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Prólogo

Fernando Castañeda Sabido

El politólogo inglés David Runciman, en su libro “Como terminan las 
democracias” a�rma que:

La idea básica detrás del populismo ya sea de izquierda o de derecha, es 
que la democracia ha sido robada a la gente por las élites. Para recupe-
rarla, las élites deben ser expulsadas del escondite donde ocultan lo que 
están tramando (mientras) alaban de boca para afuera a la democracia. 
Las teorías de la conspiración son la lógica del populismo. (Runciman, 
David. How Democracy Ends. Pro�le Books Ltd. Londres. Posición 845. 
Disponible en Kindle)

Para Runciman los golpes de Estado en el siglo xxi no son iguales 
a los del siglo xx. Los golpes de Estado “clásicos” eran abiertos, públi-
cos, se trataba de que todo mundo supiera que se instalaba un nuevo 
gobierno; por el contrario, en el siglo xxi los golpes a la democracia 
suelen hacerse desde y a nombre de la democracia.

El libro de Runciman y sus comentarios sobre las amenazas a la 
democracia, es uno más de una larga lista de libros de autores como 
Mounk, Przeworski, Rosanvallon, Urbinati, Zibla� y Levitsky. Todos 
ellos comparten ideas similares acerca de los riesgos y transformacio-
nes de la democracia.

“La idea básica del populismo”, como la llama Runciman, condensa 
varios de los argumentos más recurrentes en contra de las democracias 
modernas: la corrupción, la desvinculación de los políticos con los 
problemas reales de la gente común, los acuerdos cupulares y la colu-
sión entre las élites, la falta de soluciones y proyectos para atender las 
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necesidades de la población (violencia, pobreza, exclusión, deterioro 
del nivel de vida de las clases medias).

Todos estos argumentos son ciertos y, de hecho, constituyen gran-
des desafíos para buena parte de los Estados nacionales actuales. Sin 
embargo, la explicación de las causas de estos problemas y sus solucio-
nes suelen adolecer de profundidad, imaginación y claridad: 

1) Obvian la complejidad y recurrencia de las diferenciales de 
poder. No conocemos ninguna sociedad, pasada o presente, 
donde no existan las disputas de poder y haya grupos, estratos, 
segmentos sociales, élites, cacicazgos que acumulan poder. La 
idea de una democracia de y para el pueblo, parece suponer que 
es posible un orden político sin diferenciales de poder o donde 
el pueblo no reconoce diferencias. La democracia moderna se 
funda en un realismo político sólido, que no cree que los juegos 
de poder desaparecen cuando llegan los “buenos”, que asume 
con toda claridad que en la democracia lo que se juega, siempre, 
son disputas de poder. Pero lo importante es que estas disputas 
se dan en juegos de pesos y contrapesos, en espacios demarca-
dos y de frente a un público amplio. En la democracia la división 
de poderes es fundamental, la racionalización y autonomía de 
los cargos con respecto a la persona permiten la circulación de 
élites, la autonomía de órganos de política pública, regulación y 
normatividad hacen más transparente y disputable el ejercicio 
de gobierno y la división público/privado y su consecuente 
espacio público, abre oportunidades a los intereses de una 
población más amplia, somete a debate público y visibiliza los 
juegos de poder. La democracia es posible sólo a través de múl-
tiples mediaciones.

2) Ocultan el hecho incuestionable de que los espacios que deja 
una élite que es derrotada son ocupados por otra élite. Los 
populistas no reconocen que son una nueva élite con sus 
propios intereses políticos y vocación de poder. De hecho, 
su ataque a las mediaciones que forman el andamiaje de la 
democracia lo que produce es un incremento en la acumula-
ción de poder de los liderazgos populistas y un aumento de la 
discrecionalidad en el ejercicio del cargo. La ciudadanía pier-
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de sus ojos, queda sorda y con los ataques a la esfera pública, 
también pierde la voz.

3) Desconocen y, de hecho, no reconocen la diversidad de visiones 
e intereses de la sociedad y la reducen a una masa homogénea 
y simple que llaman pueblo. Prácticamente todos los Estados 
nacionales modernos están formados de varios grupos étnicos, 
de una multiplicidad de valores y cosmovisiones y, por supues-
to, de una diversidad de intereses. Reducir la contienda política 
a sólo dos actores (el pueblo y sus detractores) es, en el fondo, 
anular la política en su forma moderna. En la medida en que no 
reconocen la crítica y la discrepancia entre los suyos y tampoco 
la autonomía de criterio de todos los que en calidad de terceros 
asistimos a la esfera pública, lo que generan es una mayor con-
centración del poder y discrecionalidad en los liderazgos.

