las des di bu ja la ac tua ción del po der pú bli co o cuan do hay
di fe ren cias en cuan to al al can ce de las mis mas, y ese rol ga ran ti za a
quie nes vi vi mos e in te gra mos un ré gi men de mo crá ti co que la de mo cra cia
per vi va como sis te ma y que sea la Cons ti tu ción la que de ter mi na cómo se 
ejer ce el po der pú bli co en for ma de mo crá ti ca.

Sin un tri bu nal cons ti tu cio nal que de sem pe ñe esta im por tan tí si ma
fun ción, que en Mé xi co tie ne asig na da la Su pre ma Cor te, ten dría mos,
en pa la bras de Gar cía de Ente rría “...una Cons ti tu ción he ri da de muer te, 
que liga su suer te a la del par ti do en el po der, que im po ne en esos ca -
sos, por sim ple re le van cia fác ti ca, la in ter pre ta ción que en ese mo men to 
le con vie ne...”.7

En la al bo ra da de un ré gi men de mo crá ti co, en el mar co de un pro ce -
so de tran si ción, no hay par ti dos he ge mó ni cos pre do mi nan tes en lo fe -
de ral ni en lo es ta tal, el Con gre so y sus Cá ma ras no se in te gran par ti da -
ria men te con el Eje cu ti vo Fe de ral; los po de res es ta ta les o mu ni ci pa les
tam po co se ejer cen por co rre li gio na rios po lí ti cos de quie nes de ten tan el
po der fe de ral; en cuen tro ló gi co y na tu ral que se pre sen ten con gran fre -
cuen cia con flic tos que exi gen una so lu ción ju ris dic cio nal que pro ven ga
de un ór ga no que re suel ve sólo en interés de la supremacía de la
Constitución.

Así las co sas, en par ti cu lar en la me di da en que la Cor te ha re suel to
con flic tos al ta men te po li ti za dos, en tre ellos mu chos re la ti vos a le yes
elec to ra les, y ha in ter pre ta do el ré gi men po lí ti co cons ti tu cio nal, ha sido
ac tor im por tan te y a ve ces pro ta gó ni co de la tran si ción de mo crá ti ca y,
más aún, de la cons truc ción de nues tro mo de lo de mo crá ti co. Con flic tos
que an ta ño en con tra ban so lu ción me dian te con tro les po lí ti cos ver ti ca les, 
hoy, ante la di fi cul tad o im po si bi li dad de con sen suar o di sol ver se en la
are na po lí ti ca, en cuen tran so lu ción en este tri bu nal, lo que tie ne la in du -
da ble ven ta ja de ga ran ti zar la igual dad pro ce sal de las par tes con ten -
dien tes y la im par cia li dad del ór ga no téc ni co que, de ma ne ra ob je ti va,
aun que no in fa li ble, im pon ga la so lu ción que se de ri ve del mar co cons ti -
tu cio nal.
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La Cor te, al igual que los tri bu na les elec to ra les, no sólo ha sido una
vál vu la de des pre su ri za ción po lí ti ca y so cial al con cluir en un li ti gio lo que
po dría ha ber de ve ni do en un con flic to de otras di men sio nes, sino que en
cada sen ten cia de fi ne el ré gi men cons ti tu cio nal me xi ca no, es pe cial men te
en pun tos que pu die ran ha ber pa re ci do cla ros cu ros del mis mo.

El pa tri mo nio ju rí di co que la in ter ven ción de la Su pre ma Cor te y los
tri bu na les elec to ra les han crea do en esta con flic ti va eta pa de la his to ria
pa tria, deja a ge ne ra cio nes ve ni de ras nu me ro sos pre ce den tes y te sis
que in ter pre tan y brin dan ma yor cer te za acer ca del con te ni do de nues tra 
Cons ti tu ción y del ré gi men elec to ral, y re ve lan con más cla ri dad dón de
es tán las lí neas que en tre po de res y go bier nos im po ne res pe tar se. Ese
rico patrimonio también es su aportación a la construcción de la demo-
cra cia.

Los cues tio na mien tos que al gu nos sec to res ha cen acer ca de la le gi ti -
mi dad con que los tri bu na les in ter ve ni mos para re sol ver dispu tas pa re -
cen ex pli ca bles en un con tex to en el que no so lía ha ber un ter ce ro que
me dia ra en con flic tos en tre ni ve les de go bier no o que aten die ra con flic -
tos elec to ra les, como su ce de aho ra, pero ade más con ca rác ter vin cu la -
to rio. Tam bién en otros paí ses, mien tras vi vían cir cuns tan cias históricas
análogas, se han presentado cuestionamientos similares.

