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4 dios , for que nunca me ha abandonade. 

7 la untuorsidad nactonal autinoma de mérice ¢ a su eacuca 

nacional de edtudiss proferisnales 
” acatlan”. 

Ah Mic. Yuan ignacio cvtede gubiiga, fror du amistad y ou 

excelente asesoua para e desarrolls de la precente. 

1 lie. Andrés ovteds de la vega y a cu distinguida expesa for 

6a amistad y buenas consejos. 

1 todos mid macdt0ys, come un reconocimients al eofucrye gue



4 dics , que nunca me ha abandonade y ha protegide sempre 

con ta eagrads manto la lug de nt exiatencia, 

4 mi madre, quien con du ejemplo ¢ gran amor me ha 

extenads a superar los obetaculos dela vida. 

4 ti te debe tode madre y este triunfo e2 tuys. 

UWama: 

Escrito en mi alma esta tu geste, 
Y cuande yo escribir de ti deseo: 
Ta cola ls escribiste, yo ts les, 

Tan cole. gue aun de ti me quando en esto. 

Ex cote estoy y estaré siempre pucste; 

Zue aungue uo cabe en mt cuanto en ti veo 

De tants bien le gue no entienda creo, 

“Tomande ya la fe por presupucsts. 

Yo no naci vine para quererte 

Whi alma te ha eortade a ta medida, 

Por habite del alma misma te gulero. 

Lue por ti mack, poor th tengo la vida. 

Por ti he de monn y por ti macro. 

Gracias mama.



1 mi padre: Jord Bolanes Sortane 

Por todo et apoyo , cartio y paciencia gue me ha tenida. 
Por estar sempre a mi lade y con mi familia. 

Gracias for todo. 

Zue la gracia de dior me de licencia pana procunanle en du 

vejee y amarts come lo ame.



reracel:: 

4 tt, que hae cide mi principal apoge, gue has ettade a mi 

lade ex tos peored momentos, luchands conmige Craze con braze, 

extregande le mejor de ta vida y ta mas grande esfuerzo. 

Te amo...



ni. adonada hija yulin. quien me ha dado & mayor cfemple 

de salin adelante y guerer vivin fara estan con quien la ama, 

venciende los obstdculos de la vida misma, a su conta edad, 

Gly: 

O48 cual te adoro! Con ba luz det dia 

Ta nombre inuoca apastonade y triste, 

Y cuande et cielo en sombrat te revidte 

hin te lama, exaltada , el alma mia. 

Ta ened ef tempo gue mis horas guia, 

Tu cree ta idea gue mi mente asidte, 

Pon gue en th ve concentra cwante existe, 

Ue frasion, mi esperanza, y mi poocdia. 

Uo hay cante que iquatan pueda tu cante 
Cuando ta amor me cuentae y delinat 

Revelands la fe de ta content. 

Teemble a ta vez y themblo v6 me mira, 

Y guislera erhalan mi ultima allente 
Atragande ed atre que verpirad. 

Te ame hifita mia.



Para mi bebe. 

ota historia comienga en un lugar lejos de la tiona, en 

donde hube un encuentro formidable... Ea tiempo de otro 

aacintente! Dijeron los dugeles de died... 

lha nacide una nia epeciall, “ aleluya” dijeron todea 

loa dugeles; frere une de ellos dife “cata nita eapecial 

uccesitana muckhe amor; tu progress guizd rea lentes y requertra 

de euidade extra de la gente gue te encuentra alld abajo: dla 

Guiza no cond, ua ia, ne Juegue: dud pensaméientod tal vez 

Aarezcan may lejanas, en muchod caminad ella uo de adaptara 

cuidadeses para envianta al lagan conrecte... 

Los angeles te reanieran en concejs celertial expresanda 

a preecupacton poor gue neceritatan encontrar a los padres 

tdeales que harian un trabate especial por la nina, entonces 

foe dugetes hablanon con dios y le dijeron ” nosotros gucremos 

gue ou vida sea fells y gue la amen ssempre....”. Entonces 

dios cou du infinite amor encantrd a una pareja gue hana un 

trabajo copecial por la nitia. Pero le dijo a tas dugetes; ” elles 
uo te darian caanta en seguida, no comprenderdn e papel gue 

deberin desempenan. (Con etta ertatuna eapeciat, bea Ueganra la 

fe dunadera ¢ cl amor ¢ cuande ellos conogean et privitegto gue 

han tenide, por haberles dade la custedia de mi ntiia expecial 
cu cura tord, dulce y Cenigna.



AA ni sobrina diantta: 

Luiers agradeete eo hecho gue catts con nasobried y noe guteras 

Cuando teas mayor sigue tends tan Unda como ahora , 

uenpela y guitre a ta mamt, gue tants te ama, 

Dianita reeuerda siempre que te guitrs mucho y eempre ettaré 

a ta lade. 

Gracias.



Tengo cuerte al cer a amiga, 
Tengo sucrte al ser du hermans. 

Tenge dicha por amantes... Y 

Wucks amor para ne dejartes. 

74 nt hermana Elizabeth: 
Le agradezes toda el apoys gue incondicionalmente me ha 

brindads , asi come su canine ¢ buen ejemplo. 

74 mi heounans Yeudnrés: 

Le agradezeo todo su canine y reopete. y le reconogce tu 

valentia ¢ deseos de superacton.



Un agradecimicnte mug erpectal a mi amiga d Lie. Yuan 

Tonacio Oweds Zuniga: . 

Mgnadezcs ta amistad y la cinceridad de tus acted; reconszes y 

Exce digno ejemple de amistad, profestonaliome y honcstidad . 

Gracias poor todo compadre.
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INTRODUCCION. 

El derecho electoral tiene por contenido el estudio y examen del 

ejercicio de la soberania popular, adoptando la forma de un conjunto de 
formas que regulan los comicios, lo que permite mejorar la vida 
democratica y garantizar los derechos politicos esenciales. Se trata de una 

ciencia emergente cuya incorporacion al ambito académico se encuentra en 
marcha y, no obstante que esta nueva area de la ciencia juridica no 
consolida todavia a una aceptacién universal ni alcanza la autonomia que 
disfrutan otras ramas del derecho, la dinamica de los cambios y 

transformaciones que experimenta la sociedad mundial la han puesto en un 
primer plano, ya que el proceso de renovacién econdmica, politica y social 
se ha manifestado, antes que nada, como una ampliacién de los espacios 

de los gobernados, la reorientacién de principios democraticos y la 

creacién de instituciones publicas responsables, agiles y capaces de dar 

respuesta a las demandas de la nfféva sociedad civil, cada vez mas 
consciente, mas participativa y exigente del respeto a los derechos 

humanos de indole politico. Por estas razones, me parece de la mayor 

importancia conocer, aunque someramente, el origen y la evolucién de los 

acontecimientos electorales que han ocurrido en nuestro pais. 

El andlisis de los principios y disposiciones politicas que han 
regido al Estado Mexicano desde su nacimiento hasta nuestros dias y, 

paralelamente el estudio de la experiencia historica constituyen, sin duda, 
un aspecto fundamental de cualquier investigacion que pretenda esclarecer 

el contenido del derecho electoral contemporaneo. En efecto, el ejercicio de 

los derechos politicos no puede explicarse solamente a través del examen 

de las disposiciones legislativas, es indispensable también considerar las 

tradiciones, las costumbres, !as convocatorias y los eventos que 

contribuyeron, cada uno en su momento, a configurar los cuerpos legales. 

Como veremos mas adelante, el conocimiento de los antecedentes del 

derecho electoral en cualquier pais, son una premisa metodoldgica 

fundamental para juzgar la certeza de las instituciones electorales actuales.



E| derecho electoral, considerado un conjunto de disposiciones que 
regulan los procesos de eleccién de los érganos del poder mediante el voto 

popular, asi como la participacién de los ciudadanos en las decisiones 

publicas es pues, una rama muy reciente dentro de las ciencias juridicas. 

EI derecho electoral, concebido como tal, entré al ambito académico en el 

siglo XX. La Declaracién Universal de los Derechos del Hombre, 
‘proclamada en 1948 por la Organizacién de las Naciones Unidas - de la 
cual México es miembro -, es, en rigor, el punto de partida para la 
conversion del derecho electoral en una ciencia juridica. Este magno 

documento aprobado por las Naciones Unidas consigna el derecho de los 
ciudadanos para intervenir en el gobierno de su pais, ya sea directamente 0 

por medio de representantes libremente escogidos. La declaracién 

consagr6 a la voluntad popular como fundamento de la autoridad del poder 
publico, voluntad que debe expresarse atravesé del voto. El articulo 21 
establece: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

pais directamente o por medio de representantes libremente elegidos; toda 

persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las 

funciones publicas de un pais. La VOluntad del pueblo es la base de la 
autoridad del poder publico; esta se expresara mediante elecciones 

auténticas que habran de celebrarse periédicamente por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto”. 

Como en otras areas del derecho, México tuvo una respuesta 

tardia frente a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Nuestros 

esfuerzos por integrar el derecho electoral dentro de un corpus juridico 
autonomo, se iniciaron apenas en la década de los ochenta. Esta tendencia 

fue impulsada desde dos vertientes vigorosas: 

Por una parte, las demandas y los reclamos de la sociedad civil 

exigiendo transparencia en los procesos electorales y respeto al sufragio. 

Por otra parte, la propia dinamica académica, que para mejorar la 
docencia en las areas politicas y juridicas estimulo, aunque de manera 
parcial, la imparticién de cursos sobre derecho electoral en la Universidad



  

Nacional Autonoma de México y en algunas universidades de provincia. 

Al mismo tiempo, la bibliografia técnica sobre esta materia comenzé 
rapidamente a crecer. Ademas, la competencia politico - electoral de los 

Ultimos afios, los esfuerzos de los partidos por mejorar sus ofertas 

politicas y elevar su clientela contribuyeron a que los cursos de 
preparacién y actualizacién electoral ocuparan espacios cotidianos, 

periodisticos y docentes. 

El fortalecimiento y consolidacion del derecho electoral es, por Jo 

tanto, un indicador que refleja el grado de modemizacién alcanzado por 
cualquier pais. Precisamente por eso, por que el derecho electoral refleja la 
calidad de vida del presente y revela sus tendencias futuras, es importante 
el conocimiento del pasado, el estudio de las raices que nutren la 

modernidad. 

La vocacién electoral de los mexicanos, su decision por enfrentar 

y resolver los problemas por una via democratica, se puso de manifiesto 

desde los primeros movimientos independentistas. A pesar del violento 

caracter de los conflictos armados, efde independencia, el de reforma y la 

misma revolucién de 1910, nuestro pais ha venido celebrando procesos 
electorales durante casi dos siglos. En el pasado, estos eventos fueron 
examinados a partir, fundamentalmente, de enfoques socioldgicos. Sin 

embargo, en los ultimos afios y sin desconocer el significado y el valor de 

aquellos estudios, tiende a predominar un eje juridico como guia que 
permite sistematizar el conocimiento de estos procesos. 

Como un aspecto del derecho social, el derecho electoral ha 

enriquecido al sistema juridico mexicano. Su contenido no se agota en el 

andlisis de las normas de un ordenamiento objetivo ni en sus disposiciones 
secundarias, tampoco termina con el estudio de los fines, estructura y 

funciones de los érganos, que de un modo practico, encauzan a los 

procesos electorales. Bien mirado, su contenido se extiende a la actividad 

integral de la sociedad considerada de conjunto. Este sentido de totalidad 

se expresa, por ejemplo, en las plataformas electorales de los partidos 
politicos, verdadero filtro por el que pasan y se decantan las actitudes y las 

conductas de la sociedad ante el proceso histérico dentro del que esta



  

inmersa. Para entender a profundidad los extremos y los matices que se 
manifiestan en estos documentos programaticos, para ahondar en su 
trasfondo histérico y para entenderlos como aspectos esenciales de la 

unidad y la pluralidad de México, es indispensable conocer, con 
objetividad y sin apasionamientos, los antecedentes que explican la 

realidad politico — electoral de nuestros dias. Tal es la importancia 
historica, politica y de principio que, metodologicamente cobra el examen 

‘de los diversos hitos por los que han atravesado la actividad electoral 

mexicana a lo largo de su evolucién.



CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL; SU 
NATURALEZA JURIDICA, Y SU UBICACION DENTRO 
DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS JURIDICAS A EFECTO 
DE PRESISAR SU CONTENIDO A PARTIR DE LA 
CLASICA DIVISION DEL JUS PRIVATUM Y_ JUS 
PUBLICUM. 

A) CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL. 

B) NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO ELECTORAL EN 
MEXICO. 

C) DISCIPLINAS JURIDICAS QUE DERIVAN DEL DERECHO 

ELECTORAL EN MEXICO. 

u
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Previo el analisis del Derecho Electoral, es indispensable explicar 
el problema relativo a la ubicacion del mismo, dentro de las diversas 

disciplinas juridicas a afecto de precisar su contenido, a partir de la 
clasica divisién del Derecho Publico y Derecho Privado. 

Ambos términos provienen del JUS PRIVATUM y JUS 
‘PUBLICUM, es decir, aquel derecho concerniente a las particulares y el 
derecho que atafie a las cuestiones publicas, contenida a la doctrina 
clasica romana, denominada " de los intereses del juego", misma que 

intenta apoyar la divisién del derecho en publico y privado, atendiendo al 
beneficio particular o colectivo que procura la norma, a través del 

principio: "Publicum jus est quo ad estatua rei romance aspectat; privatum 
quo ad singulorum utilitatem, (derecho publico es que atafie a la 

conservacion de la casa romana; privado, el que concierne a la utilidad de 

los particulares), segun expresion del jurista romano Ulpiano, posicion 

que ha sido objeto de criticas y objeciones. (1). 

Otro criterio de clasificagion del derecho sostiene que la 

naturaleza de los sujetos de la relacién determina el caracter privado o 

publico del derecho que la regula, es decir, que las relaciones juridicas en 

las que el Estado es una de las partes, sera de derecho publico, y el 

derecho privado queda limitado a normar relaciones entre particulares. 

Explicacion insuficiente, pues siendo el Estado una persona 

juridica, puede tener derechos reales y personales, ie son aplicables las 

normas del Derecho Civil, la relacion entre Estado y gobernados puede 

tener caracter privado, tal es el caso cuando el Estado celebra con un 

particular un contrato de compraventa o arrendamiento, situacién que 
motivd una modificacién en esta teoria, sosteniendo que sera de derecho 
publico aquella relacién en la que el Estado achia ejercitando su autoridad 

o imperium y de derecho privado cuando las partes aun cuando una de 
ellas sea el Estado, no actian investidas del poder estatal. 

Finalmente, existe la posicién que sostiene la subordinacién como 

elemento esencial en las relaciones del derecho publico y Ja coordinacion



  

de las relaciones del derecho privado, objetandose de este criterio que el 
Derecho Internacional Privado, y no en el Publico, que es el que se estima 
le corresponde. 

Por lo anteriormente sefialado, conforme a los lineamientos de las 

doctrinas dominantes, se han elaborado clasificaciones del orden juridico 
jositivo, con apoyo en la distincién fundamental del Derecho en Publico, 

Privado y Social: 

A- Derecho Publico: Constitucional, Administrativo, Procesal, 

Penal, Internacional Publico. 

B- Derecho privado: Civil, Mercantil, Internacional Privado. 

C- Derecho Social: Trabajo, Agrario, Seguridad Social. 

Respecto a las relaciones entre el Derecho Publico y el Derecho 

Privado, se encuentran sujetas a variaciones histéricas sociales y a las 
valoraciones en las distintas concefciones del mundo, asi sucede que 
mientras el auge del liberalismo econdmico y politico, 1a imica funcion del 

Derecho Publico fue la de servir de proteccion y defensa del Derecho 

Privado, que se considera como el corazén del derecho, en aquellos 

sistemas en que se exalta la supremacia del Estado frente al individuo, 
aparece subordinado, y parcialmente desplazado el Derecho Privado por el 
Puiblico. Es por ello que la problematica en estudio puede implicar en 

diversos enfoques una carga ideoldgica de legitimacion del Derecho 

Positivo. :



  

A) CONCEPTO DE DERECHO ELECTORAL. 

El Derecho Electoral como disciplina autonoma se encarga de 

analizar, investigar y explicar instituciones politicas como: democracia, 
partidos politicos, sufragio, etc., constituye el medio por el cual la ciencia 

juridica hace acto de presencia, ante fendmenos y problemas reales y 

‘actuales de la sociedad, que requieren de una explicacién a través de una 
metodologia que la ciencia juridica proporciona. 

El Derecho Electoral es definido por el autor Manuel Barquin 
Alvarez, como: 

".. la rama del Derecho Constitucional que, dotado de un alto 

grado de autonomia, regula los procesos a través de los que el pueblo, 
constituido en electorado, procede a la integracién de los érganos del 

Estado, a la periddica sustitucion de sus titulares, asi como aquellos 

procesos en que el mismo electorado interviene en la funcidn legislativa o 

en la definicién de una cuestion critiéa de politica nacional, por medio de 
la iniciativa, el refrendo o el plebiscito, segiin sea el caso”. (2) 

De trascendental importancia para el Derecho Electoral, 
constituye la institucién politica denominada Democracia, misma que en 

su concepcién mas amplia y moderna no solo implica el gobierno con el 
que comenz6 y la vigilancia del electorado, sino también su participacion e 

intervencion en la integracion de los organos del Estado. Asi, entendemos 
que cuando el titular del poder ejecutivo es sustituido periéddicamente por 

el electorado, el sistema de gobierno suele denominarse Republica, 

sucediendo lo contrario en el caso de la monarquia, donde el titular del 

poder ejecutivo es el jefe del Estado y se transmite por la via hereditaria. 

Debemos aclarar que el andlisis de las diversas instituciones 

politicas que conforman el Derecho Electoral, asi como las diversas areas 

especificas que integran el mismo, tal es el caso del Derecho Procesal 

Electoral, Derecho Penal Electoral, etc., seran objeto de estudio de manera 

particular en los capitulos siguientes del presente trabajo.



  

SISTEMA ELECTORAL Y DERECHO ELECTORAL: 

La dificultad conceptual arranca de las multiples disciplinas a 
partir de las cuales es posible emprender el analisis de las cuestiones 

electorales. De una parte, esta la perspectiva eminentemente juridica que 

hos permite conocer la estructura y el funcionamiento formal de los 
‘sistemas electorales, considerando que se trata de cuestiones que conducen 
a la integracién de los érganos del poder del estado. En consecuencia, es 

indispensable conocer los fundamentos constitucionales y administrativos 

de la eleccién de los organos estatales. En tal virtud, seria valido limitar el 

derecho electoral a una parte del derecho publico directamente vinculado 
al derecho constitucional. Sin dejar de recordar que en el derecho romano 
el jus suffragii ere diferente al jus civitatis. 

Las fuentes del derecho pueden ser formales, reales ¢ historicas. 