4) Simpli�can e ignoran la deliberación y niegan la importancia del 
espacio público para la formación de las voluntades políticas. 
La sustituyen por un supuesto proyecto histórico, trascendente, 
que encarna a la nación como un todo y que no se explicita ni 
se fundamenta, menos se discute en la arena pública, sólo se 
materializa en la voluntad del ¨líder¨ y su retórica. Dentro de 
los imaginarios de la modernidad una constante es la idea de 
que las mujeres y los hombres no sólo pueden, sino deben ser 
dueños de su historia. Sin embargo, sin un espacio público don-
de todos tengamos el derecho y la oportunidad para discutir 
y deliberar sobre las caminos y medios a seguir, no tenemos 
forma de participar, verdaderamente, en la construcción de 
nuestra historia. La “gran transformación”, en realidad, le niega 
a las mujeres y a los hombres comunes el derecho a participar 
en la construcción de esa historia que les pertenece: “el pueblo 
me eligió y yo encarno esa voluntad”.

Vivimos en un mundo con muchos riesgos y grandes desafíos, entre 
éstos, el camino que seguirá la democracia es, sin duda, el más rele-
vante. Si no podemos enfrentar mediante procesos democráticos las 
desigualdades y formas de exclusión social, los problemas medioam-
bientales y el crecimiento económico, la violencia e inseguridad 
mediante procesos democráticos, lo que nos depare el destino es to-
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talmente incierto; con�ar en la “voluntad” de unos pocos “líderes” no 
es una alternativa.

En el marco de la pandemia y de las elecciones nacionales y locales 
de 2021, en la Cátedra Enccivica Francisco I. Madero nos propusi-
mos hacer una re�exión sobre los riesgos, problemas y desafíos de la 
democracia en los tiempos que corren en el mundo y en nuestro país.

La Cátedra Enccivica Francisco I. Madero es un proyecto con-
junto del Instituto Nacional Electoral (ine) y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
unam. El principal objetivo de la Cátedra es la de acrecentar y promo-
ver el conocimiento sobre los logros, riesgos y retos de la democracia 
en México.

Las elecciones de 2021, por un lado, y la pandemia de covid-19, 
por el otro, ofrecen una ventana para discutir los problemas, cambios 
y retos de la democracia mexicana actual. Por ello y teniendo como 
referente las elecciones del 2021 y como trasfondo el covid-19, nos 
propusimos en el marco de la Cátedra hacer una re�exión que, a través 
de diferentes ventanas, nos permitiera una observación más amplia 
de los retos, riesgos y di�cultades por las que atraviesa nuestra de-
mocracia. Para darle forma a este libro, colaboraron 20 académicos y 
especialistas en estudios de opinión, procesos electorales, democracia.

El libro se compone de 15 textos que están organizados en cuatro 
secciones: derechos humanos; opinión y esfera pública; pandemia y 
democracia; riesgos y retos de la democracia mexicana.

En la democracia moderna los derechos humanos juegan un pa-
pel fundamental, sin embargo, la relación entre ambos no es tersa, 
particularmente por la tensión que existe entre mayorías y minorías, 
y entre exclusión e inclusión. Los derechos humanos han jugado un 
papel fundamental en la contención del interés de las mayorías sobre 
los intereses de las minorías y también en las lógicas de exclusión so-
cial. Aún así, no siempre son las minorías las excluidas. El caso de las 
mujeres es el ejemplo más signi�cativo; hay más mujeres que hombres 
en el mundo, sin embargo, las mujeres son minorías en las oportuni-
dades de los trabajos mejor remunerados e históricamente, han sido 
minorías en la representación política, entre otras formas de exclusión. 
La primera parte del libro está dedicada a la relación entre derechos 
humanos y democracia.
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El capítulo del Dr. Carlos Pelayo Moller aborda con claridad la ten-
sión entre derechos humanos y democracia. Se trata de una “tensión 
inherente y necesaria a la sociedad moderna”, señala el autor y sostiene 
que privilegiar una de las dos caras de esta fórmula puede llevar a la 
ruptura del orden democrático. Los derechos humanos son uno de los 
frenos más importantes de lo que algunos llaman la tiranía de las mayo-
rías: ni el más humilde de los ciudadanos puede ver violentado en sus 
derechos a nombre del “interés supremo” del Estado y sus “mayorías”.

En materia de derechos humanos y democracia un tema clave es el de 
la representación de los grupos vulnerables en los órganos de gobierno, 
en particular, en órganos de representación como las cámaras de dipu-
tados y senadores, lo que en el caso de México ha sido objeto de una 
reforma constitucional. Siguiendo dos estrategias de análisis diferentes 
Monika Gilas y Martha Singer analizan aspectos de la representación 
de  sectores de la población que son objeto de exclusión social.

La Dra. Gilas analiza el problema de la representación de las muje-
res en México en tres dimensiones: en el nivel de la “representación 
descriptiva”, donde lo que importa es que el número de mujeres electas 
tienda a la paridad con la de hombres; en el nivel de la representación 
sustantiva, donde lo importante es que realicen los intereses que repre-
sentan; y la simbólica que la autora la interpreta como el acceso a los 
espacios de control al interior de los congresos. La Dra. Gilas a�rma 
que hay un impacto positivo derivado de la presencia de las mujeres 
en el Congreso.