Para ejem pli fi car, bas ta re fe rir la opi nión de dos co no ce do res de la
ma te ria: el ale mán Ba chof y el es pa ñol To más Ramón Fernández.

En la cé le bre con fe ren cia que im par tió Otto Ba chof en Ale ma nia
cuan do se cum plían 10 años de la ins tau ra ción del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal ale mán,8 mo men to en el que un sec tor cues tio na ba la elec ción cons -
ti tu cio nal de de po si tar en tal ór ga no la sal va guar da de su car ta mag na,
por mo ti vos muy si mi la res —sino es que igua les— a los que hoy se
cues tio nan en Mé xi co, ex pre só a qué atri buía esas reac cio nes. Entre
otras co sas, ex pli có que da dos sus an te ce den tes his tó ri cos era com -
pren si ble que al gu nos ac to res po lí ti cos re sin tie ran ejer cer un po der aco -
ta do cuyos límites ahora se hacían exigibles.

Expre só tam bién, y lo sus cri bo en lo con du cen te para el caso me xi ca -
no, que a pe sar de ta les cues tio na mien tos, de los que con el tiem po sal -
dría ai ro so el Tri bu nal, era in ne ga ble la im por tan cia de la fun ción que ha -
bía de sem pe ña do el Tri bu nal ale mán; que al mar gen de cual quie ra de las 
ob je cio nes for mu la das en aquel tiem po, por ejem plo, la “ju di cia li za ción de
la po lí ti ca”, la in va sión de po de res, la po si bi li dad de que un pe que ño gru -
po anu la ra la ac tua ción del le gis la ti vo, et cé te ra, ob je cio nes to das que
con si de ró in fun da das, la ma yor bon dad no po dría en som bre cer se, y es
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que el tri bu nal lle gó a con so li dar la Cons ti tu ción ale ma na como el do cu -
men to rec tor de su vida pú bli ca, y a pro mo ver una cul tu ra en la que el
ejer ci cio del po der en cuen tra lí mi tes exi gi bles y los dere- chos fun da men -
ta les re fe ren tes para ma te ria li zar se.

El caso es pa ñol tam po co fue aje no a es tos cues tio na mien tos y la si -
guien te cita lo ilus tra, en la que con base en las pre gun tas y res pues tas
de Ba chof, el cons ti tu cio na lis ta es pa ñol To más Ramón Fernández con-
clu ye:

Quie nes hoy, con el eco que les ase gu ra la alta po si ción que ocu pan en el

Esta do, se pre gun tan, fal sa men te es can da li za dos, por qué doce jue ces sin 

man da to po pu lar —en nues tro caso se rían once— pue den ha cer pre va le -

cer su opi nión so bre la de los diez mi llo nes de per so nas que a ellos mis -

mos les han vo ta do, sa ben per fec ta men te —por que de bían sa ber lo ayer

cuan do pro tes ta ban con tra las “ma yo rías me cá ni cas” y el “ro di llo par la -

men ta rio”— que es tos fe nó me nos son, cier ta men te, ine vi ta bles, y que pre -

ci sa men te por ser lo, re quie ren inex cu sa ble men te un con tra pe so, “una fuer -

za que se preo cu pe de que, al me nos, los va lo res su pe rio res del de re cho y 

del or den, que la Cons ti tu ción ha es ta ble ci do como fun da men ta les, per ma -

nez can pro te gi dos” y que “esa fuer za sólo pue de ser el juez”.9

Como ad vier te este au tor, las pre gun tas que se hi cie ron en el caso
ale mán son igua les a las que se ha cían en aquél mo men to en la pe nín -
su la ibé ri ca, y yo agre ga ría que tam bién son las mis mas que hoy se ha -
cen en Mé xi co, como ya lo he ma ni fes ta do en di ver sas oca sio nes.

En esa so cie dad de mo crá ti ca y ma du ra a la que as pi ra mos, se ría de -
sea ble que la in ter ven ción de los tri bu na les se vie ra, al mar gen de su
ma tiz po lí ti co —in di so lu ble, pero tan sólo mo men tá neo—, como una
con tri bu ción al me jor ejer ci cio del po der pú bli co, a con te ner el ejer ci cio
del po der den tro de sus lí mi tes cons ti tu cio na les, no sólo en tre ór ga nos
de po der sino tam bién en la re la ción del Esta do fren te a los in di vi duos,
como parte de la construcción de nuestra democracia.