Los procesos de creacion de leyes o fuentes formales son la legislacion, la 

costumbre y la jurisprudencia. Las fuentes reales, por su parte, son los 

fendmenos sociales que dan contenifo material u objetivo a las normas 
juridicas, Las fuentes histéricas, finalmente, son las normas vigentes en el 

pasado que de alguna manera sirven como modelo o punto de referencia en 

la elaboracién de las normas del presente. Naturalmente que en nuestro 
pais las fuentes formales del derecho electoral se encuentran en la 
constitucién federal y locales, asi como en sus respectivas leyes 
reglamentarias. Toda vez que la suprema corte de justicia tradicionalmente 
no ha tenido intervencién en los asuntos politicos, a partir de la vigencia de 

la Constitucién actual, la importancia de la jurisprudencia se vuelve 
relativa en la materia electoral. 

Pero es claro que la perspectiva juridica no obstante el amplio 
campo que comprende de las cuestiones electorales, es insuficiente para 

dar cuenta cabal de todos los aspectos que involucran la cuestién electoral. 
Es cierto que finalmente, en virtud del principio general del derecho que 

establece que las autoridades estatales solo pueden hacer aquello que 

expresamente les sefiala la ley, a diferencia de los particulares que pueden 

hacer todo aquello que la ley no les prohiba, todo cuanto hagan los



  

6rganos electorales debera estar expresamente sefialado en la ley. De ahi la 

validez en la utilizacion del sindnimo entre el derecho electoral y sistema 

electoral, toda vez que se trata de dos maneras distintas de abordar un 
mismo contenido de estudio. 

Sin embargo, me parece que la nocién del sistema electoral es 
mucho mas amplia que Ja del derecho electoral, puesto que muestra la 
‘nterrelacion y efectos que existen entre las partes del derecho electoral. El 
sistema, entendido como un todo organizado y complejo integrado por 
partes que se combinan en forma mutuamente dependiente, nos permite 

analizar los aleances y consecuencias de las normas juridicas puestas en 
accién. 

10



  

B) NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO ELECTORAL 
EN MEXICO. 

Por su contenido, ef Derecho Constitucional ha sido la disciplina 
Juridica determinante en la clasificacion del Derecho, siendo una rama de 

eminente caracter publico, por lo que su estudio puede contemplarse en un 

‘sentido amplio o bien, en un sentido estricto. 

El Derecho Constitucional en sentido amplio se identifica con el 
propio orden juridico, o sea, se refiere a la totalidad de ese derecho, ya que 
la base y los principios generales y fundamentales que derivan de éste. El 

Derecho Constitucional establece los procedimientos de creacién, 

modificacién y abrogacion de todas las disposiciones legales que integran 
ese orden juridico. 

En tanto que el Derecho Constitucional en sentido estricto se 

Tefiere a una rama especifica del orden juridico, es decir, a una disciplina 
que tiene como propésito el estudié de un determinado conjunto de 
normas; al Derecho constitucional, en sentido estricto, se le estudia como 

se puede analizar al Derecho Administrativo, al Derecho Civil, al Derecho 

del trabajo, etc. 

Sobre este aspecto él jurista Ignacio Burgoa Orihuela, sefiala: 

“Por una parte, como la Constitucion contiene una serie de 
normas sobre diversas materias, si su estudio se enmarca exclusivamente 

dentro de la esfera Investigadora de las diferentes disciplinas juridicas 

distintas del Derecho Constitucional, el terreno cientifico de este quedaria 
a tal extremo reducido, que solo se integraria por exclusion, con aquellas 

normas Constitucionales que rigieran una materia que no estuviese ya 

regulado por ningtin ordenamiento secundario. (3) 

En consecuencia, el Derecho Constitucional se encarga de estudiar 

la Constitucién especifica y particular de un Estado determinado, en 

términos que explica el jurista de referencia: 
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“EI estudio de la Constitucién, obviamente comprende el de todas 

las disposiciones agrupadas sistematizadamente en diversas instituciones o 

materias que aquella establece o regula. Por ende, la comprension 

didactica del Derecho Constitucional debe abarcar todas las instituciones o 
materias que en la Constitucion se encuentran normadas o previstas por 
modo fundamental o basico, ponderandolas unicamente como contenido de 
jas disposiciones constitucionales respectivas. Si dichas instituciones o 
materias son objeto de regulacion de una variada legislacion ordinaria que 

pormenoriza normativamente las reglas consignadas. 

En la constitucién, el estudio de las mismas, fuera de su 

conformacién preseptiva constitucional, correspondera a otras 
disposiciones juridicas. Para ilustrar las anteriores ideas es pertinente 
aducir uno de los muchos ejemplos que pueden ponerse. Asi, en el articulo 
123 de nuestra Constitucién de 1917 se consignan las reglas 

fundamentales y supremas que conforman las relaciones obrero- 
patronales. Esas reglas que se desenvuelven por la Ley Federal del 
Trabajo principalmente, son las“ que debe estudiar el Derecho 

Constitucional toda vez que estan contenidas en la Constitucion, 

incumbiendo al Derecho del Trabajo, Sustantivo o Adjetivo en andlisis de 

las instituciones o materias reguladas por la legislacion secundaria 

respectiva”. (4) 

De lo anteriormente anotado se desprende que el Derecho 
Constitucional como una rama del Derecho Publico tiene por objeto 

estudiar la forma de gobierno, es decir, si un determinado estado se 

organiza como epublica, monarquia, asi como las caracteristicas 

particulares de este, segun sea el caso. 

En consecuencia, los érganos de gobierno deben ser creados por la 

misma Constitucién, siendo histéricamente: ejecutivo, legislativo y 

judicial, y es la propia carta fundamental la que determina su 

organizacién, y asi, por cuanto se refiere al poder ejecutivo lo puede 
organizar unitaria o colegiadamente, precisando los requisitos para ser 
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Titular del mismo (presidente), duracién del periodo, etc., respecto a los 

demas poderes establece también !o propio. 

Asi mismo, una vez que los érganos de Gobierno estén creados y 

organizados se les fija su competencia, es decir, las facultades que 
corresponden para con ello sostener el principio del Estado de Derecho. 

, Entre los diversos érganos de gobierno existen diferentes tipos de 

relaciones, y aquellas que resultan entre el poder ejecutivo y el legislativo 
configuran e! sistema de gobierno de un Estado en particular, que con 
varias modalidades, principalmente sera un sistema presidencial o 

parlamentario. 

Por otra parte, el Derecho Constitucional otorga un minimo de 

seguridad juridica, en virtud de que existe en toda Constitucién una serie 
de Derechos subjetivos o garantias individuales que se le reconocen a 

todos los individuos y érganos de gobierno que integran un estado. 

Lo anteriormente expuesto céfistituye lo que se conoce como parte 
dogmatica (garantias individuales) y la parte organica (organizacion del 

gobierno) de la Constitucién, estructura constitucional de la que el jurista 

Ecuatoriano Rodrigo Borja expresa: 

“ Toda Constitucion tiene dos partes perfectamente diferenciales: 
la parte organica y la parte dogmatica. La primera contiene los preceptos 
referentes a la estructura y funcionamiento de la maquinaria estatal, a la 
integracion de sus diferentes organos, a la demarcacién de sus 

competencias y a las demas cuestiones relativas a la organizacién de las 

miltiples instituciones que forman el aparato oficial del Estado. La 

segunda, en cambio, esta formada por las disposiciones que declaran los 
principios generales relativas a la fuente y residencia de la soberania, a los 

Derechos y garantias de la personalidad, a las limitaciones del poder 
publico y, en fin, a los fundamentos doctrinales sobre los que descansa la 

sociedad politica... El Estado supremo necesariamente un complejo 

sistema de 6rganos, mecanismos y engranajes por medio de los cuales 

cumplen sus finalidades esenciales. Es una estructura de poder organizada 
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mediante Ia supraordinacién, la coordinacion y la subordinacion de 
organos. Tal estructura esta disefiada para conducir a un objetivo 

previamente fijado, y todos sus elementos reciben una disposicién y un 
papel funcional con arreglo a Ja finalidad prevista. Esa ordenacion técnica 
de los organos estatales esta dada, en sus aspectos fundamentales, por el 
estatuto constitucional, en su parte organica. Alli se establece la divisién 
de poderes, el modo de integracion de cada uno de ellos, su funcionamiento 

‘y su competencia sus organismos subaltemos, y en general, todo lo 
referente a la organizacién de esa complicada maquinaria que es el Estado 

modemo... La parte dogmatica, en cambio contiene los preceptos que 
declara publica y solemnemente la filosofia politica con arreglo a la cual 
sea organizado el estado. Alli constan las normas limitativas de la accion 

del poder publico casi siempre expresando cierta desconfianza con 
respecto a él, asi las prerrogativas de los individuos a favor de quienes se 

acota una esfera de libertad ante la que el propio Estado es incompetente”. 

G) 

Por lo que se refiere al concepto de constitucién, asido 
contemplado desde diversos enfodfies, entre los que destacan los 

siguientes: 

A.-Como la suma de los factores reales del poder de una nacion. 
(Femando Ja salle). 

B.- Como las decisiones politicas del titular del poder 

constituyente , como deciciones que afectan al propio ser social ( carl 

smithh) 

C.-Como un ser al que le dan forma las normas ( herman heller) 

D) Como el encuadramiento juridico de los fendmenos politicos ( André 

Hauriou). 

El término Constitucién posee diversos significados, asi en 
términos generales cualquier objeto tiene una constitucion, que viene a ser 

el conjunto de relaciones que se efectian en una sociedad, los actos que se 
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realizan entre gobierno y pueblo y el logro de un cierto orden que permite 

que se realicen una serie de hechos que se reiteran, asi, la realidad tiene 

una constitucion que es la forma como se conduce una sociedad. 

Dicha realidad puede analizarse desde diferentes ambitos, bien sea 

econémico, politico, sociolgico, juridico, etc. , la realidad vista desde el 

enfoque juridico nos muestra la vida normativa de un pais y nos ensefia la 

‘realizacion de una serie de actos propios del Derecho. 

Un estado puede adoptar una Constitucion estricta o una 

consuetudinaria (basada en las costumbres), dependiendo del sistema 

juridico que rija en el mismo. 

En los paises de constitucién escrita se trata de que toda la 

normatividad de los érganos del gobierno se encuentren en un solo 

documento escrito. 

Asimismo, en todas las Constituciones escritas se hayan una serie 

de preceptos legales que contienen principios ¢ ideales, que poco a poco se 

van realizando en su propdsito de adecuar la realidad a las normas, esa 

relacion entre realidad y norma es explicada por el Doctor Jorge Carpizo 

en los siguientes términos: 

“Asi, la Constitucion real de un pais es una perpetua adecuacion 

entre la Constitucion escrita y la realidad, y esta realidad es limitada y 

encausada por la norma fundamental de ese orden juridico”. (6). 

En conclusién, el Derecho Constitucional como una norma del 

Derecho Publico consiste en el conjunto de normas juridicas que organizan 

el Estado, determinan los principios a los que debe ajustarse su 

funcionamiento y sefialan las garantias y derechos de que estan asistidos 

todos los miembros de una comunidad politica. 

En consecuencia, el Derecho Constitucional entrafia un conjunto 

de decisiones politicas fundamentales acerca de la forma del Estado y de la



  

forma del gobierno, y a través de él, una sociedad politica alcanza 
ordenamiento, unidad, situacién y modo concreto de ser. 

Por lo que se refiere a las areas concretas de estudio del Derecho 

Constitucional, actualmente destacan las siguientes: 

Teoria del Estado. 
/ 

Derecho Politico. 

Teoria de la Constitucion. 

Teoria de !a soberania. 

Teoria de fas formas de gobierno. 

Democracia, representacion y Partidos Politicos. 

Cabe aclarar que éstas areas fe estudio son objetos de estudio por 
ramas particulares del Derecho Publico, que atin cuando han alcanzado un 

alto grado de autonomia, como puede desprenderse, por su contenido 

guardan una estrecha relacién con el Derecho Constitucional, por lo que se 

estima derivan de éste. 

Respecto del ultimo aspecto de los enunciados, ello da origen a 
una rama particular del Derecho denominado Derecho Electoral 6 Derecho 

de sufragio, cuyo contenido sera objeto de analisis. 
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C) DISCIPLINAS JURIDICAS QUE DERIVAN DEL 
DERECHO ELECTORAL EN MEXICO. 

EI Derecho Electoral como una rama del Derecho Constitucional, 
cuyo estudio se centra en el origen, evolucién y regulacion legal de 

jnstituciones politicas como la democracia, el régimen de los partidos 
‘politicos y el ejercicio del sufragio, principalmente, requiere de la 
correspondiente clasificacién y sistematizacion para su estudio, por lo 

que se estima debe plantearse en los siguientes conceptos: 

1.- Derecho Constitucional Electoral. 

2. - Derecho Sustantivo Electoral. 

3. - Derecho Procesal Electoral. 

4. - Derecho Penal Electoral. 

El estudio técnico juridico del Derecho Electoral, conlleva a 

sistematizar y clasificar su objeto de estudio, partiendo desde luego, de lo 
que establecen las disposiciones constitucionales, tal es el caso del capitulo 

denominado: “De la soberania nacional y de la forma de gobierno”, cuyos 

articulos 39, 40, y 41 precisan la legislacién y reglamentacién secundaria 
en materia electoral. 

Por lo que se refiere al Derecho Sustantivo y Derecho Procesal 

Electoral, estas areas particulares de la materia electoral, precisan las 
disposiciones legales encargadas de los problemas relativos a la aplicacion 

e interpretacién del Cédigo Federal de Instituciones y procedimientos 

Electorales, asi como de los lineamientos, procedimientos y érganos 

jurisdiccionales encargados de sancionarlos. 

Finalmente, a través del Derecho Penal Electoral se prescriben 

conductas previstas en él capitulo unico del titulo vigesimocuarto del libro 
segundo del Cédigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 
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N 

comun y para toda la Republica en materia de fuero federal, denominado 
“Delitos Electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos”, 

mismo que contempla dos tipos de delitos: Delitos electorales y delitos en 

materia de registro nacional de ciudadanos. Esta area del derecho Electoral 

es objeto de andlisis por diversos tratadistas mexicanos. (7). 

Habiendo precisado anteriormente el enfoque juridico, conque 
faborda el Derecho Electoral el analisis de su objeto de estudio, enseguida 
se hara un estudio particular del origen y evolucién de las principales 

instituciones politicas que conforman el Derecho Electoral, asi como de las 
diversas doctrinas y teorias que sobre ellos se han sustentado hasta 
nuestros dias. 

DISCIPLINAS AFINES AL ESTUDIO DE LA MATERIA. 
ELECTORAL: 

La ciencia politica y la teorid"del estado recuperen para su propio 
ambito de estudio el analisis de los sistemas electorales. Incluso la 
filosofia, la sociologia, la administracion publica y el enfoque de politicas 

publicas, como campo de estudio y como practica cotidiana, tienen una 

participacion en la construccién de los sistemas electorales. [gualmente la 

econometria, la estadistica y los modelos matematicos de simulacion. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REPRESENTACION 
POLITICA Y SU NORMATIVIDAD. 

A) DE LA ANTIGUEDAD A LA EDAD MEDIA. 

B) SURGIMIENTOS DEL ESTADO MODERNO Y PRINCIPALES 
CORRIENTES FILOSOFICO-POLITICAS. 

C) LA REPRESENTACION POLITICA EN LA DOCTRINA 
POLITICA CONTEMPORANEA.



  

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REPRESENTACION 
POLITICA Y SU NORMATIVIDAD 

EI Derecho Electoral que hoy se conoce en sus diversos aspectos 
se integra por importantes instituciones politicas como el sufragio, las 
elecciones, los partidos politicos, la democracia, etc., que han sido objeto 

‘de transformaciones en el devenir historico de la humanidad, pues desde 

que existe la sociedad unos mandan y otros obedecen como consecuencia 
de la existencia del poder, cuya forma de transmitirse a sido materia de 
innumerables doctrinas y teorias, ya que en algunas sociedades se resolvio 
haciéndolo hereditario, en otras electivos, hallando, para ello diversos 

matices, Ilegando a adoptarse excepcionalmente otros sistemas como la 

venta. 

Precisamente el origen y evolucién histérica de las instituciones 
politicas aludidas, seran objeto de estudio en los siguientes incisos. 
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A) DE LA ANTIGUEDAD A LA EDAD MEDIA. 

La practica de algtin proceso electoral es tan antigua como la sociedad 
misma, ya que desde que los hombres se agruparon en familias 

constituyendo tribus, pueblos y naciones, tan pronto se crearon intereses 
colectivos, se impuso la necesidad de crear leyes para regirse, de 
legisladores para elaborar aquellas leyes y de érganos encargados de 
hacerlas cumplir. La autoridad social se encarga necesariamente en un 

hombre, en una familia o en una casta. El més valiente, él mas sabio o él 

mas rico es quien ostentara el poder. Toda sociedad politicamente 
organizada no podia existir sin autoridad, pues ello implicaba exponerse a 

grandes peligros. 

El poder era transmitido por herencia 0 por eleccién, asi las tribus 

barbaras elegian a sus jefes por aclamacién, en ello el elegido era alzado 

en el pavés, lo que constituia la proclamacién del voto. 

En Grecia, Aristételes dice que para la designacién de fos 

magistrados se usa la suerte en las democracias y la cleccién en las 
oligarquias; mientras que Platén sefiala que la democracia surge cuando 

los pobres lograda la victoria, ejecutan a una parte, pero con los demas 

comparten en plena igualdad la administracién del estado y de los 
campos, y dejan que la suerte determine la autoridad de entre la parte 

predominante. Dos organismos politicos fueron tipicos de la cultura 

griega: Esparta y Atenas. 

En Esparta, la asamblea estaba compuesta de todos los 
ciudadanos de mas de treinta afios, decidia las cuestiones que fe eran 

sometidas a viva voz, correspondiendo a los eforos indicar quien obtenia 

la mayoria con método tan desorganizado. Para el nombramiento de los 

Gerontes se utilizaba un particular procedimiento: convocada la asamblea 

se sefialaba a varias personas que se trasladaban a un local desde donde se 

podia oir pero no ver lo que allé sucedia. Los candidatos al consejo de los 

ancianos caminaban por el centro de la reunion resultando vencedores 

quienes recibian los aplausos mas cerrados.



  

En Atenas, el senado, creado por Silon, se extraia por sorteo de 

entre los integrantes de las clases sociales mas importantes. 

Sobre el aspecto de la polis griega, el autor Francisco Porrua 

Pérez sefiala: 

/ 

, “Se dice generalmente que la organizacién politica griega es el 
Estado-Ciudad, la polis. La aldea al crecer se convirtié en ciudad y lego 

después al micleo de una comunidad politica de pequefia demarcacién 
territorial. 

La caracteristica fundamental de la polis era su unidad interior. La 
afirmacién que consideraba la absorcién total del individuo por la 
comunidad politica, solo tiene valor refiriéndola al origen de la 

organizacion politica griega; pero no a su evolucién... Otras caracteristicas 
de la polis es su apoyo en una comunidad temporal y espiritual. Habia 

comunidad politica identificada con®la comunidad de cultura, ejemplo 
tipico de monismo. 