Por su parte, Martha Singer hace un análisis de las acciones a�rma-
tivas puestas en marcha en el proceso electoral de 2020-2021. Para la 
Dra. Singer, son las normas, estructuras y redes de poder internas de 
los partidos políticos las que determinan la selección de las candidatu-
ras, incluidas aquéllas que se derivan de acciones a�rmativas. Lo que 
hace que estos representantes respondan a los intereses de los partidos 
por encima de los sectores que pretenden representar. La falta de vin-
culación entre partidos y grupos vulnerables provoca falsi�cación de 
identidades y posibles relaciones de clientelismo. Comunidades como 
las de los grupos indígenas, deberían ser las que decidan quiénes de-
ben ser sus candidatos.

La segunda parte del libro la dedicamos a la opinión pública. La 
idea de que vivimos en una época de desinformación o de poca calidad 
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de la información se expresa en términos que se han vuelto comunes: 
infodemia, posverdad, fake news (noticias falsas). La incertidumbre, des-
con�anza, falta de referentes no es sólo un problema para el ejercicio de 
gobierno, sino que amenaza a la esfera pública y con ello a la democracia. 

La pandemia fue una ocasión muy importante para analizar los 
aciertos y desaciertos del gobierno federal en materia de comunica-
ción. La Dra. Carola García señala en el texto que presenta que las crisis 
ponen a prueba los liderazgos y, como lo analiza la autora, en el caso 
mexicano se hicieron presentes momentos de éxito y reconocimiento, 
pero también momentos de fracaso y desgaste. Hubo incongruencias 
entre los mensajes y las acciones y también desgaste. En el caso de las 
redes proliferaron la información falsa y la magni�cación de rumores.

Las noticias falsas se han convertido en un fenómeno a destacar en 
la esfera pública de buena parte de los Estados democráticos. Como lo 
señala Luis Ángel Hurtado la desinformación ha sido, históricamente, 
una estrategia entre Estados, pero hoy vivimos un nuevo fenómeno, 
donde el Estado no es, necesariamente, el actor privilegiado. Las noti-
cias falsas pueden ser elaboradas por cualquier persona y no sólo es un 
instrumento político, sino que también es un negocio de empresas y 
regiones en el mundo, que viven de vender noticias falsas. El Dr. Hur-
tado encuentra que, en las elecciones pasadas, en el estado de Nuevo 
León fue donde más se generaron noticias falsas, el partido que generó 
el mayor número fue Movimiento Ciudadano y el candidato con más 
fake news fue Samuel García.

Fernando Castañeda hace una re�exión sobre la crisis de la esfera 
pública actual, parte de algunos elementos que han contribuido a su 
constitución y la falta de cosmovisiones que ayuden a articular nuevos 
sentidos.

En la tercera parte del libro abordamos el problema de la pande-
mia de covid-19 y los retos que este fenómeno representó para la 
democracia mexicana, tanto para la organización de las elecciones de 
gobernador en Coahuila e Hidalgo, en 2020, como para las elecciones 
locales y federales de 2021. Pero también fue ocasión para medir los 
efectos que el manejo de la pandemia tuvieron en la percepción de la 
ciudadanía y en el comportamiento electoral.

Roberto Cardiel, Víctor Morales y Francisco Morales hacen un 
claro y puntual recuento de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, la 
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situación excepcional provocada por la pandemia y las medidas ex-
traordinarias que se tomaron. El “texto describe el proceso de toma de 
decisiones de las autoridades electorales, los retos de la organización, 
las medidas tomadas, la respuesta de la ciudadanía y el saldo �nal”.  

Por su parte, Lorenzo Córdova hace un amplio análisis del marco 
en el que se realizaron las elecciones, no sólo de los retos del proceso 
electoral mismo sino de la situación de riesgo y desencanto de la de-
mocracia. Dentro de ese marco eran varios los retos que enfrentaba la 
organización electoral: había que hacer mas e�ciente la trasmisión de 
información a los ciudadanos; había que respetar por igual los dere-
chos políticos y los derechos a la salud; aprovechar lo que la tecnología 
podía ofrecer para enfrentar los retos; y evitar la amenaza de fortalecer 
el ejercicio concentrado del poder. El desafío era lograr elecciones li-
bres, equitativas y plurales.

Ambos textos ilustran la complejidad de los procesos electorales en 
el marco de la pandemia y permiten valorar y estimar los resultados 
alcanzados.

En esta parte se encuentran, también, dos textos que evalúan la per-
cepción de la ciudadanía sobre el manejo de la pandemia y el efecto 
que tuvo el manejo de la pandemia en los resultados electorales.

Marcela Ávila-Eggleton presenta en su texto una evaluación de los 
efectos electorales de la pandemia tanto a nivel del gobierno federal 
como de los gobiernos de las entidades que tuvieron elecciones de go-
bernador. El trabajo de la Dra. Ávila-Eggleton resulta muy interesante 
porque revela la complejidad de un proceso electoral donde intervi-
nieron procesos locales y federales. El reconocimiento a la gestión de 
un gobernador no se refrendó con la elección de su sucesor y fuerzas 
políticas que parecieron no tener mucho reconocimiento en las elec-
ciones federales, demostraron ser fuerzas importantes a nivel local.