Cuan do en la úl ti ma elec ción pre si den cial de Esta dos Uni dos, John
Kerry, el can di da to del Par ti do De mó cra ta, anun ció que no im pug na ría
los re sul ta dos de la elec ción que arro jó como ven ce dor a Geor ge Bush
por un se gun do pe rio do, su pro ce der se in ter pre tó como si fue ra ca non
pro de mo crá ti co que “las elec cio nes se ga nan en las ur nas y no en los
tri bu na les”. En Mé xi co nos fal tó quien hi cie ra eco de la ex pre sión, so bre
todo para des ca li fi car la com pe ten cia que en la ma te ria tie nen los tri bu -
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na les, en par ti cu lar, los elec to ra les, tan to es ta ta les como los del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción.10

De nin gu na ma ne ra nie go el va lor del voto ni que las elec cio nes en
efec to se ga nan en las ur nas, pero ello de nin gún modo pue de des me re -
cer la enor me im por tan cia y el fun da men tal rol que de sem pe ñan los tri -
bu na les por, pre ci sa men te, ha cer vi gen te, efec ti vo, res pe ta do y res pe ta -
ble, el voto de to dos los ciu da da nos. Sin la in fraes truc tu ra que ga ran ti za
su res pe to, el voto no ha bría al can za do las re vo lu cio nes si len cio sas que 
en Mé xi co hemos vivido en carne propia.

Quie nes creen que los tri bu na les se en tro me ten in de bi da men te en la
are na po lí ti ca, por que en ese te rri to rio debe pre fe rir se la ne go cia ción, ol -
vi dan que hay re duc tos de la po lí ti ca en que la ne go cia ción no es al ter -
na ti va sino co rrup ción; y uno de esos re duc tos es la de fen sa y va lor del
voto ciu da da no. El voto pú bli co no es ne go cia ble, sólo de fen di ble, y hoy
ya no es ne ce sa rio para de fen der lo acu dir a las ca lles o a los gri tos, por -
que para ello están los tribunales.

Re cu rrir a tri bu na les, de ser ne ce sa rio ha cer lo, no es aten tar con tra la 
de mo cra cia, sino cons truir una só li da tra di ción de ha cer que se res pe te,
por una vía ins ti tu cio nal di se ña da es pe cial men te para ello, el voto de to -
dos los me xi ca nos. Y eso es for ta le cer aún más la de mo cra cia.

Me nos pre ciar el pa pel fun da men tal que de sem pe ña la ju di ca tu ra en
la cons truc ción o con so li da ción de la de mo cra cia me xi ca na, o no ver
con bue nos ojos la prác ti ca de que se acu da a los tri bu na les en si tua cio -
nes de con flic to, más aún bajo el fa laz y pe li gro so ar gu men to de que las
ma yo rías de sean otra cosa, im pe di rá for jar o arrai gar esta sana tra di ción 
de mo crá ti ca, pro duc to, ni más ni me nos, de ex pe rien cias ne ga ti vas de
nues tra pro pia his to ria, e in clu si ve pue de po ner en si tua ción de riesgo
los logros que ya hemos alcanzado.

Re tor no a Mai ler y coin ci do con él en que:

Aho ra te ne mos que re cor dar nos con ti nua men te que el sim ple he cho de

que ha ya mos sido una gran de mo cra cia [lo dice re fi rién do se a los Esta dos

Uni dos, pero aquí lo in vo co para el caso me xi ca no] no ga ran ti za que lo si -

ga mos sien do. La de mo cra cia es exis ten cial. Cam bia. Cam bia cons tan te -

men te. No hay que dar la por sen ta da. Está siem pre en pe li gro. To dos sa -

be mos que cual quier in di vi duo bue na per so na pue de con ver tir se en un

mal va do. To dos po de mos co rrom per nos o amar gar nos. A to dos nos pue -

den de vo rar las des gra cias de la vida, can sar nos y ca pi tu lar. Que ha ya mos 
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sido una gran de mo cra cia no sig ni fi ca que si ga mos sién do lo con sólo agi -

tar una ban de ra.

No hay que dar por sen ta da la de mo cra cia en Mé xi co, me nos aún
pen sar que los tri bu na les han ago ta do su par ti ci pa ción en su cons truc -
ción o que son in ne ce sa rios para ella. Todo lo con tra rio, re co noz ca mos
en los tri bu na les la enor me res pon sa bi li dad que tie nen en esta eta pa de
con so li da ción y ha ga mos de su exis ten cia una tra di ción de mo crá ti ca
mexicana.
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