De ahi el contenido ético de esta organizacién. La educacion del 

ciudadano para la virtud es el fin ultimo de Ja polis, el deber supremo del 
ciudadano. Este contenido ético se deriva de la creencia del pueblo de que 
la sociedad politica es obra de dios y su morada permanente, siendo su 
veneracion el primer deber del ciudadano. El griego no se adheria a la 

polis por coaccién, sino por veneracién... La organizacién politica 

garantiza al hombre su participacién en el poder; pero la ciudadania 
implica, precisamente lo que es digno del hombre”. (8). 

Roma fue originalmente una monarquia electiva, en la que los 

pater familias reunidas en senado a la muerte de un rey, sorteaban a uno 

de ellos como inter - rey que duraba cinco dias, y asi hasta que la 

asamblea curial nombraba al nuevo Rey a quien investia de imperium por 
la lex curiata de imperio. 

22 

99



  

Caida la reyecia como consecuencia del despotismo impuesto por 
tarquino el soberbio, nuevas autoridades ocuparon su lugar: dos consules 

votados anualmente por las comitia centuriata y un rex sacrorum como 
jefe religioso. Las tribus que aparecieron posteriormente y que tanta 
influencia alcanzaron, aplicaran también un sistema colectivo, realizando 

la seleccién en los comicios por curias entre los plebeyos de mas de treinta 
afios. 

é 

Por lo que se refiere a la civis romana, el autor Fernando Gomez 

Sandoval sefiala: 

“Una caracteristica esencial de la comunidad politica, es que era, 
al mismo tiempo, una comunidad de ciudadanos, esto es politico y 

religioso a la vez, pues la civita es comunidad de ciudadanos y de pueblo, 
res publicae. Republica y en ella el ius sacroroum es parte del jus 

publicum y los ciudadanos podian participar en la vida politica de los 
civitas, por que tenian el jus honorum y el jus sufragi, que es una 
capacidad juridica diversa de la capacidad del derecho privado. 

Por ello la civitas fue siempre, tanto en la Monarquia como en la 

Republica y atin en el imperio, una unidad interior y general. El poder 

politico, sin embargo, solo se ejercia por el Senado en la época de la 

Republica por el Emperador en esa época, pues las demas asambleas ¢ 
instituciones solo lo tenian derivado... El poder absoluto que ejerce el 
Emperador es por delegacién que del mismo Je hace el pueblo, en virtud de 

la Lex Regio y por ello en esa etapa el poder politico se concentro en una 

sola persona, concepcién esta que influyo en las organizaciones politicas 

posteriores.” (9). 

Las diferencias existentes entre la polis griega y la civitas romana, 

son sefialadas por el mismo autor anteriormente referido, en los siguientes 

términos: 

“La civitas romana presenta, como hemos visto, muchas 

similitudes pero también muchas diferencias con la polis griego. Una de 

estas diferencias fundamentales fue la de la autoridad del pater familias en 
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«La ecuacion democracia = régimen electoral, esta tan 
fuertemente atrincherada en nuestra cultura que se exige un esfuerzo 

consciente para dejarla de lado en el estudio de la politica antigua. 

Régimen electorial es una etiqueta completamente errénea para Grecia, ¢ 
inadecuado para Roma. Tuvieron elecciones, con sus elementos rituales, 

‘sus pretensiones y convenciones, sus votantes apaticos. Pero hubo también 
asambleas con poder (por lo menos oficialmente) de decision final sobre 
los resultados. Hubo, en suma, una parte de genuina participacién 
popular, también hubo un liderazgo sdlido casi exclusivamente de las 

clases sociales altas, y Jas relaciones complejas y cambiantes de los lideres 
con el demos”. (11) 

La situacién politica de la antigiiedad termino con el advenimiento 
de una nueva época sefialada por la revolucién que en todos los aspectos 

de la vida social representa ia doctrina del cristianismo, es decir, que al 

lado de la comunidad politica se encontré una comunidad religiosa que 

acabo con el monismo de las organffaciones politicas de la antigtedad, 
dando lugar al dualismo politico religioso, destacando el pensamiento del 

Santo Tomas de Aquino (1205 - 1274), a través de su obra Suma 

Teoldgica, misma que prevalecié durante la Edad Media. 

“EI transito de la Edad Media a la Edad Moderna entrafia el fin 
del mundo medieval y del predominio politico de la iglesia, o sea, el 

Renacimiento y la Reforma, sucesos reforzados por los descubrimientos 

geograficos y la decadencia comercial del mediterraneo. Los hechos 

politicos sefialan 1a derrota del feudalismo en provecho del poder real y 

sefialan la aparici6n de los grandes Estados Nacionales. Un nuevo 
principio de armonia origina la aparicién de nacionalidades ...La querella 

entre emperadores y el papa acabé por cansar a los adversarios lo cual, 

unido a la liquidacién del feudalismo, motivo la aparicion del Estado 

Nacional con sus caracteres absolutistas”(12). 

Como consecuencia de lo sefialado anteriormente, la época 

moderna se caracteriza por la formacién de los Estados Europeos: Las 
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Roma, que fue la mas alta y durable y se prolongaba por toda la vida de 
los hijos. En la comunidad familiar griega la autoridad del padre terminaba 

cuando los hijos cumplian la mayor edad. La familia Romana formaba un 

grupo solido, con personalidad propia frente al Estado. La civitas o 
comunidad politica se consideraba formada por la asociacién de familias... 
El romano frente a la civitas era una persona, claro que solo los sui juris, 
con lo cual el orden de la sociedad politica se establecia en beneficio de los 

‘ciudadanos y no como en la comunidad politica Helénica en donde el 
individuo se debia a la polis. Por ello para Cicerén la propiedad era la 
institucién juridica con repercusiones politicas mas importantes y su 
proteccién justificaba la existencia de 1a civitas como organizacion 
politica. Pero esto no era valido solo para los ciudadanos, los sui juris, y 
no existia igualdad de derechos, como el caso de los allien — juris”. (10). 

En conclusién, las instituciones politico - juridicas la Comitia 

Curiata y Asamblea de Electores de la Monarquia, compuesta por las 

Pater Familias de 10 gens y posteriormente la comitia Centuriata que ya 

no era solamente aristécrata como la primera, sino que ya tenia la 

participacién conjunta de patricios y filebeyos, hicieron que el gobierno en 

la época de la Republica fuera mixto, Monarquico en el Rey o en los 

Cénsules, aristocratico en las asambleas y el senado y democratico por 

medio de los tribunos de la plebe, sistema que fue justamente elogiado por 
POLIBIO y CICERON, sobre todo cuando ya los plebeyos habian logrado 

la legalizacién de los Consiliu Plebis, o comicios de la plebe, una asamblea 
democratica. Al reunirse en la época de los caudillos militares los plebeyos 

y los patricios en la asamblea llamada Comitia Tributa se completa en el 
tipo mixto de gobierno. 

Es opinién generalizada, que las instituciones politicas romanas y 

el sistema legal, ejercteron una influencia decisiva en el mundo posterior, a 
través de la literatura politica de Polibio y Cicerén principalmente, 

perdurando ésta concepcién politica fundamental durante la Edad Media y 

los primeros siglos de la edad moderna. 

Acerca de la participacién popular en la antigiiedad, en particular 
en Grecia y Roma, expresa el politologo Ingles Moises I. Finley: 
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ciudades Italianas, Francia, Espafia, Inglaterra y otras. Fue precisamente 

en Italia donde surgié la concepcién del Estado moderno, con sus actuales 

instituciones politicas, las cuales seran objeto de andlisis por cuanto a su 

evolucién y caracteristicas particulares en los incisos posteriores. 
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B) SURGIMIENTO DEL ESTADO MODERNO Y 
PRINCIPALES CORRIENTES FILOSOFICO POLITICAS. 

La época moderna comprende sucesos historicos registrados 

desde la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 hasta la reunién de 
los Estados gencrales convocados por la revolucién Francesa en 1789 y el 

fin de la Monarquia absoluta en Francia. 

Este transito de la Edad Media a la Epoca Modera entrajia el fin 
del mundo medieval y del predominio politico de la iglesia, es decir, el 
Renacimiento vy la Reforma, sucesos reforzados por los descubrimientos 
geograficos yv la decadencia comercial de! Mediterraneo. El aspecto 

politico sc caracteriza por la derrota de! feudalismo en bencficio del poder 
real y sefiala la aparicion de los grandes estados nacionales. La querella 

entre los emperadores y el Papa, culmina con la liquidacién del 

feudalismo. que motivo la aparicién del Estado con sus aspectos 

absolutistas. , 

Para efectos del analisis de la evolucién histérica que han sufrido 

las doctrinas e instituciones politicas que conforman actualmente cl 

Derecho Electoral. es indispensable destacar la importancia del 

pensamiento politico que surgié durante ésta época modemaa. tal es el caso 

de los contractualistas (Hobbes, Locke y Rosseau) cuyo pensamiento 

politico ha ejercido gran influencia en las instituciones politicas actuales. 

Debido al proceso de unificacién de los Estados curopeos y el 

esplendor que con ellos alcanzé la corona real, es en la modernidad cuando 

cl concepto de soberania se configura v alcanza su significacién mas 

algida. Fue Juan Bodin el primero en introducir el término soberania en la 

ciencia politica y elaborar en su entorno una teoria organica y sistematica 

que sirvid para afianzar el poder del absolutismo monarquico por que 

atribuyo las facultades soberanas del Estado a los gobernantes, quienes 

fueron considerados soberanos. es decir, los arbitros supremos de los 

destinos de los pueblos. Bodin se consagro al servicio del absolutismo y 

fue uno de los defensores de la doctrina teocratica de la soberania, ta que 
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concibe como una fuerza unificadora de afirmacién y de independencia 
del Estado que reside en la persona del monarca. A pesar de los 

inconvenientes que se han encontrado a esta tesis, es de reconocerse en 
Bodin que fue el primero en fijar las bases teéricas mas razonadas de la 
doctrina de la soberania, misma que sirvié de sustento al movimiento 

liberal del siglo XVIII, para la elaboracién de la corriente liberal. 

, 

, Resultante de una nueva forma de concebir el mundo y los 

fenémenos politicos, surge la doctrina contractual en contraposicién a las 

corrientes teocraticas y de la fuerza, que no logran justificar el ejercicio 

del poder publico ni responden satisfactoriamente a la interrogante del por 
que unos hombres tienen el derecho de mandar y otros de obedecer. En 
este aspecto, las afirmaciones contractualistas son las que con mayor 

eficiencia explican el origen, naturaleza y funciones del poder politico. El 

principio fundamental de la posicién contractualista se centra en que la 
naturaleza no da a los hombres autoridad sobre sus semejantes ni es la 

fuerza la que la consagra, tal autoridad solo puede provenir legitimamente 
del convenio mediante el cual los integrantes de una sociedad erigen un 
poder social y se someten a él bajo ciéftos limites y condiciones. Por lo que 

solo concibiendo en estos términos el origen del poder puede justificarse 

moralmente y reclamar de los individuos obediencia, por encontrarse 

moralmente obligados a prestar acatamiento a un poder que 

espontaneamente concurrieron a formar para la garantia de sus intereses. 

Sobre el particular la maestra Maria de la Luz Gonzalez establece: 

“La concepcién pactista del estado, alcanzé su plenitud en los 
siglos XVII y XVIII. Asi Altusio, quien en su teoria sometid todas las 

relaciones politicas y sociales al consentimiento y al pacto que expreso o 

tacito era explicativo de la sociedad misma; al estudio de la politica se 

propone la sociedad, por la cual, los seres simbidticos, es decir, los seres 

inclinados a Ja cooperacién con su prdjimo, se obligan entre si 

correlativamente, en virtud de un pacto expreso o tacito, a la reciproca 
correspondencia en todas las cosas utiles para el provecho de la vida 

social. Desde este punto de vista, el pacto aparece como el constituyente 

formal de la sociedad, asi, lo que se denomina causa eficiente de la 
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sociedad politica, es el pacto de los ciudadanos que entran en 

relacién”.(13) 

De acuerdo con el pensamiento absolutista de Tomas Hobbes, el 

contrato por el cual los hombres se constituyen en sociedad politica y se 

someten a un poder soberano, de modo alguno obliga o compromete a este 

poder, formando a base del cumulo de derechos renunciados por los 
‘hombres. E! pacto liga y compromete exclusivamente a los contratantes, es 
decir, a los individuos. Son éstos los obligados y no el soberano. Tal es el 
origen de ese gran Leviathan, mejor conocido como ese Dios mortal a 

quien el hombre debe, con la ayuda de Dios immortal, nuestra paz y 

nuestra proteccién, pues reconocido el derecho de representar a cada uno 
de los miembros del Estado, detenta tanto poder y fuerza que puede, 
debido al terror que inspira, dirigir las voluntades de todos hacia la paz en 
el interior y hacia la ayuda mutua entre los enemigos del exterior. 

Por su parte Jhon Locke (1636-1704) sostienen también el origen 
contractual del poder politico utilizando la hipdotesis de la formacion del 
estado por un acto de voluntad de lo$ hombres para justificar el ejercicio 

del poder estatal en la medida de que este cumple determinados fines 
ligados al interés general. Locke impone limitaciones al ejercicio del poder, 

de modo que quien es investido por este procedimiento, de la autoridad 

publica, no puede valerse de ella arbitrariamente, por que le ha sido 

confiado para la tutela de los derechos de los individuos. Si abusa de ella v 

si en lugar de prometer el imperio de la libertad, la igualdad y ej respeto a 

los derechos de los asociados promueve un régimen de opresién y 

privilegios, el gobernante viola el contrato social y en consecuencia, 
desaparece para los gobernados ei deber de obediencia, ya que la 

concepcién contractualista de Locke, como la de Rousseau, encierra un 
principio de bilateralidad, por el cual el vinculo de obediencia de los 
subditos esta subordinado a la observacién del pacto social por los 
gobernantes. 

Finalmente, el mas calificado exponente del contractualismo, Juan 

Jacobo Rousseau (1717-1778), 
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Sostiene que no solo es menester que el poder politico realice sus 
propésitos especificos, que en lo fundamental se reducen a la proteccion de 

los derechos naturales del hombre, sino que ademas se ejerza con sujecién 

a los mandatos de la voluntad general expresada mediante leyes, que en 

sus diversos niveles establece las condiciones en que la vida del estado 

debe desarrollarse y muy especialmente, las atribuciones del gobierno, en 
consecuencia, quienes ostenta el poder publico se encuentran obligados a 
‘actuar dentro de las limitaciones legales como condicion inexcusable para 

exigir obediencias de los individuos integrantes del Estado. De lo que 

surge la idea del poder politico limitado por normas juridicas, como uno de 

los importantes acontecimientos de la revolucion liberal del siglo XVII, 

en atencién a que el poder politico es el enemigo real de la libertad, por lo 

que los pensadores liberales se empefiaron en cortar hasta donde fuere 

posible la esfera de accion de la autoridad publica. 

En conclusion, se estima que la concepcién contractualista a 

través de sus diferentes sustentantes, sostiene primordialmente que el 

poder politico debe hacer realidad la espiracion humana de defender y 

proteger con toda la fuerza comin la“persona y bienes de cada uno de los 

asociados, pero de modo que cada uno de éstos, uniéndose a todo, solo 

obedezca asi mismo y quede tan libre como antes. 
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c) LA REPRESENTACION POLITICA EN LA DOCTRINA 
POLITICA CONTEMPORANEA. 

A partir del pensamiento politico del pensador Florentino Nicolas 

Maquiavelo (1469-1527), contenido fundamentalmente en sus obras: El 

principie y los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, se ha 

considerado que el poder politico radica en un 6rgano denominado Estado, 

legando a identificarse ambos términos como similares. debido a lo cual, 
al representante de una comunidad, responsable de su conduccién, de su 
ordenacion, vigilante de su organizacion, se le ubica en una posicién de 

Jerarquia superior, al concedérsele por parte de la sociedad todo el poder. 

En sentido estricto, su apreciacion correcta seria la del gobernante, 

pero de nueva cuenta surge la confusion entre el poder y el gobierno y ha 

este con el Estado. cuyos elementos mas complejos que solo el poder. no 

por ello menos importante que aquel que corresponde la accién de dirigir. 

En la doctrina politica contemporanea es indispensable analizar 

tres concepciones que se refieren a asimilar la forma de interpretacién 
del poder, mismas que se encuentran identificadas con los tratadistas mas 

connotados del presente siglo: Hasn Kelsen, Herman Heller. Carlos Marx 

y Federico Hegel. 

Seguin el pcnsamiento del jurista austriaco Hans Kelsen, el Estado 

es, sino exclusivamente, también un poder, una fuerza, es decir. un orden 

normativo, un ser natural del cual emanan efectos naturales, asi, cuando se 

habla del poder del Estado esto se refiere a la fuerza motivadora de las 

representaciones que tiene por contenido el orden y ordenacion estatal. El 

maximo exponente y representante de la escuela de Viena sostiene que el 

Estado cs un orden bajo cuyo poder estan los hombres y ese poder no es 

otra cosa que la vigencia de ese orden que conforma en si su ordenamiento 

juridico, o sea, que orden, poder y Estado son una unidad, aun cuando la 

supremacia debe encontrarse estrictamente en el orden, al que identifica 

con el poder, porque el destino de éste ultimo debe ser el de imponer un 

sistema de vida, una forma de ser en la sociedad, congruente con la norma 
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© normal que ella misma se imponga, contemplando desde luego la forma 

de ser de cada individuo y su contribucién para la creacién de un sistema 
u orden unitario; asi mismo, identifica al Estado con el poder, por la 

fuerza de coaccion, que éste tiene para obligar a todos los miembros del 

grupo como una organizacion de la representacion politica que integrada 

asi politicamente, conforme a efecto a efecto de vivir con propiedad. 

, 
7 

Mientras que para el tratadista aleman Herman Heller, el poder 

del Estado es la resultante de todas las acciones y reacciones politicamente 
relevantes internas y externas. No puede descansar solo ni en el 
gobernante, ni el gobermado. No puede ser concebido como un ente 
fantastico que existe de manera independiente de quienes lo producen y 

fuera de ellos. Sin embargo, debe diferenciarse de las actividades de los 
particulares que lo crean. Estima este autor que tampoco puede 

considerarse a la unidad del Estado como una mera forma de expresion de 
la suma de sus integrantes, puestos que ellos intervienen solamente un 

determinadas y especificas actividades y la unidad estatal toma de ellas 
unicamente una parte de su ser total. . 

De lo expuesto se desprende que.a Heller en contraposicién a la 

opcién de Kelsen, es particularmente importante el hecho social, porque de 

él provienen los matices necesarios para la creacién de la norma, su 
vigencia y aplicabilidad, por lo que en ausencia de tales elementos, 

fundamentalmente de caracter social, se estaria ante la presencia de un 
orden normativo ideal, sin realidad. 