Finalmente, en esta tercera parte y antes de comentar el último texto 
de este segmento, quisiéramos expresar nuestro pesar por el sensible 
fallecimiento del Dr. José Antonio Meyer Rodríguez a causa del sars- 
cov-2. Un hombre comprometido, generoso, inquieto y destacado 
en los estudios de opinión, que enriqueció con su participación y sus 
atinados comentarios la Cátedra Enccivica Francisco I. Madero. 

El capítulo Desempeño Gubernamental y Opinión Pública ante la 
Contingencia del covid-19 en México fue ideado por el Dr. Meyer 
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pero no tuvo la oportunidad de verlo terminado. Gracias a su equi-
po, conformado por Araceli Espinoza Márquez, Carla Irene Calleja 
y Mario Alberto Riccardi hemos tenido la suerte de contar con este 
texto para el libro que presentamos. El trabajo se basa en una muestra 
por conveniencia aplicada digitalmente en dos momentos: de mayo a 
junio de 2020 y de julio a agosto de 2021. Entre los resultados destaca 
que si bien previo a la pandemia la imagen de los servicios públicos de 
salud no eran buenos, la insatisfacción se incrementó. 

Finalmente, la cuarta y última parte está dedicada a los retos, riesgos 
y desafíos de la democracia en México. 

Alejandro Monsiváis parte de una interrogante muy importante, 
que ha sido preocupación de muchos investigadores y estudiosos de la 
democracia y que el autor la enuncia de la siguiente manera: ¿el apoyo 
ciudadano hacia la democracia puede tener fundamento en creencias 
y valores contradictorios con la misma? El Dr. Monsiváis hace un aná-
lisis empírico utilizando la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 
para responder esa pregunta y uno de los resultados más importantes 
es que, a partir de un índice de coherencia democrática, construido 
por el autor, un 60% de los que apoya la democracia tienen un valor 
positivo en el índice, mientras que el 39% de los que apoyan a la demo-
cracia su índice es negativo.

Silvia Inclán hace un análisis de los efectos que ha tenido la con-
dición de gobierno uni�cado sobre las instituciones democráticas, 
en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Compe-
tencia, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario 
y al Comisión Reguladora de Energía. El resultado de la investigación 
de la Dra. Inclán  es muy relevante porque, en contra de lo que podría 
suponer un gobierno democrático cuyo principal objetivo debería ser 
horizontalizar el poder, lo que encontramos es un proceso creciente de 
concentración del poder en unas cuantas manos.

A través de un análisis de los resultados electorales del 2021, Fran-
cisco Soriano y Felipe de la O hacen lo que podríamos llamar una 
radiografía de la situación actual de nuestra democracia. Una radio-
grafía que nos permite ver tendencias que en una primera mirada no 
son visibles. A los independientes les fue mal en diputaciones, guber-
naturas y alcaldías con más de 500 000 habitantes. En los 13 distritos 
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indígenas, siete fueron ganados por mujeres y seis por hombres. El 
análisis con�rma que a nivel local hay una gran disputa entre partidos y 
la polarización además de afectar a los independientes hizo que ningún 
partido nuevo obtuviera el registro.

Por último, el trabajo de la Mtra. Diana Carolina Ortiz nos ofrece 
un panorama de la elección en el estado de Nuevo León. El análisis 
es muy interesante porque, como ya hemos mencionado, la elección 
de 2021 combinó las elecciones locales con las elecciones nacionales 
y el comportamiento electoral fue mucho más complejo que lo que la 
elección federal de diputados parece re�ejar. La maestra Ortiz resalta 
que lo relevante en el triunfo de Samuel García fue que su campaña se 
hizo sobre una agenda local con referencias locales y, en ese sentido, su 
estrategia fue muy similar a la de El Bronco que, seis años antes, hizo 
algo muy parecido. 

El análisis de la Dra. Ávila-Eggleton y el de la Mtra, Ortiz parecen 
indicarnos que las lógicas locales pueden impactar y producir efectos 
signi�cativos en las elecciones de 2024.

Los trabajos que presentamos aquí son un gran esfuerzo colecti-
vo po tratar de comprender y sobre todo, de abrir al debate público 
la re�exión sobre los riegos, los desafíos y los retos de la democracia 
mexicana en los años próximos. 

Quiero agradecer, especialmente, la colaboración de Fabiola Franco 
y Sofía Ramírez, su compromiso de trabajo, su esfuerzo, su constancia y 
apoyo para la realización de este libro. También quiero agradecer a todos 
los miembros del Comité Académico de la Cátedra Enccivica Fran-
cisco I. Madero por sus aportaciones a la Cátedra y al desarrollo de este 
libro y por su disposición a trabajar por el éxito del proyecto de la Cáte-
dra. El apoyo y con�anza del Comité Directivo de la Cátedra ha sido algo 
invaluable. Finalmente, quiero agradecer a los directivos y funcionarios 
del ine que participan, colaboran y apoyan a la Cátedra Enccivica
Francisco I. Madero y en particular sus aportaciones para con este libro.    

Lo más importante de este proyecto es que podamos contribuir a 
que los rumbos y senderos que transite nuestra democracia sean el 
fruto del debate abierto, público, fundamentado, con la inclusión de 
todos los interesados. Si en verdad creemos en la democracia debemos 
asumir el compromiso de tomar seriamente en cuenta todas las ideas al 
respecto de ella y fundamentar nuestros desacuerdos.
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Democracia y derechos humanos 
en tiempos de pandemia: 

tensiones, retrocesos y aprendizajes

Carlos María Pelayo Moller1

Introducción

En el principio de la segunda década del siglo xxi el mundo se en-
cuentra en una situación peculiar. En nuestro tiempo, sin duda, se ha 
a�anzado la idea de la democracia como la mejor forma de gobierno. 
Igualmente, hoy como nunca existen países que pueden legítimamen-
te llamarse democráticos. Sin embargo, en esta misma época, existe un 
profundo desencanto por la vida en democracia y, hoy, las amenazas 
en el horizonte tienen un cierto parecido a las circunstancias que hace 
un siglo llevaron a que el mundo se enfrascara en la Segunda Guerra 
Mundial. Este con�icto bélico, que tuvo como antecedente inmediato 
la destrucción de la democracia de la República de Weimar, llevo a la 
humanidad al borde de un colapso civilizatorio.2

Ante este panorama parece más urgente que nunca el que los seres 
humanos, como parte de una gran familia universal, nos aferremos y 
luchemos por los valores que nos conduzcan por el camino de la paz y 

1 Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM, LL.M. en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la 
Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y Licenciado en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa.  Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt. 
2 Sobre este tema puede consultarse: Eric D. Weitz, La Alemania de Weimar. Presagio y 
Tragedia. Trad. de Gregorio Cantera, Madrid, Ed. Turner Noema, 2009, 472 pp.
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del respeto a los derechos humanos, con el �n de garantizar los dere-
chos de todas las personas. En este momento histórico, la ruta a seguir 
nos debe guiar a la democracia.

El retomar una profunda convicción democrática parece ser que 
es la única forma de combatir los efectos de la situación generalizada 
de emergencia provocada por la pandemia ocasionada por el virus 
sars-cov-2. Probablemente, en unos pocos años, la enfermedad y 
sus estragos queden como un dato histórico que dará cuenta de la 
verdadera magnitud de lo que está pasando, al lado de las pandemias 
que en el pasado han asolado a la humanidad. A la par, la pandemia 
dejará una marca imborrable en los corazones de las personas que 
han perdido a familiares, amigos y conocidos. Paralelamente, el daño 
a las instituciones democráticas, incluida la normalización de ciertas 
medidas de emergencia y el deterioro institucional y, sobretodo, de 
las convicciones democráticas hacen necesario volver al origen de los 
principios básicos en los que se fundamentan nuestras sociedades con-
temporáneas. Este artículo parte de la hipótesis en el sentido de que la 
emergencia mundial por covid-19 ha perjudicado tanto la vigencia de 
los derechos humanos, así como la participación democrática profun-
dizando las desigualdades económicas y sociales.

Así, en el presente artículo se sondearán las premisas esenciales de 
lo que implica la democracia. En una segunda sección, se abordarán 
las diferentes luchas por la democracia en las transiciones latinoame-
ricanas. En tercer lugar, se explorarán siete premisas básicas sobre la 
relación entre los derechos humanos y la democracia. En un cuarto 
apartado, se explorarán los mecanismos de democracia directa y el 
fenómeno del populismo para, en una última sección, re�exionar res-
pecto a la democracia en tiempos de covid-19 y el rol de los derechos 
humanos en las problemáticas sociales actuales.

La democracia: ideario, manipulación y realidades

De alguna forma, todas las personas nos encontramos plenamente au-
torizadas para hablar sobre la democracia. Esto se origina a partir de las 
más diversas razones: porque la vivimos, porque la soñamos, porque 
la tuvimos y nos la quitaron o porque nunca la hemos conocido. Es 
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así que las opiniones sobre la democracia siempre serán, hasta cierto 
punto, subjetivas. Algunas, sin embargo, serán mejor informadas y fun-
damentadas que otras.

La idea de los antiguos sobre la democracia ha cambiado sustancial 
y radicalmente en los últimos siglos. Si bien para Aristóteles la demo-
cracia era la forma de gobierno menos buena de las buenas y la menos 
mala de las malas, esto se ha transformado al punto en que la demo-
cracia es ahora considerada la fórmula universal del buen gobierno, al 
menos en el discurso, independientemente de sus características reales.

Es así que la enorme mayoría de los países del mundo se declaran 
abiertamente demócratas. Los más variados regímenes políticos al 
�nal del día terminan posando para la foto con el slogan de la demo-
cracia, sean verdaderamente democráticos o francas dictaduras como 
la República Democrática (sic) de Corea del Norte. Realmente, esto 
es difícil de comprender como una mera discrepancia en la interpre-
tación de lo que es o no es democracia; tiene más sentido entenderlo 
como una descarada manipulación del concepto y del ideal mismo.