Para Herman Heller, el poder del Estado debe interpretarse como 
unidad de accion politica y como unidad de decision politica, segun el 

primer aspecto, integra un conjunto de factores que acthan de manera 

unitaria de tal forma que los actos del poder no pueden imputarse 

estrictamente 0 sdlo a los érganos que lo ejercitan, son consecuencias de la 
aceptacion general de los miembros de la sociedad, todos tienen 

responsabilidad en ellos, porque que en cierta forma todos participan en 

su elaboracién y en la conformacién de la personalidad de quienes 

integran dichos érganos, sobre una base de ordenacion porque se producen 

y entran en un modo, organizado en la vida social, actividades politicas 
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econdmicas, militares y otras que luego como unidad politica objetivo de 

la efectividad reaccionan sobre la vida social. Unidad de accién en lo 
interior y participacion plena de sus miembros y de sus organos 

depositarios de ese poder. A dicha unidad de decisién politica corresponde 
la interpretacion original en el sentido de la delegacion del poder en un 
grupo perfectamente identificable, responsable de la guia de la comunidad, 
fel liderazgo de la misma. (14) 

Finalmente, respecto de la concepcién marxista de la 
representaci6n politica y del poder, tiene un origen en la obra: manifiesto 
del Partido Comunista, que aparecié en 1848, escrita por Carlos Marx y 
Federico Engels y cuyas obras posteriores, influyeron en gran parte de la 
doctrina politica hasta nuestros dias, se sostienen principalmente en el 
primer paso de la revolucién obrera sera elevar el proletariado a clase 
dominante, y a la conquista de la democracia, arrancara gradualmente a la 
burguesia todo el capital, centralizara los medios de producci6n en manos 
del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante y 

aumentara las fuerzas productivas, establecidas para tal efecto los 

siguientes puntos: expropiacion de la propiedad territorial y empleo de la 

renta de la tierra para los gastos del Estado; establecimiento de un fuerte 

impuesto progresivo; absolucién del derecho de herencia clasificacion de 

las propiedades de emigrados y sediciosos; centralizacion de crédito a 
manos del Estado por medio del Banco Nacional; centralizacion de Estado 

de los medios de transporte; multiplicacion de las empresas fabriles del 
Estado y mejoramiento de tierras; obligacion de trabajos para todos y 

organizacion de ejércitos industriales; combinacion de agricultura e 

industria para hacer desaparecer 1a diferencia entre la ciudad y el campo; 
educacién publica y gratuita y abolicién del trabajo de menores. 

Doctrina sobre la cual el autor Enrique Suarez Ifiguez sostiene: 

“Como el poder politico es la violencia organizada de una clase sobre 

la otra, una vez que haya desaparecido las diferencias de clase, el poder 

perdera su caracter politico. Los comunistas proclaman abiertamente sus 

intereses que pretenden alcanzar derrocando por Ia violencia todo el orden 

social existente. Los proletariados no tiene nada que perder con la 
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revolucién sino sus cadenas y tienen un mundo que ganar... Resulta 

sorprendente que tanto juicio de valor sin fundamento y tanta profecia no 

cumplida haya sobrevivido como si nada, alcanzando una influencia 
enorme en el mundo moderno. La burguesia no fue ni demostré ser 
incompatible con el desarrollo de la sociedad; las clases medias no 

desaparecieron, el proletariado no erradicd las condiciones de clase 
pxistente ni creo una cultura propia; las ideas cristianas no fueron 

vencidas ni en el siglo XVII, ni en el XX, la explotacion de una nacién 

por otra no desapareciéd sino adquirid formas mas sutiles; de los diez 
puntos propuestos, la mayoria fueron alcanzados por el propio 
capitalismo; La revolucién violenta no se dio en los paises avanzados 
industrialmente y no se alcanz6 el desarrollo y luego el socialismo, sino al 

revés. La sociedad socialista establecié nuevas diferencias a favor de una 
burocracia y un ejército anquilosados: canceld las libertades politicas y no 

logré el desarrollo econémico equitative que buscaba. Medio mundo hizo 

socialista bajo la influencia del marxismo y ese medio mundo, después de 

afios de experiencia amarga, refuté al marxismo y nego al socialismo. 

Fueron los paises de Hungria, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, 
Alemania, Bulgaria y Polonia los que asi decidieron y no sus clases 

dominantes. Pero la influencia que durante mas de un siglo tuvo el 

Manifiesto fue notable". (15). 

Las concepciones politicas anteriormente referidas, Kelsen, Heller 
y Marx, resultan de una gran importancia para el analisis y explicacion de 

la realidad actual que guarda la representacién politica en el mundo, en el 
siguiente capitulo se hara un estudio de la evolucion y regulacion legal de 

la representacién politica en México. 
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A) EVOLUCION JURIDICA Y POLITICO -ELECTORAL DE LA 
SOCIEDAD MEXICANA. 

I- PERIODO 1812 - 1823 

Nos encontramos a principios del siglo XIX, época en la que se 
vivia en la nueva Espafia una situacién de desigualdad en la distribucién 
de la riqueza, de !a cultura y de la educacion en general. “era una colonia 

que exigia libertad con las armas en las manos y con la conviccion en las 

conciencias” (16) 

La poblacién de la nueva Espafia, cansadas del yugo de la corona, 

buscaba alcanzar su independencia; después de varias conspiraciones en 

diversos puntos del territorio, una madrugada del 16 de septiembre de 

1810, don Miguel Hidalgo Y Costilla, después de liberar a los presos y 

buscar el apoyo y union de los parroquianos, se propuso terminar con la 

dependencia al gobierno Espajiol. 

Surgieron levantamientos paralelos, tales como el de José Maria 

Morelos y Pavon, en el sur de Ja colonia. 

Ignacio Lépez Ray6n, junto con otras personas, representé a 
México en un congreso de Espafia, mismo que sirvid de foro para exponer 

los motivos por los que la colonia buscaba independizarse. 

“Mientras una parte de los mexicanos luchaba contra el gobierno 

virreinal, con palos, piedras y lo que podian, otros aceptaban la invitaci6n 

del nuevo gobierno peninsular nacido ¢ la lucha contra Napoleén, de elegir 

diputados para un Congreso que se reunia en Cadiz en 1811, a él fueron 

17 diputados de México, todos criollos, menos uno: Los mas eclesiasticos 

y jovenes de clase media. Exigieron allé igualdad juridica de espafioles e 

hispano americanos, extincién de castas, justicia pareja, apertura de 

caminos, industrializacion, gobiemo de México para los mexicanos, 
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escuelas, restablecimiento de los jesuitas, libertad de imprenta y 
declaracion de que “la soberania reside originalmente en el pueblo”. (17) 

La constitucion de Cadiz, fue promulgada el 19 de marzo de 1812 
en Espaiia, yen Mexico en el afio de 1813 por el Virrey Venegas. Como 

consecuencia de este ordenamiento, se eligid democraticamente 

ayuntamientos, diputados a Cortes y diputados a las cinco diputaciones 

‘provinciales que existian en ese momento. El virrey Callejas la abolid en 

1814, restableciéndose el régimen autoritario. 

Este fue el antecedente directo e instrumento de inspiracion de las 
leyes electorales mexicanas, y si nos abocamos a su estudio, estrictamente 

en el campo electoral, nos daremos cuenta que el proceso electoral se 

desarrollaba en diversas fases, a saber: 

A.- Juntas electorales de parroquia; 

B.- Juntas electorales de partido; y 

C.- Juntas electorales de provincia. 

Se trataba de una eleccién de tipo indirecta, no existia padrén 

electoral y no habia organismos electorales que rigieran las elecciones. 

A.- La parroquia era una institucion de caracter religioso-administrativo 

en la cual se elegia al “elector parroquial”. 

B.- Las juntas de partido se conformaban por los electores parroquiales 

electos. El partido constituia una unidad territorial. En estas juntas 

electorales se elegian el triple de electores de partido de diputados 
correspondientes a cada provincia (un diputado por cada 60,000 

habitantes). 

El secreto del sufragio, la mayoria absoluta de votos y la eleccion 

a segunda vuelta, eran las caracteristicas primordiales de la eleccién en las 

juntas de partido. 
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C.- Las juntas electorales de provincia, establecidas en la capital de cada 
una de estas, se conformaban por los electores de partido, mismos que 

elegian a los diputados correspondientes. 

La mayoria absoluta de votos y la eleccién a segunda vuelta, 

garacterizaron la eleccién de diputados en las juntas de provincia. (18) 

Los intelectuales criollos se unieran a Morelos quien, reunido en 

Chilpancingo en el afio de 1813, cred el Congreso de Andhuac. 

Provisionalmente elaboro el “Reglamento del Congreso de Chilpancingo” 

en el que se establecian las bases para le eleccion de diputados que 

integrarian el Congreso de Andhuac; en el se contenian las reglas de 

caracter general a través de las cuales se eligirian diputados, reuniéndose 

en la iglesia parroquial. 

Se nombraria a un diputado por provincia y en caso de que alguna 
de estas ultimas no contara con representante debido a que los ciudadanos 
“exceptos de tacha” para votar no huBiesen podido hacerlo a causa de las 

complicaciones de la época, entonces se preveia la posibilidad de que 

Morelos nombrara a aquellos “ciudadanos ilustrados, fieles y laboriosos”, 

para suplir dichas faltas; vemos entonces que los diputados propietarios 
eran electos por los electores, mientras que los suplentes eran nombrados 

por Morelos. éstos ultimos pasaban a ser propietarios siempre y cuando 
fueran confirmados o ratificados por la provincia correspondiente. (19) 

Entre otras disposiciones, en el reglamento se contenian aquellas 
normas relativas al funcionamiento interior del propio Congreso. 

Catro meses de sesiones y Morelos emitio - - - veintitrés puntos 

conocidos como “Sentimientos de la Nacién”, documento que resumio la 

ideologia de la revolucién de independencia, contradiciendo el régimen 

politico, econdmico y social que imperaba en la Nueva Espaiia. 

En el quinto punto del documento, se establecia lo siguiente: 
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“Que la soberania dimana inmediatamente del pueblo el que solo 

quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes en ella en 
legislativo, ejecutivo y judicial eligiendo las provincias sus vocales y estos 

a los demas que deben ser sujetos sabios y de probidad”. (20) 

“Los Sentimientos de !a Nacidn”, fueron inspiracion de la 
gonstitucion de Apatzingan, sancionada el 22 de octubre de 1814. En esta 

‘época, tuvieron gran influencia las ideas francesas y americanas, sobre 

todo en lo que a libertad y a justicia se refiere. 

La Constitucién de Apatzingan fue promulgada a iniciativa de 

Morelos y su contenido vario en muy poco de los “Sentimientos de la 

nacién”. 

El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, 

conservo o similarmente reglamento el proceso electoral como en la 
Constitucién de Cadiz: 

Se mantuvieron las juntas de Parroquia, de partido y de provincia; 

la diferencia estriba en que se elegia Gnicamente a un Diputado por 
provincia y no por cada 60,000. “almas”. 

Por cada parroquia se elegia a un elector y no a uno por cada 200 

habitantes. 

La mayoria absoluta de votos que caracterizaba Ja eleccién de 
electores de partido (en la constitucion gaditana), fue sustituida por la 
mayoria relativa. 

La ciudadania la adquiria el nacido en la América Mexicana, con 
18 afios de edad, adheridos a la causa de la independencia, con empleo y 

con modo honesto de vivir. 

Aspectos relevantes y que reflejan un gran avance en el campo 

politico electoral de nuestro pais, es que fue aqui cuando se califico al 

sufragio como universal; asi mismo se exigia como requisito a los 
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representantes, la sapiencia y probidad, pero ya no se exigid capacidad 

econémica o rentistica. (21) 

“Cuando la constitucién de Apatzingan legé al conocimiento de 
las autoridades virreinales y de Fernando VII, fue condenada a ser 
quemada por el verdugo en acto solemne !levado a efecto en la plaza 
mayor de la ciudad de México, en mayo de 1815.” (22) 

En realidad, este documento no tuvo vigencia positiva. La lucha 
por una verdadera y légica independencia continuo... 

En marzo de 1821 nacié el “Plan de Iguala” en el que participo 
Iturbide, el Virrey Juan Ruiz de Apodaca, el clero y la aristocracia, 

Iturbide asumio el cargo de primer jefe del ejercito trigarante. 

Este plan, proponia como forma de gobierno, la de una monarquia 

constitucional moderada, depositada en Fernando VII o en algun principe 
reinante u otro individuo de la dinastia | designado por el congreso. (23) 

El 30 de julio del mismo afio, llega a Veracruz Juan O’Donojt, 

para substituir al Virrey Juan Ruiz de Apodaca quien, junto con Iturbide, 
firma los tratados de Cordoba en los que se reconocia la independencia de 
México y se suprimia el requisito de “ser individuo de la dinastia” para 
poder ascender al poder, requisito previsto en el plan de Iguala. 

Iturbide se convirtio en el presidente de fa regencia. 

El 28 de septiembre se instalo el poder legislativo a cargo de una 

junta provisional de gobierno. 

Se emitid la convocatoria a “Cortes del Imperio” el 17 de 
noviembre del mismo 1821, en la cual las diputaciones serian por sectores 
sociales; mineros, comerciantes, industriales, etc. (24) 
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De esta manera, el Congreso Constituyente, se reunid el 24 de 

febrero de 1822 aprobando diversas “Bases Constitucionales” en las que 
se establecié la forma de gobierno del México independiente. 

Espafia desconocié y anulo los Tratados de Cordoba y demas 
actos derivados de los mismos. El Congreso se dio cuenta de que el trono 

no podia estar en manos de Femando VII y que deberia designar al 
‘emperador que mas conviniese a los intereses de la nacién. 

Comenzé la disputa del trono entre tres partidos politicos: 

A) Partido Iturbidista: Militares y criollos. (conservadores) 

B) Partido Republicano Insurgente: Insurgentes, ex -diputados de 

Congreso de Chilpancingo y Criollos (ideas filosoficas de la revolucion 
francesa). 

C) Partido de los Borbonistas: Espafioles en contra de la 

Independencia. ° 

Fue coronado como emperador Agustin de Iturbide el 21 de junio 
de 1822. Comenzé a tener problemas debido a su mal gobierno; intento 

disminuir él numero de representantes del congreso, este ultimo, al 

oponerse a las intenciones del Emperador, fue disuelto el 31 de octubre del 
mismo ajio. 

Se creo la “ Junta Instituyente” integrada por uno o dos diputados 

de provincia. Esta Junta, elaboro el “Regiamento Provisional Politico de 
Gobierno del Imperio Mexicano” mismo que intento ser una constitucién. 

La presién militar hizo que Iturbide reinstalara el Congreso y 

renunciara en marzo de 1823 declarandose nula su coronacién, el plan de 

Iguala y los Tratados de Cérdoba. 

En abril, el poder ejecutivo se instituyo en tres miembros del 
Congreso: Pedro Celestino Negrete, Mariano Michelena, y Miguel 
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Dominguez. El Triunvirato fue cambiando su integracion; culminando con 

Vicente Guerrero, Nicolas Bravo, y Guadalupe Victoria (hasta el 10 de 
octubre de 1824). 

El congreso presento con fecha 16 de mayo de 1823, el “Plan de la 

Constitucién Politica de la Nacién Mexicana” (Plan del valle). En ese 

jmportante documento, se contemplaron principios tales como: 
f 

-Reconocer la soberania en “Los ciudadanos que eligen a los 
individuos del cuerpo legislativo”(25) 

-“La Nacién americana sera una Republica representativa y 
federal”. 

~-“El poder legislativo se depositara en la Camara de Diputados y 
en el Congreso Nacional del Senado y el ejecutivo en tres miembros”. 

Era necesaria la instauracion del federalismo ya que las provincias 
cada vez se desligaban mas del Centro y reconocian como primera 

autoridad a la diputacion provincial entonces, se iban independizando. 

Concluyo sus sesiones el Congreso, el 30 de octubre de 1823, 

instalandose el congreso constituyente, el 7 de noviembre del mismo aio. 

Después de arduas discusiones el 31 de enero de 1824 se aprobé la 
“Acta constitutiva” en la que se establecié el Régimen Federal como forma 

de gobierno. 

Ahora bien, el 17 de junio de 1823 se expidio la Ley para nombrar 

a los diputados que integrarian el Congreso Constituyente: “Ley de 
Elecciones para la formacién del Constituyente de 1824”. 

Algunos autores han afirmado o consideran a este como el primer 
constituyente de la nacién mexicana. 
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En ese ordenamiento electoral, se siguieron las bases o 

procedimiento similar al previsto en ordenamientos anteriores; el proceso 
electoral continuo dividiéndose en tres fases, solo que con denominacién 

diversa: 

A. Juntas primarias 0 municipales (antes: de parroquia). 

B. Juntas secundarias (antes de partido). 

C. Juntas de provincia. 

En las juntas primarias, los ciudadanos residentes o vecinos del 

municipio emitian (oralmente por lo general) su voto, por el elector 

primario por el que se inclinaran, estos ultimos, electos por cada 500 
habitantes y por municipios. 

Los electores primarios, conformaban las Juntas secundarias, 

mismos que votaban por los electores de partido o secundarios. 
- 

El voto era secreto, la eleccion era por mayoria absoluta y a 

segunda vuelta; en caso de empate, se decidia a la suerte. 

Resulta de suma importancia resaltar que en esa junta secundaria, 

el secretario y dos escrutadores, calificaban 1a eleccion de los electores 

primarios asimismo, tres miembros de la junta, calificaban el 

nombramiento del secretario y de los escrutadores. 

Desde esa época se entregaba copia del acta electoral a los 

electores secundarios y a quien fungiera como presidente de la junta de 

provincia. 

Para Ja eleccién de los diputados en las juntas de provincia, se 

seguia el mismo procedimiento que el de las juntas secundarias. Estaba 
conformada por todos los electores secundarios, mismos que elegian a un 

diputado por cada 50,000. “almas”. 
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Hemos conocido brevemente cual era la situacién que imperaba en 

México, desde la colonia hasta que se creo nuestro primer Congreso 
Constituyente, la poblacién aun luchaba por su seguridad y sobre todo por 
la estabilidad de su gobierno el cual deberia garantizar y velar por los 

derechos del individuo y de la colectividad. 

, Existian diversas formas de pensar, extremistas por supuesto pero 
4 : . ho : 
fue lo que precisamente creo una pugna ideoldgica entre diversos grupos; 

algunos hablan formalmente de partidos politicos otros en cambio, 

argumentan la lucha de ideas entre logias masénicas. 

Lo que si se puede afirmar es la existencia de dos tendencias: 

La conservadora - en busqueda de mantener los privilegios de 

ciertas clases sociales. 

Liberal — Terminar con el orden monarquico (26) 

Después que la colonia adquirié su independencia y culminado el 

imperio de Iturbide, hicieron su aparicién en el escenario politico — 

histérico de México, las logias de los Yorkinos y la de los Escoceses. 

Logia de los Yorquinos: Integrada por liberales y federalistas. 

Buscaban la independencia y la instauracion de la Republica Federal. 

Logia de los Escoceses: Integrada por militares, Espafioles y 

miembros de las clases privilegiadas, buscaban la implantacién de una 
monarquia borbénica por lo cual apoyaron enormemente a los militares 

para derrocar a Iturbide, es decir, buscaban la instauracién de un régimen 

republicano centralista. 

I.- PERIODO 1824 - 1854.



  

Aprobada el Acta Constitutiva de la Federacién, desde abril 
hasta octubre de 1824 estuvo en discusién el proyecto de la Constitucién 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos aprobandose el 3 de octubre 

con el nombre de “Constitucion Federal De Los Estados Unidos 

Mexicanos”, publicandose y jurandose solemnemente el dia 4 del mismo 

mes y afio, dia en que tomo posesién como primer Presidente 

Constitucional de la Republica Guadalupe Victoria y como vicepresidente 

‘Nicolas Bravo. 

Se establecio como forma de gobierno la Republica Representativa 

y Federal. “El Federalismo fue la respuesta politica adecuada a las 

circunstancias prevalecientes en las primeras décadas del siglo pasado, y 
su significado ahondo tanto en la vida social de México, que la antinomia 
Federalismo — Centralismo de transformo hasta 1857, en una permanente 
batalla entre liberales y conservadores” (27) 

En ese ordenamiento sé previo el bicamarismo es decir, Camara 

de Diputados y Camara de Senador&8, estos ultimos, nombrados por las 

legislaturas de los Estados. 

El vicepresidente de la Republica se nombraba por eleccion. Para 

la presidencia de la Republica se seguia un procedimiento especial: 

“La presidencia era hecha por las propias legislaturas, mediante 

designacion de candidatos por cada una de ellas y el envio de la lista al 

Congreso Federal que computaba los votos”. (28) 

A partir de la vigencia de la Constitucién de 1824, no surgieron 

nuevas Leyes Electorales Federales, debido a la autonomia con que 

gozaban las diversas provincias para legislar en la materia. Se puede 

afirmar que continuaron las mismas reglas de las bases para la eleccién del 
Congreso de 1823 (29). 

“El procedimiento electoral establecido por el articulo 79 no es, en 
este orden e¢ ideas, mas que una clara visién de que si en nuestro tiempo la 
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efectividad del voto popular es en buena parte solo aspiracion, en aquella 

época el sufragio no pasaba de ser una quimera. El procedimiento de 

eleccién directa, aparentemente complicado, a no ser por el impedimento 

que significaran los constantes motines y revueltas del futuro préximo, 

habra sido un medio idéneo de la capacitacién politica del pueblo 

mexicano”. (30) 

‘ 
/ 

Resulta importante sefialar que en el afio de 1826, se dio a conocer 

un “Decreto sobre el Gobierno politico del distrito, sus rentas y 

nombramientos de diputados” en el cual se establecia que el Distrito 
Federal contaria con representantes en la Camara de Diputados. Las 

elecciones continuaban llevandose a cabo en las Juntas Electorales 

Primarias, Secundarias y de Provincia. 

Pero se sucede el primer cambio de gobierno al terminar el suyo el 

primer presidente de México, Don Guadalupe Victoria y la ambicién por 

el poder, el ansia de controlas y obtener el triunfo en las elecciones, hace 

que se convierta en motivo poderoso para que México, presenciara a 

través de muchos aiios, una sistemitica y agitacion interna, una lucha 

fratricida en la que los partidos politicos y las logias masénicas de 

escoceses privilegiados y yorkinos demdcratas o liberales luchaban por 

extinguirse o por liquidarse mutuamente”.(3 1) 

En la contienda electoral de 1829 se disputaron la presidencia de 
la Republica, Vicente Guerrero y Manuel Gomez Pedraza, triunfando el 

segundo por el voto de once legislaturas provinciales, de 18 que existian en 

esa época, pero inconformes con el resultado electoral, Guerrero junto con 

sus seguidores (sector izquierdista de los Yorquinos) tomo el poder por la 

fuerza, renunciando Gomez Pedraza y reconociendo el Congreso, como 

presidente a Vicente Guerrero, y como vicepresidente a Anastasio 
Bustamente, el Congreso no acepto la renuncia de Gomez Pedraza sino 

que anulo las elecciones, reconociendo como triunfador a Guerrero. 

Guerrero no supo llevar bien las riendas del poder y comenzaron las 

conspiraciones en su contra, Bustamente se levanto en armas y debido a 

que el Presidente salid a combatir, quedo como interino José Maria 
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Bocanegra, mismo que tuvo que dejar el poder en manos del Triunvirato 

integrado por Pedro Vélez, Luis Quintanar y Lucas Alaman. 

Culmina la lucha y “las Camaras declararon que Vicente Guerrero 

tenia imposibilidad juridica para gobernar; encargaron el poder Ejecutivo 

a Bustamente, quien en ese momento dominaba la situacién militar” y 

ademas contaba con el apoyo de los conservadores. 
é 

Su gobierno ha recibido fuertes criticas, se le califico de déspota, 

de establecer el terror, la persecucién, y la violencia; de enero de 1830 a 

agosto de 1832 se vivid un momento tragico en México. Durante este 

periodo, exactamente el 12 de julio de 1830, se dio a conocer la “Ley para 
elecciones de diputados y Ayuntamientos del Distrito y Territorios de la 

Republica” en el cual se observan cambios 0 aspectos novedosos en lo que 
a elecciones concierne. 

En primer lugar, la integracion de las juntas primarias se hacia 

tomando en cuenta las manzanas déf distrito, seccién o territorio y los 

habitantes de estas, elegian a un elector primario. 

Aparece un antecedente del empadronamiento; el ayuntamiento 

designaba a un “comisionado” por manzana o seccién para que un mes 

antes de la eleccién entregara a los ciudadanos con derecho de votar, un 

documento que se utilizaria como identificacién y como boleta electoral el 

dia de la eleccion. Ya existian medios de impugnacién que podian hacer 
valer los ciudadanos el dia de la votacién, a causa de no haber sido 

considerados, indebidamente, como ciudadanos con derecho a votar. (32) 

En las juntas se elegian a un Presidente y a cuatro secretarios de 

entre los primeros electores que hubieran acudido a votar. Los secretarios 
revisaban el padrén, cuando, el ciudadano les entregaba su boleta. 

Las juntas secundarias se conformaban por todos los electores 

primarios mismos que elegian a dos Diputados por distrito electoral y uno 
por territorio. Los diputados eran electos por mayoria absoluta de votos y 
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por votacién a segunda vuelta entre los dos candidatos que hubieres 
obtenido mayor numero de votos. (33) 

Continuaron los levantamientos en contra de Bustamente, quien 
salié a luchar, quedando como presidente interino Melchor Muzquiz quien 
ocupa el cargo a partir del 14 de agosto de 1832 hasta el 23 de diciembre 

fel mismo afio. 

El 24 de diciembre, asumié de nuevo el mando de la Republica, 

Manuel Gomez Pedraza para concluir el periodo presidencial. 

poco tiempo después, en marzo de 1833, el Congreso declaro a Antonio 
Lopez de Santa Anna, presidente de la Republica y a Valentin Gomez 

Farias Vicepresidente. 

En realidad, quien goberno durante un periodo aproximado de dos 

afios, fue el Dr. Gomez Farias, atin y cuando alterno el poder con el propio 

Santa Ana. 
- 

Gomez Farias, liberal puro, se considera como uno de los 

primeros reformadores politicos mexicanos. Comenzd con “someter al 
imperio del derecho las relaciones entre la Iglesia y el Estado, redistribuir 

la riqueza, principalmente la representada por los bienes inmuebles, y 
circular los capitales estancados en manos muertas, manejados por la 
Iglesia y la Plutocracia confundida con la oligarquia”. (34) _ 

La reforma cada vez era mas necesaria, el pueblo no podia 

continuar viviendo bajo tal injusticia en la que la Iglesia era la poseedora 
de una gran riqueza y el pueblo padecia hambre, falta de cultura, y de 

educacién. Fue entonces, en agosto de 1833, apoyado por los Estados y el 

Congreso, cuando comenzaron a expedirse leyes en las que se prohibia a 

los curas cobrar por casamientos, bautizos, entierros; se pusieron a cargo 

de la Federacién los hospicios, fincas risticas y urbanas, etc. Se suprimié 

el colegio mayor de Santa Maria de todos los Santos y se implanto la 

educacién laica, creandose una preparatoria y un instituto de estudios 

ideolégicos. 
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Resulta trascendente sefialar que Gémez Farias también redujo él 

ejercito y suprimid los fueros militares. 

Légicamente, se oyé el grito de la oposicién: Los conservadores 
apoyados por Santa Anna, quien en 1834 pidid al congreso que derogara 

algunas disposiciones; ante la negativa, procedi6 a disolverlo decretando el 
‘incumplimiento de las leyes dictadas durante el mandato de Gomez Farias. 

En el mes de julio de 1834, convoco a la integracién del nuevo 
Congreso, mismo que comenzé a sesionar en enero del afio siguiente. 

Santa Anna volvié a ausentarse y quedo como presidente interino Manuel 

Barragan. 

En abril de mismo 1835 ef Congreso concluyo que estaba 
facultado para reformar la constitucién de 1824, pero en realidad, esta 

ultima no le permitia cambiar ja forma de gobierno. El congreso se declaré 
Constituyente (Grgano que debid haber sido integrado a través de 

elecciones), conformado por ambas C&maras, trabajando juntas, ya no una 

como de origen y otra como revisora. 

Después de meses de estudio, debates y discusiones, fueron 

aprobadas las “bases para la nueva Constitucién”, con fecha de 2 de 
octubre de 1835 en las que se establecid un “Régimen de gobiemmo 
centralista, teocratico, oligarquico, plutocratico, y estructuralmente 

complicado e inconsciente”. (35) 

El congreso expidié las “Siete Leyes del Régimen Centralista”, la 

primera, el 15 de diciembre de 1835 y las otras seis, el 29 de diciembre de 

1836. 

Los conservadores, volvieron a triunfar, las clases privilegiadas y 

el clero estaban de nuevo a la vanguardia del poder, encabezados desde 

luego por el presidente de la republica, Anastasio Bustamente, quien 

asumio el cargo el 19 de abril de 1837, sucediendo a José Justo Corro 

quien ocupé dicho cargo del 27 de febrero de 1836, al 19 de abril de 1837. 
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El gobierno se integraba de la siguiente manera: 

ODER CONSERWVADOR SUPREM 

SUPREMO PODER EJECUTIVO |       

  

  

SUPREMO PODER CONGRESO 
JUDICIAL GENERAL         

  
  

JUNTAS DEPARTAMENTALES     
      

CAMARA DE CAMARA DE 
SENADORES DIPUTADOS           

GOBERNADORES



  

En las siete leyes, la ciudadania se reconocia en virtud de la renta 

anual de las personas. 

E! Supremo Poder Conservador se depositaba en cinco individuos 

designados, en primera instancia, por las Juntas Departamentales. 

, Se cred un Consejo de Gobiemo integrado por trece miembros, de 
‘jos cuales dos eran eclesiasticos y dos militares. 

Se volvieron a reconocer los fueros eclesidsticos y militares, los 

Estados se convirtieron en departamentos regidos por Gobernadores bajo 

las ordenes del Supremo Gobierno Central. 

Se previo en la Constitucion, la obligacion de empadronarse. 

El 30 de noviembre de 1836 se dio a conocer la “Ley sobre 

elecciones de Diputados para el Congreso y e los individuos que 

compongan las Juntas Departamentales”, este ordenamiento fue 

reglamentario de la Constitucion Centralista. Los unicos cargos de 
eleccién popular, eran los de Diputados y de los siete miembros que 

integraban las juntas departamentales: 

A.- Eleccién de Senadores: Tanto la Camara de Diputados, como 

la Junta de Ministros (ejecutivo) y la Suprema Corte de Justicia , 

enviaban, por separado, una lista de senadores a las Juntas 

Departamentales, mismas que votaban y enviaban a la Camara de 

Diputados, quien hacia el computo y declaratoria de los triunfadores. 

La Camara de Senadores era renovada por mitad cada 3 afios. La 
calificacién de esta eleccién era hecha por el Supremo Poder Conservador. 

Eleccién del titular del Supremo Poder Ejecutivo: tres ternas eran 

enviadas a la Camara de Diputados; una por la Suprema Corte de Justicia, 

otra por la Camara de Senadores y la ultima por el Presidente, en junta de 
Ministros. La Camara de Diputados elegia una terna y la enviaba a las 

Juntas Departamentales, cada una de estas, remitia los resultados a la 
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Camara Baja misma que declaraba Presidente electo a aquel que hubiera 

obtenido el mayor numero de votos. 

C. Eleccién del supremo poder conservador: Estaba integrado por 
cinco miembros de los cuales uno de ellos, cada dos afios dejaba el cargo. 
Eran electos por las Juntas Departamentales que enviaban las listas a la 

Camara de Diputados que por mayoria absoluta elegia una terna, misma 
‘que enviaba a la Camara Alta que daba la ultima palabra. 

D. Eleccién de Diputados y de miembros de las Juntas 
Departamentales: Se elegia a un Diputado por cada 150, 000 habitantes y 
eran electos por los Departamentos. La Camara se renovaba por mitad 
cada dos afios. 

Cada junta Departamental se integraba con siete miembros, 
electos a través del mismo procedimiento que a los Diputados. En el mes 

anterior al de la eleccién un comisionado, por seccién (ya no por 

manzana), designado por el ayuntamiento, levantaba el padrén, entregando 

la boleta de identificacion y para vofar a cada ciudadano con derecho a 

sufragar; los medios de impugnacién en esta materia de empadronamiento, 

se ven ampliados con relacion a Ja ley de 1830, ya que el ordenamiento en 
andlisis preveia la posibilidad de hacer valer la “reclamacién” por no 

haber recibido la boleta; la “protesta” por haberla entregado ilegalmente 

(Estos los resolvia el mismo comisionado) y la “queja” sé hacia valer ante 

la Junta Provisional (solo funcionaba para instalar la junta electoral y para 

resolver las quejas). 

Se continuo con el sistema de juntas primarias, secundarias y 

departamentales (antes de provincia). 

Las juntas primarias elegian a un compromisario (antes elector 
primario). 

s juntas secundarias, integradas por los compromisarios reunidos 

en las cabeceras de partido, elegian a un elector de partido por cada 10 

000 personas. 
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Las juntas departamentales, calificaban la eleccién de sus propios 

miembros y procedian, por voto secreto y mayoria absoluta, a elegir a los 

diputados y a los miembros de las juntas departamentales. 

Esta eleccion era calificada por la Camara de Senadores. 

/ Continio Bustamente en el poder, ademas de luchar en contra de 
los levantamientos federalistas, en el afio de 1838, los franceses declararon 

la guerra a México bombardeando San Juan de Ulua y Veracruz (guerra 

de los pasteles), guerra en la que Santa Anna lucha; Finalmente se firmo 

un tratado entre México y Francia, en marzo de 1839. 

E! 13 de marzo, Bustamante salié a combatir y se quedo en el 
poder Santa Anna mismo que tuvo que combatir en puebla y del 11 al 18 
de julio se hizo cargo del gobierno Nicolas Bravo; Posteriormente regreso 

Bustamente. 

El 27 de septiembre de 1841%8e firmaron las “Bases de tacubaya” 
a través de las cuales cesaron sus funciones los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, creandose una junta (integrada por dos diputados de cada 

departamento) para elegir al nuevo Presidente de la Republica y convocar 

a un congreso constituyente. 

En tanto la junta elegia al primer mandatario, Francisco Javier 
Echeverria asumié el interinato, del 28 de septiembre de 1841 al 10 de 
octubre inmediato. (36 ) 

El 9 de octubre, la junta designa a Santa Anna Presidente 

provisional quien el dia 10 jura “borrar esas leyes que dicto la 

inexperiencia y conservo la obstinacién”. (37 ) 

El 10 de diciembre de 1841, Santa Anna emitié la Convocatoria 

del Congreso Constituyente en la que se siguieron las mismas bases 
electorales que las contenidas en la ley del 30 de noviembre de 1836; 
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Unicamente que en esta convocatoria sé previo la eleccién de un diputado 
por cada 70 000 habitantes y antes era por cada 150 000. 

El congreso fue electo el 10 de abril de 1842 y la comisién de la 

Constitucién presenta el proyecto de Constitucion el 26 de agosto del 
mismo afio, en el cual se reconocié el sistema Republicano, representativo 

y popular mismo que fue rechazado; en noviembre se presento otro 

‘proyecto. En los debates del constituyente se vio clara la lucha entre 

conservadores y liberales, estos ultimos, divididos en “puros” y 

“moderados”. Los moderados fungian como mediadores entre 
conservadores y liberales puros. 

Santa Anna se perfilo clara mente en contra de la reimplantacién 
del Federalismo y tras presionar al Congreso y este luchar en contra de las 
presiones del primero, dejo como Presidente sustituto a Nicolas Bravo (del 
26 de octubre de 1842 al 14 de mayo de 1843). 

Por decreto de 19 de diciembre de 1842, se disolvid el Congreso, 

ratificandose las “Bases de tacubaya”, se instalé la Junta Nacional 

Legislativa (“Junta de notables”) 1a cual hizo el proyecto de bases 

organicas Sancionadas y publicadas por Santa Anna en el mes de junio, 
estamos entonces ante la segunda Constitucién Centralista que regulo la 

vida de nuestra Nacion. 

Se suprimié el Supremo poder Conservador, Ia calidad de 

ciudadano se limitaba a aquel que tuviera una renta anual de por lo menos 

doscientos pesos, monto que cada departamento podia modificar; quien 

fuera “sirviente doméstico “ no era ciudadano; para ejercer un cargo 
publico, se exigia una renta muy elevada; La Camara de senadores se 

integraba de forma distinta: “miembros electos y componentes natos. Los 

primeros provendrian de labradores, propietarios, comerciantes, mineros, 
fabricantes y abogados; los segundos, los natos, se extraerian de distintas 

capas oficiales, dentro de las cuales figuraban, naturalmente, los generales 
de divisién y los arzobispos y obispos, de este sencillo modo, iglesia y 
ejercito tendrian permanente mente y para siempre, puesto que los 

Senadores natos eran vitalicios, el dominio parlamentario mas absoluto, y 
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para lograrlo, bastaba con prodigar a discrecién los grados los grados y 

dignidades mencionados”. (38 ) 

Las asambleas departamentales elegian a las dos terceras partes de 
los Senadores y los restantes eran electos por la Camara de Diputados, por 
el Presidente de la Reptiblica y por la suprema corte de justicia de la 

Nacion. 

La Ley Electoral, reglamentaria de las “Bases Organicas ”, 
(“ Decreto que declaraba a forma y dias en que debian verificarse las 
elecciones para el futuro congreso”), continuo con el mismo procedimiento 
previsto en la ley del 30 de noviembre de 1836. (39 ) 

Se elegia a un diputado por cada 70,000 habitantes, renovandose 
la camara en una tercera parte, cada 3 aiios. 

Los gobernadores eran designados por el presidente, a propuesta 

de la asamblea departamentales mismos que también elegian al presidente 

de la repuiblica. * 

El partido conservador cada dia adquirié mas fuerza mientras que 
los liberales, divididos en puros y moderados, cada vez sintieron mas 

lejano el triunfo del federalismo;, el clero, la milicia y las clases 

privilegiadas, aseguraron su riqueza y los desvalidos acrecentaron su 

pobreza 

En 1844 murié la esposa de Santa Anna y asumid 
substitutivamente la presidencia, Valentin Canalizo. 