Sin embargo, es momento de preguntarnos ¿qué es la democracia? 
Siguiendo a Norberto Bobbio, podemos identi�car dos ámbitos a de�-
nir en el concepto de democracia: el ámbito formal y el sustancial. En 
el ámbito formal indica un conjunto de medios como lo son las reglas 
del juego descritas como las “universales de procedimiento”, indepen-
dientemente de la consideración de los �nes.3 Respecto al ámbito de 

3 Para Norberto Bobbio éstos son los nueve postulados de las “universales de procedi-
miento”.  En su opinión, “ningún régimen histórico ha observado jamás completamen-
te el dictado de todas estas reglas, y por esto es lícito hablar de regímenes más o menos 
democráticos”. 1) El máximo órgano político a quien esta asignada la función legislativa, 
debe estar compuesto por miembros elegidos directa o indirectamente, con elecciones de 
primer o de segundo grado, por el pueblo; 2) junto al supremo órgano legislativo deben 
existir otras instituciones con dirigentes elegidos, como lo entes de la administración lo-
cal o el jefe del Estado (como sucede en las repúblicas); 3) los electores deben ser todos 
los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin discriminación; 4) todos los 
electores deben tener igual voto; 5) todos los electores deben ser libres de votar según su 
propia opinión formada lo más libremente posible; 6) los electores deben ser libres tam-
bién en el sentido de que deben estar en condiciones de tener alternativas reales; 7) tanto 
para las elecciones de los representantes como para las decisiones del supremo órgano 
político vale el principio de la mayoría numérica, aun cuando pueden ser establecidas di-
versas formas de mayoría según criterios de oportunidad no de�nibles de una vez por to-
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la democracia sustancial, según Bobbio, el concepto de democracia 
indica un cierto conjunto de �nes, como lo puede ser la igualdad no 
solamente jurídica, sino también social independientemente de los 
medios adoptados para lograrlo. Así, si consideramos que la democra-
cia es más que nada un gobierno del pueblo y para el pueblo, según 
Bobbio, la democracia formal sería el gobierno del pueblo, y la demo-
cracia sustancial sería el gobierno para el pueblo.4

Aunque en esta idea no existe consenso en la teoría política, las dos 
dimensiones de la democracia en lo formal y sustancial no deberían ser 
consideradas como contradictorias sino complementarias. De hecho, 
las luchas democráticas de la segunda mitad del siglo xx, en México y 
en otros países latinoamericanos, han consistido en el mejoramiento 
sustancial a través de la implementación de reglas con el �n de fortale-
cer la democracia desde lo formal.

La lucha por la democracia

Si bien, como ya se comentaba, existe un amplio convencimiento de 
que la democracia es la mejor forma de gobierno, es cierto que proba-
blemente sea la forma de gobierno más difícil de preservar. 

Entre otros factores, para que funcione la democracia requiere de 
la participación de toda la sociedad. No es un sistema de los pocos, 
sino de los muchos. Tampoco puede depender de los notables o de los 
caudillos. En este último punto es común observar cómo, en más de 
una ocasión, la historia ha visto cómo los más fervientes luchadores de 
la democracia pueden caer en la tentación de tratar de menoscabarla 
con el �n de cumplir sus ideales o visiones de lo correcto. 

La democracia no depende de qué tanto pueda hacer una persona, 
sino de qué tanto pueden hacer los demás por encauzar y controlar a 

das; 8) ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, de 
manera particular el derecho de convertirse, en igualdad de condiciones, en mayoría; 9) 
el órgano de gobierno debe gozar de la con�anza del Parlamento o bien el jefe del Poder 
Ejecutivo, a su vez, elegido por el pueblo. Véase Norberto Bobbio, “Democracia”, en Nor-
berto Bobbio, Nicola Ma�eucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Política. Segunda 
edición, México, Siglo XXI / Cámara de Diputados de México, 2015, p. 450. 
4 Ibídem, p. 452.
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las personas y organizaciones que detentan el poder. La lógica de los 
denominados checks and balances es la dinámica que permite que una 
democracia subsista y, para ello, se requieren instituciones que tengan 
la facultad de �scalizar y controlar al poder. Estos mecanismos de con-
trol en la actualidad van más allá de las teorías tripartitas de la división 
de poderes clásicas, incluyendo a organismos autónomos.

En Latinoamérica, continente devastado por dictaduras militares 
tanto de derecha como de izquierda en la segunda mitad del siglo xx
las luchas democráticas han consistido en la remoción de las �guras 
autoritarias, pero también en la construcción de una institucionalidad 
civil fruto de elecciones libres. Las diversas transiciones democráticas 
latinoamericanas pueden ser identi�cadas como una lucha por una 
mejor democracia procedimental.

El caso mexicano es peculiar dentro del entorno latinoamericano ya 
que el sistema posrrevolucionario encabezado por el Partido Revolu-
cionario Institucional (pri) no fue una dictadura militar, pero tampoco 
una democracia plena. Ante esta condición tan peculiar el escritor Ma-
rio Vargas Llosa –en un polémico programa de televisión transmitido 
en 1990 y conducido por Octavio Paz–5 tuvo a bien a de�nir el régimen 
político mexicano del siglo xx como “la dictadura perfecta”.