Continuaron los levantamientos, uno muy importante: el del 
General Mariano Paredes y Armnillaga en Guadalajara, secundado por la 

propia asamblea departamental de Jalisco. 

Valentin Canalizo suspendido formalmente las sesiones del 
congreso general; éste ultimo se reunié en el convento de San Francisco 

depositando el poder ejecutivo en el general José Joaquin Herrera. El 16 
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de diciembre de 1844, las camaras desconocieron el gobierno de Santa 
Anna. 

Después de fuertes presiones y de los levantamientos de Gabriel 
Valencia y Mariano Paredes, aunados al conflicto de Texas, el 31 de 

diciembre, José Joaquin Herrera dejé el poder. 

: 

‘ Paredes cred una junta de representantes de los departamentos, 
con el propdésito de nombrar presidente interino, en tanto se reunia el 
congreso extraordinario, quedando como tal, él mismo, quien fue electo 
presidente constitucional en 1846, por el mismo congreso Extraordinario y 
como vicepresidente, Nicolas Bravo, asumiendo este ultimo, la presidencia 

interina el 29 de julio, debido que Paredes sali6 a combatir a los 
norteamericanos. 

El 27 de enero de 1846, Paredes expidio un decreto que las 160 

diputaciones serian distribuidas entre las clases dominantes, entendiéndose 

por tales a los ciudadanos dedicados a actividades mineras, comerciales, 

profesionistas, artistas, clero, ejército entre otras. 

Dichas convocatoria distribuia las diputaciones de la siguiente 

manera: 
SECTORES No. DE DIPUTADOS 

- Propiedad nistica y urbana e 38 

Industria agricola 

- Comercia 20 

- Mineria 14 

~ Industria Manufacturera 14 

- Profesiones Literarias 14 
- Magistratura 10 

~ Clero 20 

- Ejército 20 

TOTAL 160 
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Se vislumbré una tendencia clasicista relacionada con la 

capacidad econémica de las personas, las cuales no podria votar ni ser 

votadas sino formaban parte de esa “clases privilegiadas” en los términos 

enunciados. 

Se mantuvo el sistema electoral previsto en la ley de 1836, con la 
‘salvedad de que los representantes de la clase minera eran electos por 

votacion directa .(40 ) 

Se aumento la edad minima para votar a 25 afios. 

Bravo envi6 una iniciativa al congreso, restableciendo las bases 

organicas, fue entonces cuando se levanto en su contra José Mariano 

Salas, quien con el “ plan de la Ciudadela ” en agosto de 1846, se 
sostuvo a favor del federalismo y en contra del centralismo. El plan 

contenia disposiciones que preveian la formacién de un nuevo Congreso 

cuyos representantes serian electos de acuerdo a la ley electoral que rigid 

para la formacién del congreso de 1824; excluia la forma de gobierno 

monarquica y se invitaba a Santa Anna a regresar al gobierno del pais. 

E] 16 de agosto del mismo afio, lleg6 Santa Anna a Veracruz, 
proponiendo que en tanto el congreso elaboraba una nueva constitucién, se 
restableciera Ja vigencia de la de 1824. (41 ) 

El 6 de agosto, Mariano Salas* lanza la convocatoria para la 
integracién del congreso, misma que surgid los lineamientos de la 

convocatoria del 17 de junio de 1823. (42) 

*Asume la presidencia del 6 de agosto de 1846, al 23 de diciembre 

del mismo aiio. 

El 6 de diciembre se instalé el congreso, eligiendo el 23 de 

diciembre presidente a Santa Anna y vicepresidente a Gomez Farias, 

quedando este ultimo a cargo del poder hasta el 21 de marzo, a causa de 

su salida a combate de Santa Anna. 
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El 10 de enero el congreso autoriz6 vender bienes del clero, hasta 

por un monto de $15°000,000 de pesos, para apoyar la guerra de México 
contra los norteamericanos; hubo grandes y continuas protestas, 

comenzando por los curas y culminando con los ““Moderados” en la propia 
camara, pero Gémez Farias lo puso en marcha y continuo firme con sus 

fincipios reformadores. La presién continué y Santa Anna tuvo que 

tetomar el poder en marzo de 1847, celebrando convenios con el clero e 
incluso derogando algunas disposiciones que se dieron durante el gobierno 
de Gomez Farias. Dado a que este ultimo no renunciara a la 
vicepresidencia. El 1°. de abril el congreso decidié extinguirla, Santa 
Anna volvid a la guerra y quedo como presidente sustituto, Pedro Maria 
Anaya. 

El congreso, preocupado por la guerra de México contra los 
norteamericanos, se vio presionado también por la tarea encomendada que 

tenia de reformar la constitucién de 1824; en un principio penso 

unicamente en restableserla, pero en mayo de [1847 promulgo !a “acta 
constitutiva y de reformas”, que conténia algunas reformas propuestas por 

Don Mariano Otero y por Don Manuel Crescencio Garcia Rején. 

En esta “acta de reformas a la constitucién de 1824”, se otorga la 

ciudadania a los 20 afios, haciéndola depender solamente de tener un modo 

honesto de vivir y no haber sido condenado en proceso legal a una pena 
infamante. 

Fue este el texto constitucional que por primera vez contemplo los 
derechos de peticién y asociacién politica para los ciudadanos mexicanos. 

Esta era la época “En el curso de una lucha en la que los partidos 

beligerantes eran movidos por la pasion y el objeto en disputa era, o bien 
la obtencién de una soberania nacional unica, auténtica y, por 

consecuencia, independiente, o bien la admisién de una soberania precaria, 

limitada por la de un poder milenario que ideologicamente no transpone 

aun las fronteras medievales para adentrarse en el renacimiento y en la 
ilustracién, y manejada a control remota desde el Vaticano; en una pugna 
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como esta toda transaccién, por generosa y obligada que fuese, resultaria 

por fuerza inoperante” (43) 

Regresa Santa Ana derrotado y volvié a asumir la presidencia, del 

21 de mayo de 1847 al 16 de septiembre del mismo afio, el 3 de junio, 

promulgo la “ley sobre elecciones de los poderes legislativo y ejecutivo 

de la unién ”, misma que dispuso retomar las normas de la ley electoral de 

j841, modificando unicamente las fechas en que debian verificarse las 

elecciones. (44) 

La invasién norteamericana, que comenzo en el norte, luego 

Veracruz y Puebla, en agosto de 1847, lleg6 a Churubusco, Tacubaya, 

Molino del rey y Chapultepec, Santa Anna renuncio al poder el 16 de 
septiembre de 1847, dirigiéndose a Veracruz y posteriormente a Colombia. 

Debido a que las tropas norteamericanas continuaron en la capital, 

el precedente de la suprema corte de justicia, Manuel de la Pefia, asumi6 la 

presidencia de la republica en Querétaro, cargo que desempeiio hasta el 

llde noviembre del mismo afio, sucediéndolo Pedro Maria Anaya, 

designado por el congreso, el 8 de eftero del afio siguiente, retomando la 
presidencia pefia y pefia, ya que la causa de guerra, el congreso no pudo 
reunirse para elegir, en enero de 1848, al presidente constitucional. 

El 15 de mayo, el congreso en Querétaro sanciono el tratado de 

paz con los Estados Unidos, mediante el cual se vio obligado a perder 
Nuevo México y Alta California (2 400 000 km2.) , Recibiendo a cambio 

la cantidad de quince millones de pesos. 

El 3 de junio, fue electo por el congreso como presidente 
constitucional, José Joaquin Herrera, “la impotencia de los liberales y el 

fracaso de los conservadores dejan los destinos del pais en manos de los 

moderados”.(45) 

Era una época en la que la lucha entre los liberales y los 

conservadores se daba abiertamente, series de gacetas y periddicos 

circulaban por el pais, plasmandose en sus paginas las ideologias 

antagonicas de ambos partidos; a la cabeza de los conservadores se 
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encontraba Lucas Alaman y de los liberales, Melchor Ocampo, el 

presidente Herrera, como mencioné en lineas anteriores era liberal 
moderado. 

Durante el mando de Herrera, se promulgaron tres ordenamientos 

electorales, cuyas bases se sustentaron en leyes anteriores, a saber: 

‘ 

‘ A) Ley de elecciones de los supremos poderes (15 de mayo de 
1849). 

B) Ley sobre elecciones de ayuntamientos (19 de mayo de 1849). 

C) Bases parra elecciones de presidente de !a Republica y 
senadores (13 de abril de 1850). 

El 15 de enero de 1851, Mariano Arista asumié el poder, habiendo 

tenido como contrincante en las elecciones a Melchor Ocampo, triunfando 
el primero, con una escasa diferencia de votos, “Era liberal moderado, 

pero admiraba a muchos personajes del partido conservador”. (46 ) 

Tuvo que enfrentarse a varios levantamientos, los mas 

importantes, los de los conservadores que pedian, entre otras cuestiones, el 

regreso de Santa Anna. 

Arista presento su renuncia al Congreso con fecha 5 de enero de 

1853, asumiendo el poder por ministerio de Ley, el entonces presidente de 
la suprema corte de justicia, Juan Bautista Ceballos, el 7 de enero del 
mismo aiio. 

Iniciando el interinato, Ceballos, en uso de sus facultades 

extraordinarias, presento al congreso una iniciativa que interpelé el Gran 

Jurado. El! Presidente disolvié el Congreso. Esta convocatoria, guardaba 

las bases de la Ley Electoral de 1841. 

El Jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Maria Lombardini se 

levanto en contra de Ceballos, apoyado en el Plan de Hospicio que entre 
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otras disposiciones determinaba que los Estados elegirian a la persona que 
lo sustituiria en tanto Santa Anna regresaba al pais para asumir la 
presidencia. Es asi como del 7 de febrero de 1853 al 21 de abril del mismo 
aiio Manuel Maria Lombardini asumio el cargo de Presidente. 

El 17 de marzo se hizo el computo de la votacién de los estados, 

friunfando nuevamente Santa Anna para Presidente Interino de la 

‘Republica. La votacién fue de 18 contra 5. 

Volvieron a triunfar los conservadores y el 21 de abril, por 
undécima y ultima ocasién, Santa Anna asumio el poder; ya como 

conservador e inspirado por Lucas Alaman, decreto dos dias después, las 
“Bases para la Administracién de la Repiblica Hasta la Promulgacién de 

la Constitucién”, creando un consejo de Estado; declarando el receso de 

las Legislaturas de los Estados; todos los bienes de los Estados pasaban a 

disposicion del Supremo Gobierno Central; suprimiendo los 

ayuntamientos, transformando de nuevo a los Estados en Departamentos; 
y multiplicando el ejercito. . 

En 1854 se compuso el himno Nacional, por Jaime Nuno (musica) 

y Francisco Gonzalez Bocanegra (letra). 

Vendié la “Mesilla” a los Estados Unidos, por diez millones de 

pesos... 

El poder conservador cobro fuerza en la ley, quedando “todo” 
sujeto a él; el clero intervenia en fa direccion del Estado, infiltrandose en 

todos los asuntos y absorbiendo la propiedad, en perjuicio de la economia 

nacional. 

La iglesia, los conservadorSes y los ricos, se oponian al estado de 

derecho, mientras los liberales, cansados de la dictadura de mas de 30 

afios de Santa Anna, continuaron luchando por su libertad y no es sino 
hasta el dia 11 de mayo de 1854, cuando se proclamo el “Plan de Ayutla” 

a través del cual se logro Ia salida de! pais de Santa Anna, renunciando en 

Veracruz el 13 de agosto de 1855 dirigiéndose al extranjero. En este plan 
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participaron hombres ilustres, liberales por conviccién, tales como 

Florencio Villareal, Ignacio Comonfort, Tomas Moreno, y Juan Alvarez. 

De entre sus disposiciones, se desconocia a Santa Anna, nombrando a un 

General en Jefe; se convocaria a una Junta para designar Presidente 
Interino de la Republica, mismo que convocaria a un Congreso 

Extraordinario, finalmente, se establecia que la convocatoria que se 

expidiera para la formacion del congreso Extraordinario, se sujetaria a las 
‘Bases de la Ley que fue expedida con igual objeto en el afio de 1841. (47) 

fil.- PERIODO DE 1855 HASTA ANTES DEL GOBIERNO DE 
PORFIRIO DIAZ. 

Triunfante el Plan de Ayutla, el 4 de octubre de 1855 fue 
designado como presidente interino el General Juan Alvarez, mismo que 

expidié la convocatoria para el Congreso Constituyente que formalmente 

se imstalo el 18 de febrero de 1856 con 90 representantes, designando 

como presidente sustituto a Ignacio Comonfort que decreto el “Estatuto 

Organico Provisional de la Reptblica Mexicana” con fecha 15 de mayo 

del mismo aiio; en ese ordenamiento se contenian las reglas a las que 
debian sujetarse los actos de su gobierno, ademas, se establecia la edad de 

18 afios para poder ejercer el derecho del sufragio; se obligaba a los 

ciudadanos a inscribirse en el padron de la municipalidad y se excluia a los 

eclesiasticos seculares de la participaci6n en las elecciones en cuanto a 
votar y a desempeiiar cargos de eleccién popular. (48) 

En tanto la asamblea cumplia su cometido “Constitucional”, se 

abolieron los fueros eclesidsticos y militar en negocios civiles, se 

establecié la renuncia del fuero eclesidstico en materia criminal; se crearon 

medidas que buscaban restablecer la igualdad entre las personas y la 

libertad en el ejercicio de los derechos individuales. 

Como consecuencia de tantos levantamientos y de la actitud de 

protesta del clero, los Gobiernos de Juan Alvarez y de Ignacio Comonfort, 
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se vieron en la necesidad de dictar medidas de suma importancia, algunas 
de estas fueron: 

Ley Sobre Administracion de Justicia y Organica de los Tribunales de la 
Naci6n, del Distrito y Territorios (conocida como Ley Juarez). 

/ Ley de Desamortizacion de fincas risticas y Urbanas propiedad de 
las Corporaciones Civiles y Religiosas (“Ley Lerdo”). 

Ley Organica del Registro Civil. 

Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios. 

Ley Sobre Derechos y  Obvenciones Parroquiales. 

(“Ley Iglesias”). 

Estas disposiciones provocaron el descontento del clero cuando 
vio afectados sus intereses (49), leyes que posteriormente sirvieron de base 

a “Las Leyes de Reforma”, que bajo el mandato de Benito Juarez, en 
1859, sefialaron el triunfo de la Reforma. 

En el Congreso de 1856 - 1857. Se perfilaron claramente las 

posturas y pretensiones de las 3 fuerzas politicas: 

A.- Los conservadores: “Representantes de las clases privilegiadas 

y de los intereses del clero; personas de talento, cultura y brillantez, 
oradores que defendian 1a tradicién, el orden y la paz, la estabilidad de la 

situacion social y el continuismo. Defendieron la existencia de los fueros 
militares y eclesiastico; el respeto para las propiedades particulares y las 

de la iglesia; de manera parcial admitian la existencia de los derechos del 
hombre, pero negaban la libertad de cultos y reafirman la union entre la 

iglesia y el estado. (50) 

B.- Los liberales: ““Basandose en la soberania popular, exigieron el 

principio del sufragio universal, negando toda legitimidad a las dictaduras; 
condenaron los fueros eclesidsticos y militares y cualquier privilegio, por 
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considerar que todo era causa de desigualdad social. Reclamaron la 
separacion de la iglesia y el Estado y apoyaron las libertades de imprenta, 
de conciencia, de ensefianza, de cultos y e pensamiento. Exigieron la 

Desamortizacion y nacionalizacion de los bienes de la iglesia por que 
considerandolos parte del patrimonio nacional, debian ser puestos al 
servicio de los ciudadanos; anunciaron directrices de justicia social, de 

Aefensa del proletariado, y distribucion de tierras entre los campesinos. En 

‘el campo de la organizacién politica, el Partido Liberal “defendid el 

sistema Federal como forma de Estado y 1a doctrina de la division de 

poderes como garantia de la libertad”; consignaron la supremacia de la 
Constitucién y su control por medio de un organo jurisdiccional a través 
del Juicio de Amparo.” (51) 

C.- Los moderados: “Tenian como jefe a Ignacio Comonfort, en 

aquel entonces Presidente Interino de la Republica. Aspiraban a una 

armonia entre conservadores y liberales; se inclinaban por una politica de 

conciliacion que se tradujera en un estado de paz. Carentes de un 
programa definido, el orden y la paz ofrecerian el clima necesario para que 

la evolucién natural de la sociedad“t trajera, poco a poco, las reformas 

requeridas y convenientes”. (52) 

: La Constitucién Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

sancionada y jurada por el congreso General Constituyente, el dia 5 de 

febrero de 1857, era de tipo liberal, cuyo texto introdujo cambios 

importantes en la vida politica de México; cambios como el consideraren 
sus articulos 8° y 9° los derechos de peticion y de asociacién politica, 
respectivamente; Se incluyeron como prerrogativas del ciudadano, el votar 
en las elecciones populares y poder ser votado para todos los cargos de 

eleccién popular; la calidad de ciudadano se adquiria a los 18 afios pero 

para poder ser representante, se exigié la edad de 25 afios asi como el ser 

mexicano en ejercicio de sus derechos, vecino del estado o territorio y no 

ser eclesidstico, para poder ser Presidente de la Republica, se requeria la 

edad de 35 afios, ser ciudadano mexicano por nacimiento, no pertenecer al 

estado eclesiastico y residir en el pais al tiempo de la eleccion. En este 

ordenamiento se establecié e] sistema unicameral, desapareciendo la 

Camara de Senadores; se elimino la Vicepresidencia; el sufragio se 
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constituyo universal e igualitario desde un punto de vista social, aunque 
siguié siendo discriminatorio al no aceptarse el derecho al voto activo y 

pasivo a las mujeres; finalmente, el sistema de eleccion continuo siendo 

indirecto pero en ler. grado. 

En cuanto a la integracién del poder federal, quedo como 
Presidente de la Republica Ignacio Comonfort y como Presidente de la 

‘Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Don Benito Juarez (1° de 

diciembre de 1857). 

EI 12 de febrero del mismo aiio, se dio a conocer la “Ley Organica 
Electoral” misma que es considerada de gran avance y cambio en la 

materia, pues establecid bases diversas con relacién al desarrollo del 
proceso electoral: 

En primer lugar, se hablo de una division territorial por Distritos 

Electorales, los cuales serian determinados por los Gobernadores de los 
Estados y del D.F., asi como por los jefes politicos del territorio. Los 
ayuntamientos se dividian por seccioffes y por cada seccién se elegia a un 

elector los cuales, reunidos en la cabecera del distrito, elegian a los 

diputados. El padrén de electores era levantado por un comisionado 

designado previamente por el Presidente Municipal; este comisionado les 
entregaba a los ciudadanos la boleta electoral que a la vez era documento 

de identificacién. Procedia que los ciudadanos reclamaran su “no- 
inclusién” en el padrén, ante el mismo comisionado o bien, hicieran valer 

su queja ante la mesa directiva de casilla, el mismo dia de la eleccion. 

La mesa de casilla se integraba con un presidente, dos secretarios 
y dos escrutadores. E! ciudadano entregaba al presidente !a boleta electoral 

con el nombre del candidato por el que votaba, inscrito al reverso; vemos 
entonces que el voto se tora secreto debido a que después de entregar la 

boleta, era depositada en una uma. Concluida la votacion, se hacia el 

computo de votos plasmando los resultados en las “Listas de escrutinio”, 

declarando electo a aquel elector primario que hubiese obtenido el mayor 

numero de votos. Los expedientes de elecciones formados con las boletas, 
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listas de escrutinio y copias de las actas, se enviaban a las juntas 

electorales de distrito. 

Las juntas electorales de distrito, se conformaban por los electores 

primarios, mismos que a través de dos comisiones, calificaban su eleccion; 

posteriormente, por mayoria absoluta de votos y en escrutinio secreto, se 

glegian a los diputados. Se enviaba copia del acta al Congreso de la Union 

‘y al Gobierno del Estado. 

Las elecciones del presidente de la Republica y de la suprema 

Corte de Justicia de la Nacién, se realizaban al dia siguiente de la de 

diputados, siguiendo el mismo procedimiento. 

Vemos que desaparecieron las Juntas Departamentales, asi como 

la Camara de Senadores y la Vicepresidencia. 

Continuaron las luchas, los conservadores estaban en desacuerdo 

con la Constitucién, llegando al punto de presionar a Comonfort para que 

la reformara. ° 

Felix Zuloaga se levanto en armas y proclamo el “Plan de 

Tacubaya” a través del cual pretendié desconocer la Constitucién y 

acordando convocar a um nuevo Congreso Constituyente para que 

elaborara una nueva Constitucion. Comonfort de adhirié al plan y ordeno 

la clausura del congreso, encarcelando a Benito Juarez y al entonces 

presidente del Congreso, Isidro Olvera, por haber rechazado dicho plan. 

Este “golpe de estado” que dio Comonfort fue el 17 de diciembre de 1857 

y siguio en el cargo hasta el 11 de enero de 1858. 

Se crearon dos bloques y comenzé la lucha armada. Zuloaga 

desconocid a Comonfort y asumié fa Presidencia electo por los 

conservadores, decretando la restauracién de los fueros y privilegios. 

Por su parte Comonfort ordeno la libertad de Juarez, dingiéndose 

éste ultimo a Guanajuato en donde publicé un manifiesto, el 19 de enero de 

1958, a través del cual se hizo cargo de la Presidencia de la Republica 
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provisionalmente. Esta es la fecha que se ha considerado como de inicio de 

la guerra de reforma o también conocida como la “Guerra de los tres 

afios”. 

“Las banderas de los dos grandes grupos politicos quedaron bien 

precisadas y definidas. Los liberales tenian como bases la legalidad 

constitucional y las reformas, y como apoyo los grandes sectores de la 

‘poblacién y los gobiernos de los estados defensores del Federalismo. Los 

conservadores se sustentaban en las ideas de mantenimiento de fueros, 

inmutabilidad del orden econémico y social, conservacién de los 

privilegios eclesiasticos y militares y creacion de un régimen central 

tradicionalista; como sostén tenian al ejercito, al clero y la 

aristocracia.”(53) 

En febrero de 1858, Juarez traslado la sede del poder a la ciudad 

de Guadalajara y acordé convocar al congreso de la union para expedir 

“Las Leyes Organicas de la Constitucion”, pero debido a serios conflictos 

de lucha, se cambio Ia sede a la ciudad ce Colima. 

Se levanté un tercer movimiento, encabezado por Echegaray, no 

apoyaba ni a Juarez ni a Zuloaga, este ultimo renuncio y el 2 de febrero 

asumié la presidencia el general Miramén. Continuaron los conflictos 

entre liberales y conservadores; en abril de 1858 se situé la “Tragedia de 

Tacubaya”, caracterizada por una serie de crimenes injustificados que 

principalmente cometio la reaccion conservadora. 

Durante esta guerra de reforma, también existieron arduas 

presiones de paises extranjeros, un ejemplo claro fue el tratado “MC Lane 

— Ocampo”. Presionado el representante de México por el ambiente de 

tension que imperaba el pais, se pretendia que México cediera a estados 

Unidos la peninsula de Baja California, asi como que permitiera el libre 

transito por el istmo de Tehuantepec y del rio Bravo al Golfo de 

California; afortunada mente, el tratado nunca pudo Hevarse a cabo debido 

a que no fue ratificado por los Congresos de ambos paises. 
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Por su parte, Miramon continud luchando, pero siempre por medio 

de las armas. 

Las Leyes de Reforma fueron promulgandose sucesivamente, 

desde julio de 1859 hasta febrero de 1861. 

/ 
é : 

Los conservadores reaccionaron en contra, buscando desconocer 

el orden jerarquico de la época, calificando los actos de gobiemo como 
ilegitimos. 

Resulta interesante sefialar que México rompidé las relaciones 
diplomaticas con el vaticano, precisamente durante la Reforma, el 3 de 

agosto de 1859. 

Después de arduos combates y cambios de sede de los poderes, fue 

hasta el afio de 1861 cuando Benito Juarez entra triunfante a la Ciudad de 
México y el 1° de diciembre de 1861, fue reelecto Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos "Mexicanos. 

La reaccion, en venganza, asesino a Melchor Ocampo y a Leandro 

Valle, personalidades que habian destacado de entre los liberales. 

Los conservadores, en desacuerdo con el triunfo de los liberales, 

se dirigieron a Francia, solicitando su intervencién mediante el gobierno 

de “un principe extranjero que salvaguardara sus intereses”’. 

Cabe recordar que en ese entonces, México tenia deudas 

econdémicas con algunos paises del extranjero, fue por eso que Inglaterra, 

Espafia y Francia se unieron y por medio del “Acuerdo de Londres”, 

formaron una alianza militar que se disponia dominar unicamente las 
aduanas de México, para de esta forma, cobrar su deuda. Juarez hizo un 

intento de concentracién por medio del “Tratado de soledad”, pero Espafia 

e Inglaterra decidieron romper las alianzas con Francia ya que habia 

incumplido tos tratados de Londres y de !a Soledad. 
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El ejército Francés leg hasta puebla y fue derrotado en el afio de 

1862 por él ejercito liberal bajo las ordenes del general Zaragoza, Miguel 
Negrete, Felipe Berriozabal y Porfirio Diaz. El ejército Francés pidio a 

Napoleon Tercero refuerzos y después de dos meses de lucha constante, 

vencio al ejercito liberal, huyendo Gonzalez Ortega y Porfirio Diaz. 

/ En el afio de 1863, el Gobierno de Benito Juarez se vio obligado a 

abandonar la capital y se establecieron en San Luis Potosi y 
posteriormente en Saltillo. 

E! General Forey, al mando del ejercito Francés triunfante, 

nombro a una junta de gobierno con el objeto de que nombrara al poder 

Ejecutivo depositandolo provisionalmente en la regencia integrada por 

Juan Almonte, José Mariano Salas y Antonio Labastida. Esta “Junta de 

notables” fue presidida por Teodosio Lares, dando un retroceso a la vida 

democratica de nuestro pais ya que decreto que la Reforma de Gobierno 

de México seria la “Monarquia con un emperador catdlico con derecho a 
la herencia y con la bendicién del Papa”. . 

El Archiduque Fernando Maximiliano de Austria acepto !a corona 

de México el 10 de abril de 1864, arribando a Veracruz el 28 de mayo del 
mismo afio. 

“La guerra de reforma afianza definitivamente el principio de la 
soberania del pueblo y substrajo al pais la gravitacion de los sectores 
sociales privilegiados durante el coloniaje. Por esta razon esos nucleos 

privilegiados, el grupo conservador, el clero y los monarquicos, 

intervenian activamente para la implantacién del segundo imperio. Apenas 

establecidos el orden constitucional y en plena organizacién el Gobierno 

del Presidente Juarez, los Liberales Republicanos volvieron a las armas, en 

esta ocasién no ya solo para hacer respetar la Constitucién y defender un 
régimen legalmente constituido, sino para defender a la nacién entera del 

imperialismo extranjero”. (54) 
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Entre 1864 y 1867 continuaron existiendo dos gobiernos: Los 

conservadores con el Emperador Maximiliano y los Liberales con Juarez; 

éste ultimo ya se encontraba en Monterrey, en 1866 se fue a chihuahua y 

posteriormente hasta el paso del norte, Durango y Zacatecas. Cabe 
recordar que en el afio de 1865, concluyo el periodo de mandato 

Constitucional de 4 aiios de Juarez como Presidente, situacién por la que 
¢1 mismo, mediante decreto expedido en el mes de noviembre del mismo 

‘afio, “prorrogo su periodo gubernamental hasta que las circunstancias 

permitiesen la eleccidn del Presidente” (55), pero el entonces Presidente de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Gonzalez Ortega, sostuvo que 

por Ministerio de Ley, a él le correspondia el cargo. 

Maximiliano no se ocupo de lleno de la economia nacional, sino 

mas bien de la administracion de la riqueza del clero, del ejercito y de la 

cultura, pero poco a poco fue caracterizandose por simpatizar con algunas 

ideas liberales lo cual le caus6 problemas con los conservadores y con el 

clero. 

Maximiliano, al creer que “Juarez habia abandonado el pais, 

decreto que serian ejecutadas todas aquellas personas que luchaban en 

contra del imperio. En el aiio de 1866 Napoleon tercero declaro la retirada 
de sus tropas; en ese momento ya habia concluido la guerra con los 

Estados Unidos, México tenia como representante a un gran tratadista y 

diplomatico Matias Romero, en los Estados Unidos, logro que este pais sé 
inconformara por la intervencion francesa, argumentando el respeto a la 

Doctrina Monroe. 

Los liberales comenzaron a recobrar fuerzas, la Emperatriz 

Carlota termino enloqueciendo; avanzaron, recuperando paso a paso el 

territorio; Juarez reorganiza su gobierno en Chihuahua. Maximiliano, 

apoyado por algunos conservadores, enfrento a los liberales, batalla de la 

que salié y fue fusilado en el cerro de las campanas el 19 de junio de 1867. 

Entré Juarez de nuevo a la ciudad de México, el 15 de julio de 

1867, 
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El 14 de agosto del mismo aiio, expidio la “Convocatoria para 

Elecciones Federales”, documento que consistié en hacer una “apelacion al 

pueblo” para elegir a sus representantes y para autorizar la formacién de 

un nuevo Congreso para reformar 1a Constitucién. Esta especie de 

plebiscito resulto negativo ya que lo propuesto no fue aceptado. (56) 

/ Mediante decreto del 3 de septiembre de 1867 se determinaron 15 

distritos electorales para el Distrito Federal; ahora si, Juarez convoca a 

elecciones del Congreso y Presidente de la Republica, resultando 1 

reelecto y como presidente de la Corte, Sebastian Lerdo de Tejada para 

ejercer su mandato de 1867 a 1871. 

A Juarez le toco una administracién complicada, !a cual indicaba 

la reorganizacién completa del gobierno. 

Por su parte, Porfirio Diaz se retiro a su hacienda y comenzé a 
conspirar en contra de Juarez, con el que habia contendido y perdido en las 
elecciones de 1867, triunfando posteriormente como diputado. 

. 

Mediante el mandato de Juarez se realizaron enmiendas 

constitucionales relevantes: El veto del ejecutivo sobre las resoluciones del 

congreso, el restablecimiento de la Camara de senadores y final mente, la 

reforma al articulo 16 para establecer como impedimento para ser 

representante, el “Haber servido al Imperio”. 

Hubo avances en materia de la educacién y comunicaciones; en el 

campo legal, se expidieron el cédigo civil de procedimientos, la ley de 

instruccién publica y la ley de amparo. 

Juarez terminé su mandato en el afio de 1873, en el mes de mayo 

se reformo la ley organica electoral de 1857. 

La mesa directiva de casillas era presidida por aquel miembro del 

ayuntamiento que resultaria electo por mayoria de votos. 
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El congreso de la unién fijaba el nimero de diputados por cada 
estado, territorio o distrito, en la convocatoria correspondiente, 

En las elecciones presidenciales y del presidente de la corte, sin 

ningun candidato alcanzaba la mayoria de votos, el colegio electoral los 

elegia por mayoria absoluta de los diputados presentes. 

‘ 

, Los comisionados encargados del empadronamiento de los 
ciudadanos, deberian ser originarios de la secci6n electoral en la que tenia 
encomendada dicha actividad. 

Finalmente, se establecieron sanciones por el incumplimiento de la 
ley. 

Comenz6 la nueva contienda electoral, existiendo tres fracciones 

en ese momento: 

A) Los juaristas; 

B) Los que apoyaban a Lerdo de Tejada; y 

C) Los Porfiristas. 

En dicha eleccién ninguno de los tres candidatos obtuvo la 
mayoria absoluta de votos, situacién por la que el congreso en funciones 

de colegio electoral voto mayoritaria mente por Juarez. (57) 

Juarez muere a los siete meses de iniciar la presidencia el dia 18 
de julio de 1872, y asumid el poder, en calidad de sustituto, el entonces 

presidente de !a suprema corte de justicia de la nacién. 

Cuando se declaro el triunfo de Juarez, Porfirio Dias se sublevo 

con las armas, con jo cual fracasé rotundamente debido a la muerte de 

Juarez. 
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“A partir de la reeleccién de Juarez en 1871, reviviria un clima de 
violencia; estan latentes los conflictos armados en la contienda politica. Ya 
no seran los centralistas ni los conservadores quienes intenten la toma del 

poder por medio del golpe de estado, sino las fracciones del grupo liberal. 
Sin embargo, a la muerte de Juarez tienen lugar elecciones; se busca al 

sucesor para el periodo 1872-1876. Compiten en la justa las dos figuras 

principales del liberalismo triunfante, Sebastian Lerdo de Tejada y Porfirio 

‘Diaz, pero como el militar se habia desprestigiado a consecuencia de su 

oposicion fallida al gobierno de Juarez, Lerdo es electo en forma 
abrumadora ”. (58) 

Con fecha 22 de octubre de 1872, Lerdo De tejada expidié en 
decreto que reformaba la ley electoral del 57, con relacién de establecer 

una serie de cargos publicos que impidiesen a los ciudadanos ocupar los 

cargos a diputados, a saber: 

Jueces de distrito y circuito 

- Jueces de hacienda federal 

Comandantes 

Militares 

Gobernadores 

Secretarios de gobierno 

Jefes politicos 

jefes de fuerza con mando 

Magistrados de tribunales superiores 

Jueces de primera instancia. (59) 
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Sebastian Lerdo de Tejada asumié la presidencia el 1°. De 
diciembre de 1872 y lo conservo hasta el 18 de noviembre de 1876, fecha 
en que triunfaron los que se levantaron con el plan de Tuxtepec. Lerdo de 

Tejada habia sido reelecto para el siguiente periodo presidencial. 
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B) PORFIRIO DIAZ. 

EL REGIMEN DEL GENERAL PORFIRIO DIAZ. 

/ Al acercarse las elecciones presidenciales de 1876 era previsible 

una nueva candidatura del presidente Lerdo, pero antes de las elecciones el 

General Porfirio Diaz se levanta en armas el 10 de enero con el plan de 

Tuxtepec, reformado en palo blanco el 21 de marzo, en cuya parte 
fundamental afirmo que: 

Considerando: 

Que la repiblica mexicana esta regida por un gobiemo que ha 
hecho del abuso un sistema politico, despreciando y violando la moral y 

las leyes... que el sufragio politico se ha convertido en una farsa... que la 

soberania de los estados es vulnerada repetidas veces; que el presidente y 
sus favoritos destituyen a su arbitrio a los gobernadores... que la 

administracién de justicia se encuentra en la mayor prostitucion... que el 
poder municipal ha desaparecido completamente, pues los ayuntamientos 

son simples dependientes del gobierno para hacer las elecciones... que la 

creacion del senado, obra de lerdo de tejada y sus favoritos, para 
neutralizar la accién legislativa, imparte el veto a todas las leyes... En 
nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilipendiando, 

levantamos el estandarte de guerra contra nuestros comunes opresores, 

proclamando el siguiente plan. 

Seguin el plan de Tuxtepec tendria el caracter de “Ley suprema la 

No - reeleccién de presidente y gobemadores”, se desconocia a Lerdo 

como presidente de la republica y se harian “elecciones para supremos 

poderes de !a unidn, a los dos meses de ocupada la capital de la Republica, 

en los términos que disponga la convocatoria que expedira el jefe del 

ejecutivo, un mes después del dia en que tenga lugar la ocupacién, con 
arreglo a las leyes electorales del 12 de febrero de 1857 y 23 de diciembre 
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de 1872”. La reforma al plan original amplio a dos meses el plazo anterior 
y especifico las fechas para las elecciones primarias y secundarias. 

El poder ejecutivo quedaria encargado al presidente de la corte 

siempre que aceptase el plan 0, ante su silencio o negativa, lo ocuparia el 
jefe de las fuerzas rebeldes. Segin !a reforma al plan, “el poder ejecutivo 
pe depositara, mientras se hacen las elecciones, en el ciudadano que 
obtenga la mayoria de votos de los gobernadores de los estados (que se 
hubiesen adherido al plan, desde Iuego.), Y no tendra mas atribuciones 
que !as meramente administrativas”. Asimismo, “Se reconocera como 
general en jefe del ejercito regenerador, al General Porfirio Diaz”. (60) 

El presidente de la Suprema Corte, José Maria Iglesias 

“paradigma de rectitud y de honradez, no se sumo al movimiento 

tuxtepecano, considerando que mientras no tuvieran lugar las elecciones 
no se justificaba ninguna revuelta”. (61) 

Una vez realizadas las elecciones, el 26 de octubre el congreso 

declaro reelecto al presidente Lerdo, pero el presidente de la Corte declaro 
que asumia la presidencia de la republica en virtud de que las elecciones 

habian sido fraudulentas, estableciendo su gobierno en Guanajuato bajo la 
proteccion militar del Gobernador y general Florencio Antillon. 

El 16 de noviembre de 1876, el triunfo de Diaz en la batalla de 

Tecoac definié la suerte de su rebelién. Lerdo salié de la ciudad y del pais, 

y Diaz ocupa la presidencia el 2 de noviembre. Diaz e Iglesias se 
entrevistaron en la capilla, Qro. , el 21 de diciembre, pero con perspectivas 

tan diametralmente opuestas no pudieron Mlegar a un acuerdo. Al salir a la 

campafia contra Iglesias, Diaz dejo el gobierno en manos de Juan N. 
Méndez. 

Abandonado por sus partidarios, Iglesias salid del pais en enero de 
1877 rumbo a los Estados Unidos, mas tarde regreso y vivid alejado de la 

politica hasta su muerte en 1891. “Hombre de caracter entero y dignidad 

ejemplar, fue de los pocos liberales que nunca aceptaron ni la proteccion ni 
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los favores del General Diaz, cuando este llega al punto cumbre de su 

poder y de su gloria”. (62) 

El primer gabinete de Diaz estuvo integrado por Ignacio Ramirez 

como ministro de justicia, Protasio Tagle en Gobernacién, Ignacio L. 