Si se parte del ideario original de la Revolución Mexicana de 
Francisco I. Madero condensado en la frase “sufragio efectivo y no 
reelección” lo que el sistema político triunfante llegó a garantizar fue la 
no reelección,6 mas no las condiciones necesarias para la celebración 
de elecciones abiertas y plurales. La larguísima transición democráti-
ca mexicana para lograr estas condiciones posee diversos momentos 
importantes que van desde el movimiento estudiantil de 1968, pasan-
do por la reforma política de 1974, con un punto importante en las 
elecciones federales del año 2000 en donde se logró la tan anhelada 
alternancia política con la victoria del Partido Acción Nacional (pan)
y su candidato presidencial, Vicente Fox Quesada. Desde entonces, 

5 “Vargas Llosa: “México es la dictadura perfecta”. El País, 31 de agosto de 1990. Consul-
tado en: <h�ps://elpais.com/diario/1990/09/01/cultura/652140001_850215.html>.
6 Tal vez esto ocurrió no de forma voluntaria sino a partir de diversos acuerdos y sucesos 
históricos en los que se puede incluir el asesinato del General Álvaro Obregón quien aca-
baba de ser reelecto para un segundo mandato en 1928. 
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se han dado dos alternancias más: en 2012, con el regreso del pri y, 
en 2018, con la victoria del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) encabezado por el actual presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

En México, la apuesta democrática ha consistido principalmente en 
mejorar las universales de procedimiento y no tanto en la con�anza 
institucional. De hecho, el andamiaje institucional electoral mexicano 
se encuentra fundamentado en la profunda descon�anza de los actores 
políticos y de la ciudadanía. Esto ha provocado que la e�cacia de lo 
formal dependa de un enorme aparato institucional nacional, que re-
quiere para su correcto funcionamiento una considerable cantidad de 
recursos públicos, esto con el �n de garantizar el que se puedan llevar a 
cabo elecciones con�ables.

La democracia formal en México, Latinoamérica y el mundo tie-
ne un grado amplio de éxito como tal.  Sin embargo, la democracia, 
sustancialmente hablando, no ha mejorado por sí misma con la mera 
implementación de las normas universales de procedimiento. Un buen 
sistema electoral no nos ha transformado en sociedades con valores 
democráticos más sólidos.  Una de las posibles explicaciones se rela-
ciona con el hecho de que los gobiernos electos democráticamente se 
han quedado cortos en alcanzar las metas que ellos mismos han pro-
puesto en lo económico y, sobretodo, en lo social.

Este desencanto generalizado con la democracia es un fenómeno 
mundial. Las personas tienen poca fe en el poder de las urnas, lo que 
redunda en ocasiones en el abstencionismo electoral u otras prácticas 
tendientes a desvalorizar el valor del propio voto, lo que se puede ex-
presar de las formas más diversas.7

El desencanto es probablemente el mayor peligro para las demo-
cracias del mundo. Este fenómeno provoca que los avances de la 
democracia formal se tomen como un hecho y no necesariamente 
como el resultado de una lucha. Esto provoca que propuestas con el 
�n de reducir el aparato estatal que garantiza las normas universales 
de procedimiento puedan verse como viables con el �n de ahorrar 

7 Por ejemplo, el fenómeno de la compra y venta del voto presente en México o, en su 
caso, la desvalorización del propio voto como ocurrió con los votantes británicos en tor-
no al Brexit en 2016.
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dinero y agilizar el proceso de toma de decisiones. Si bien, en el caso 
particular de México poco a poco se ha ido instalando un sistema po-
lítico democrático los niveles de con�anza y transparencia del sistema 
son aún insu�cientes para prescindir o relajar los controles por parte 
de las autoridades electorales.

La democracia tiene muchos enemigos y las amenazas son cons-
tantes. El populismo anti-institucional, un fenómeno ampliamente 
presente en la región latinoamericana, es probablemente la amenaza 
más importante en el corto plazo para la democracia, a lo que habría 
que agregarse la incursión de actores no formales, es decir, particulares 
con el poder de in�uir legal o ilegalmente en los procesos democráticos.

En resumen, pareciese que la crisis democrática que enfrenta el 
mundo en la actualidad tiene que ver con el hecho de que consisten-
temente, como sociedades modernas, emprendimos una lucha con el 
propósito de instaurar democracias formales. Esta lucha fue un enfren-
tamiento directo con los regímenes dictatoriales y autoritarios con el 
�n de extirpar las prácticas antidemocráticas. Esta lucha activamente 
deliberada nos llevó a que, en su momento, las generaciones pasadas 
transformaran al mundo en el que vivimos.

Sin embargo, esas luchas no tuvieron un proceso de continuidad. 
Los idearios de ese momento histórico no se adaptaron a la posmoder-
nidad de la era de la información y no in�uencian nuestros procesos de 
toma de decisiones actuales. 

En otras palabras, la transformación democrática sólo se ha dado en 
el plano de lo formal, pero no integralmente en lo sustancial. El adop-
tar a la democracia como forma de vida nos debió haber llevado hace 
tiempo a aceptar sus bondades pero también a asumir sus costes en lo 
personal y lo colectivo. El ideario democrático nunca ha sido gratuito.

Alcanzar la meta de elevar los niveles de la democracia en lo sus-
tancial necesariamente nos llevaría a mejorar los aspectos formales y 
procedimentales. 

Sin embargo, nos hemos esforzado en la mitad de la ecuación, lo que 
como se verá más adelante, nos lleva a los problemas y dilemas actuales 
de nuestra aún joven democracia.

Catedra Madero.indb   27 25/11/2022   01:44:06 p. m.



Carlos María Pelayo Moller

28

Los derechos humanos y la democracia 
en siete perspectivas

Las reivindicaciones democráticas latinoamericanas han ido acompa-
ñadas de las exigencias por los derechos humanos. Ambas luchas han 
caminado de la mano y son mutuamente incluyentes. De forma que el 
mejoramiento democrático ha permitido una mejor vigencia de los de-
rechos, que son, al mismo tiempo, la base fundamental de la democracia. 

La relación entre ambos idearios es más compleja cuando justamen-
te interactúan en un régimen plural. Así, los parámetros y alcances de 
lo decidible por los medios democráticos puede ser controlado y res-
tringido por los derechos humanos. Los derechos humanos, a su vez, 
son creados y limitados por los parlamentos democráticos. Las tensio-
nes entre democracia y derechos humanos existen, son reales, pero en 
muchos casos son magni�cadas. Los derechos humanos no pueden 
existir plenamente sin democracia y la democracia se fundamenta en 
el respeto y garantía de los derechos.8 Aun así, es necesario realizar una 
revisión a los supuestos en donde la relación entre la democracia y los 
derechos humanos es contrapuesta, complementaria e incluso con-
tradictoria. Esta relación compleja se debe considerar desde diversos 
puntos de vista. Aquí presentamos siete perspectivas de esa relación.

Primera perspectiva: los derechos humanos
son creados y limitados por instituciones democráticas

Los derechos humanos tanto de fuente nacional como internacional 
son creados y limitados por instituciones plurales. En los Estados 
nacionales necesariamente esta labor recae en el Poder Legislativo, 
mientras que en el ámbito internacional son las asambleas generales 
conformadas por los representantes de diversas naciones que pueden 

8 Para Diego Valadés, el pluralismo democrático concierne a la concurrencia de una mul-
tiplicidad de voluntades con objeto de establecer las formas de acceso y del ejercicio del 
poder. De aquí que “La relación control/consenso suscita problemas que únicamente 
pueden solucionarse en la práctica evitando contrastes excesivos y adoptando criterios de 
compensación que no hagan nugatorios los controles ni imposibles los consensos; que no 
pongan el acento tónico del ejercicio del poder sólo en uno de sus elementos” Véase, Die-
go Valadés, El control del poder. tercera edición, México, Porrúa-UNAM, 2006, pp. 32 y 41.
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aprobar estos instrumentos internacionales. Si bien en este último caso 
existe un notorio dé�cit democrático, es innegable que los derechos 
tienen su origen positivo en cuerpos plurales electos a nivel nacional 
por vías democráticas (o al menos así debería serlo en teoría).9

Segunda perspectiva: 
la institucionalidad democrática exige la existencia 
de órganos de control que no actúan bajo las premisas democráticas

Paralelamente a la creación de los derechos y sus restricciones a nivel 
legislativo, se necesitan instituciones para dirimir las controversias en 
torno a los derechos de fuente democrática. Estas instituciones, sin 
embargo, no ejercen un control político democrático sino en muchas 
ocasiones uno de carácter judicial, autónomo y técnico.10 Este tipo de 
control debe encontrarse revestido de condiciones de imparcialidad e 
independencia. Es así que, en México, la defensa de los derechos y de 
la democracia tiene como últimos garantes a instituciones judiciales 
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o instituciones au-
tónomas como el Instituto Nacional Electoral. La ausencia de estos 
controles puede conducir rápidamente a un colapso constitucional 
antidemocrático.

Tercera perspectiva: las constituciones nacionales 
y los tratados de derechos humanos son límites 
a leyes adoptadas por la mayoría

De manera complementaria al primer principio, los derechos san-
cionados por los órganos plurales tanto de fuente nacional como 
internacional se erigen como salvaguardas para todas las personas y 
en particular respecto a aquellas personas que, en lo individual o en 
lo colectivo, se encuentran en una posición de desventaja frente a las 

9 Sobre el rol del derecho internacional en relación con la democracia véase también: 
Tom Ginsburg, Democracies and International Law. Cambridge, Cambridge University 
Press, 2021, pp. 103 y siguientes.
10 Para Manuel Aragón, los controles judiciales son considerados objetivos, se funda-
mentan en razones jurídicas sometidas a reglas de veri�cación y son de carácter necesario. 
Manuel Aragón, Constitución, democracia y control. México, UNAM, 2002, pp. 136-137.
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