Vallarta en Relaciones Exteriores, Justo Benitez en Hacienda, Pedro 

Ogazén en Guerra, y Vicente Riva palacio en Fomento. 

/ El 5 de mayo de 1877, con motivo de las elecciones verificadas 

previamente, el general Diaz tomd posesion como presidente 

constitucional, cargo que ocupo hasta el 30 de diciembre de 1880. 

El 1° de diciembre de 1880, tomo posesién de la presidencia el 
general Manuel Gonzalez, “verificandose por segunda vez la transmisién 

pacifica del poder de manos de dos personas designadas por el sufragio.” 

(63) 

El 1° de diciembre de 1884, electo por segunda ocasion, tomo 

posesion nuevamente de la presidencia constitucional el general Porfirio 

Diaz. En 1888, 1892, 1896, 1900, 1904 y 1910 fue reelecto 
sucesivamente, después de las correspondientes reformas constitucionales 

que permitieron su reeleccién y ampliaron el periodo presidencial de 

cuatro a seis afios, respectivamente. A los 73 afios de edad, Diaz admitio 

la creacion de la vicepresidencia, cargo que ocupo en 1904 Ramon 

Corral. En 1908  concedid !a  celebre entrevista al periodista 
norteamericano James Creelman. En las elecciones de 1910 contendieron 

las formulas Diaz — Corral y Madero — Vazquez Gomez. Las elecciones 
tuvieron lugar en junio y julio de ese afio, paro estando preso el candidato 

Madero, quien perdido las elecciones. 

Durante el gobierno de Diaz hubo otras reformas para sustraer 

facultades a los estados de la Republica y otorgarlas al poder federal, en 

materia de patentes y marcas, mineria, comercio e instituciones bancarias, 

vias generales de comunicacién, postas y correos, aguas de jurisdiccién 

federal, emigracién, inmigracién, salubridad general, alcabalas, asi como 

para la reorganizacion de la suprema corte de justicia y facultades de la 

Comisién Permanente del Congreso de la Union. 
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E! porfiriato se caracterizo como de “poca politica y mucha 
administracién”, el tnico propdsito de} gobernante era enaltecer su figura 
y acrecentar el desarrollo social y econdmico, este ultimo concentrando sus 
frutos en tan solo pocas manos. 

' 

, Fue una época de injusticia social, un régimen de compadrazgo; 
imperé el sistema feudal; se establecieron tiendas de raya y el cacicazgo; 
Las tierras eran distribuidas entre muy pocos “privilegiados”; todos los 
estados se dividian en latifundios; los salarios eran demasiado bajos y la 

jornada de trabajo excesiva; la industria se encontraba en manos de los 
extranjeros; la ensefianza volvié a caer en manos del clero; la libertad de 

expresién fue una falacia; el derecho de peticion y de reuni6n unicamente 
lo ejercian aquellas afines y serviles a Diaz; el federalismo persistié, pero 
solo como un concepto tedrico plasmado en la Constitucién ya que en 

realidad se implanto un centralismo que invalido la division clasica de !os 

poderes, depositando toda la fuerza real en el ejecutivo. 

Ahora bien la inversién extranjera en nuestro pais se vio 

incrementada, asi como el sistema ferroviario y las comunicaciones en 

general, pero esa evolucion no era lo que el pueblo necesitaba. 

En esa su primera administracion, Diaz ya maquinaba su 

reeleccién a futuro ya que reformo ta Constitucion en el sentido de permitir 
la reeleccién con la salvedad de que esta no seria posible en periodos 

consecutivos, fue por eso que en el afio de 1880 asumis la presidencia el 
general Manuel Gonzalez, cargo que desempeiio como ya se anoto, hasta 

el 30 de noviembre de 1884, apoyado desde luego por “Don Porfirio”. 

Durante el gobierno de Gonzdlez se vieron presiones econémicas 
muy fuertes y el pueblo continuaba haciendo reclamaciones. Cabe anotar 
que en el afio de 1882 se reformo de nuevo la ley organica Electoral de 

1857, en cuanto a que “las juntas electorales de distrito eligieran al 

presidente de la Suprema Corte de Justicia y a 11 magistrados, en lugar de 

10 como lo sefialaba la Ley”. (64) 
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“El ejercicio del voto publico se redujo a expresién verbal 
olvidada en un precepto constitucional sin vida, neutralizado el efecto del 

sufragio, unico vehiculo para alcanzar la democracia, esta fue también 

nulificada, y con su nulificacion la libertad inicio una larga etapa de 

agonia. 

/ El desuso del sufragio y el desconocimiento de la libertad 

acarrearon — no podia ser distinto el efecto — la injusticia individual y 
social”. (65) 

Las dos primeras reelecciones, Diaz fue postulado y apoyado por 

el “Partido Constitucionalista Liberal”, contendiendo unicamente con los 

militares sin la suficiente fuerza para derrotarlos. (66) 

El 29 de diciembre de 1890, fue reformada nuevamente la 

constitucién pero en esa ocasion para establecer la reeleccion indefinida. 

(67) 

El 18 de diciembre de 1901*se expidié una nueva ley electoral, 

misma que continuo con las bases previstas en la ley de 1857, se 

introdujeron modalidades en cuanto a la conformacién de los distritos 

electorales y al nombramiento de diputados y senadores, propietarios y 
suplentes, que hacian los colegios electorales. (68) 

Para le reeleccién de 1892, aparecid una organizacion politica 

denominada “Unién Liberal”, ta cual lanzo como candidato a Don 

Porfirio; dicha organizacion fue mejor conocida como el “Partido de los 

Cientificos”. Triunfando Diaz, “Los Cientificos” no volvieron a intervenir 

en el ambito electoral. 

Para las elecciones de 1896, surgid otra agrupacion politica 
conocida como “Circulo Nacional Porfirista”, la cual, como su nombre lo 

indica, apoyo de nuevo para la reeleccion de Porfirio Diaz. (69) 
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El dictador fue nuevamente reelecto en 1900, 1904, y en 1910; En 

1904 el periodo presidencial como ya se dijo, se aumento a 6 afios y en 
1910 se restablecié la vicepresidencia. 

Como se puede observar, el porfiriato se caracterizo por el 

mantenimiento de aquellos principios, rectores en materia electoral, 
previstos en la Ley de 1857, modificando la constitucién para permitir la 

Feeleccion indefinida. 
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C) EL IDEARIO POLITICO REVOLUCIONARIO. 

Entramos en este momento al estudio de la situacién socio-politica 
que impero en nuestro México durante la era revolucionaria, para lo cual 

estimo conveniente citar algunos antecedentes, que nos haran comprender 

¢l ideal politico de la revolucion de 1910. 
f 

En el afio de 1900, los hermanos Flores Magén y Antonio 

Horcasitas fundaron el periddico llamado “Regeneracién”, el cual 
desenmascaraba al gobierno de Diaz; esta publicacion siempre fue 

perseguida pero sus autores se las ideaban y su circulacién continuaba. 

Surgieron agrupaciones liberales diversas, una de ellas muy 

importante, fue el “Club Liberal de Ponciano Arriaga”. 

En 1901, en san Luis Potosi de celebro el “Primer congreso del 

Partido Liberal Mexicano” en el que destaco el idedlogo revolucionario: 

Ricardo Flores Magén, quien luchf incansablemente por sus ideales, 

situacién por la que fue encarcelado en multiples ocasiones. “El programa 

y manifiesto det Partido Liberal Mexicano, de fecha 1° de julio de 1906, 

impreso en San Luis Missouri, Estados Unidos, y firmado por Ricardo 

Flores Magon, Juan Sarabia, Antonio Ives Villareal, Enrique Flores 

Magon, Profesor Librado Rivera, Manuel sarabia y Rosalio Bustamente, 

liberales emigrados a Norteamérica para huir de la persecucién del 
gobierno de Porfirio Diaz. (70) 

Proponia diversas reformas constitucionales entre ellas: Supresion 

de la reeleccién, supresion del servicio militar obligatorio y 

establecimiento de la guardia nacional, establecimiento de la obligacién de 

impartir la ensefianza laica, jornada maxima de trabajo de ocho horas, 

salario minimo, prohibicion del trabajo de menores, indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, dotacién de tierras, créditos a los campesinos para 

explotar las tierras, simplificacion procesal al juicio de amparo, etc. (71) 
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El 17 de octubre de 1908, Diaz concediO una entrevista al 

periodista James Creelman del “Pearson’s Magazine”, la cual fue 

publicada también en “El Imparcial” de México. Lo que el presidente dijo, 

fue criticado por su falsedad y cred descontento en México, pueblo que se 

sintié burlado por su presidente: 

, “Tengo la firme resolucion de separarme del poder al expirar mi 

‘periodo, en que cumplo ochenta afios, sin tener en cuenta lo que a mis 
amigos y sostenedores opinan, y no volveré a ejercer la presidencia. Si en 

la Republica llegase a surgir un partido de oposicién, lo miraria yo como 
una bendicién y no como un mal, y si ese partido desarrollara poder, no 
para explotar, sino para dirigir, yo lo acogeria, 10 apoyaria, lo aconsejaria 

y me consagraria a la inauguracién feliz de un gobierno completamente 
democratico. No deseo continuar en la presidencia. La nacion esta bien 
preparada para entrar definitivamente en la vida... libre.” (72) 

En esa época, se perfilaron dos corrientes ideologicas, la primera 

con una tendencia a una “oligarquia de corte intelectual y —muy en el estilo 

de la época- cientifica”. (73) ba 

La otra, liberalismo ortodoxo que creia en la capacidad innata de 

todos los pueblos, para la vida democratica; pensaban que el mexicano, 

ejerciendo su libertad electoral, llevaria al poder a quien debiera y 

mereciera gobernarlo. 

Madero, liberal ortodoxo, en 1908 publico su libro “La sucesion 

Presidencial en 1910” con lo cual buscaba la reorganizacion de los 
partidos politicos para iniciar una autentica vida institucional, “Plantea el 

principal problema politico de aquel momento: La necesidad de que el pais 

volviera a vivir dentro de un régimen auténticamente democratico, para el 
que Porfirio Diaz, mafiosamente no lo consideraba apto”. Los dos 

principios que Francisco I. Madero, propuso para que sirvieran de 

programa al Partido Anti-reeleccionista fueron “Libertad de sufragio, No 
Reeleccién”. El partido Anti-reeleccionista postulaba entre otras cosas, el 

imperio y reformas a la constitucién, mejoramiento de las condiciones de 

los obreros, abolicién de los monopolios, fomento a ia educacién, 
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supresién de los cacicazgos y establecimiento de bancos hipotecarios y 

refaccionarios para la agricultura. 

En la campaiia electoral, “Los cientificos” postulaban a José Ives 

Limantour como vicepresidente y la otra fraccion, al general Bernardo 
Reyes (Gobernador de Nuevo Leén). 

, Se celebro la convencién nacional independiente, misma en la que 
se fusionaron el Partido Nacional Anti - reeleccionista y el Partido 

Democratico postulando a la presidencia a Francisco Vazquez Gomez. 

El 4 de octubre de 1910, el Congreso de Ja Union declaro el 
triunfo electoral de Porfirio Diaz y Ramon corral, este ultimo como 

vicepresidente; los Anti-reeleccionista pidieron la anulacién de los 
comicios y al dia siguiente, se dio a conocer el Plan de San Luis, el cual 

“Declara nulas las elecciones y desconocié la autoridad del general Diaz y 

demas funcionarios; Dejo vigentes las leyes expedidas antes del plan con 

excepcién de la del dia 18 de febrero de 1913”. 

De esa forma asumié el poder Francisco I. Madero, rodeado de 

enemigos, traidores y constantes presiones; un claro ejemplo fue cuando ei 

28 de noviembre. Emiliano Zapata lo desconocid con el “Plan de Ayala” y 

reconocié como jefe de la revolucién a Pascual Orozco. 

Madero persistié al mando de la nacién. El 15 de diciembre 
expidié un decreto por el que se creaba el departamento del trabajo, 
érgano mediador de los conflictos obrero-patronales. 

El 18 de diciembre de 1911, expidio una nueva ley electoral que 
ha sido calificada de innovadora en la materia a continuacion me referiré a 
las caracteristicas de las normas rectoras de las elecciones, previstas en 

dicho ordenamiento. 

Por primera vez se reguio la constitucion y funcionamiento de los 
partidos politicos, considerandolos como sujetos de derecho. Se 

establecieron requisitos para su constitucién, tales como ser fundados en 
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una asamblea de cien miembros como minimo; contar con una junta 

directiva que los representaria; establecer un programa politico y 

difundirlo a través de publicaciones periddicas; La asamblea constitutiva 
debia ser protocolizada; el partido politico debia registrar !as candidaturas 
por lo menos un mes antes de las elecciones y nombrar a sus 
Tepresentantes para los colegios municipales sufraganeos y para los 

flistritos electorales 

La eleccién continuo siendo indirecta en primer grado. 
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D) EL SUFRAGIO EFECTIVO Y LA NO REELECCION. 

EI principio de referencia puede ser considerado una decision 
politica y juridica fundamental que el constitucionalismo mexicano ha 
venido delineando y puntualizando a través del tiempo. De aqui que resulte 

Pportuno referir su origen, evolucion y significado actual. 

Con este fin cabe sefialar, en primer termino, que el estudio de 

nuestra historia pone de manifiesto que la permanencia prolongada de los 
hombres en el poder constituyo el probiema politico de mayor envergadura 

durante el primer siglo de nuestra vida independiente; de aqui que, las dos 
grandes revoluciones de nuestra existencia nacional auténoma, la 
Revolucién liberal de Ayutla y la Revolucion social de 1910, se hayan 
iniciado en abierta lucha contra la inamovilidad gubernamental que 
engendré gobiernos dictatoriales que ejercieron el poder al margen de la 

ley. 

En efecto, la independencif? de México dio paso a un siglo 
colmado de luchas intestinas. Los problemas sociales y econdmicos a que 

se enfrento la naciente Republica se vieron agudizados por la lucha de los 

grupos politicos y el poderio creciente del ejercito, todo lo cual hizo 
posible que las fuerzas conservadoras se aduefiaran del poder y 
promovieran la promulgacién de dos constituciones centralistas: las siete 

leyes de 1836 y las bases organicas de 1843. 

Con Cosio Villegas se puede decir — reiteramos — que este periodo 

de nuestra historia tiene muchas paginas negras, muchas paginas 

vergonzantes, muchas paginas que quisiéramos borrar, muchas de las 

cuales tuvieron como principal protagonista al general Santa Anna que 
como ya se Hizo mencién, ocupo por primera vez la Presidencia de la 

Republica del 16 de mayo al 1° de junio de 1833, para con posteridad 
asumir en diez ocasiones mas y por breves periodos de tiempo la 

titularidad de la Presidencia de la Republica, ejerciendo por ultima vez el 

poder del 20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1855. 
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La triste historia de los gobiernos santanistas muy bien puede ser 
entendida como un laboratorio de los mas siniestros actos que dejaron en 
el pueblo un claro conocimiento de lo que significa un régimen despotico. 

De aqui que José Maria del Castillo Velazco haya escrito que durante los 
gobiernos santanistas ningtin derecho era reconocido, ninguna garantia 
tenia apoyo y la voluntad del dictador era la ley suprema. Se comprendio 
pien que en una atmésfera caracterizada por el ejercicio abusivo del poder, 

‘el pueblo de México anhelara que se idearan mecanismos tendentes a 
subordinar el ejercicio del poder al derecho. 

Asi contra la ultima de las dictaduras santanistas se levanto el 
pueblo en armas. El primero de marzo de 1853, el coronel Fidencio 
Villareal publicé el Plan de Ayutla que en su parte medular declaro que 
cesaban en el ejercicio del poder publico Antonio Lopez de Santa Anna y 

proponia que una vez adoptado el plan por la mayoria de la Nacién, el jefe 
de las fuerzas libertarias nombrara un representante por cada estado o 

territorio para que ellos a su vez eligieran un Presidente de la Republica 

con caracter interino, cuya funcion principal seria convocar a un Congreso 

Constituyente. 

El pais secundd el plan de Ayutla por que significaba la 
posibilidad de poner fin a los gobiernos personalistas del general Santa 

Anna y reivindicar, al mismo tiempo, un minimo de garantias individuales, 
o como lo ha expresado Edmundo O’Gorman, !a Revolucién de Ayutla, 

fue ante todo y sobre todo un movimiento en contra de la razon histérica 

que hizo posible el Santanismo. 

Al triunfo de la revolucién de Ayutla se integré un Congreso 
Constituyente y como resultado de sus trabajos el 5 de febrero de 1857 se 
promulgé la Constitucién Federal; se sucedieron el golpe de estado de 

Comonfort, las guerras de Reforma, Intervencién e imperio, en las que el 
pueblo mexicano logro imponerse tanto a sus enemigos nacionales como 

extranjeros por lo que, como acertadamente seiialo Justo Sierra, la 

Reptiblica fue entonces la Nacién: “ Todos asistieron al triunfo, todos 

comprendieron que la Reforma, la Republica y !a Patria, eran la unica 
Bandera Nacional”. 
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Una década después del triunfo de las armas republicanas sobre 
los ejércitos conservadores ¢ imperiales, asumi6 por primera vez el poder. 

Como ya se hizo mencion en los capitulos anteriores, el principio 
de “no-reeleccién” fue utilizado por el general Porfirio Diaz en el Plan de 
Ja Noria y en el de Tuxtepec en 1871, y 1876 respectivamente, como arma 

‘politica en contra de los presidentes Juarez y Lerdo de Tejada, 
respectivamente. 

Lo anterior fue solo una treta politica para mantenerse en el poder 
el general Porfirio Diaz por mas de 30 aiios. Lo anterior lograndolo 

manipulando la constitucion a su antojo. 

Como también ya se hizo mencidn, la dictadura Porfirista dio 

lugar al movimiento revolucionario de1910, el cual partio de la 

consideracion de que la prolongada dictadura del general Diaz exigia 

como punto de partida la renovacion de los hombres en el poder y de esta 
suerte procurar la transformacién de [4 sociedad mediante la configuracién 

de las reformas econémicas y sociales que el pais requeria; como 

consecuencia de ello, el movimiento Maderista asumié como banderas el 

respeto al sufragio y a la observancia escrupulosa del principio de no 

reeleccion de los hombres en el poder. 

Estas ideas fueron recogidas en el articulo cuarto del plan de San 
Luis en el cual se dispuso que en tanto se formularan las reformas 

constitucionales respectivas, se declaraba Ley Suprema de la Republica al 

principio de no-reeleccion del presidente y vicepresidente de la Republica, 

de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales. 

En este estado de cosas y con el propdsito de frenar el movimiento 

revolucionario. Diaz promovié en !a primavera de 1911 una reforma 
constitucional a efecto de prohibir el reeleccionismo. No obstante ello, el 
movimiento continuo con mas brios debido a que el pueblo vio en esa 

medida una treta mas para que el mismo grupo continuara con el poder. 
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Al triunfo de madero se consumo la reforma Anti-reeleccionista y 

el 28 de noviembre de 1911 se expidid del decreto de reformas a los 
articulos 78 y 109 constitucionales, y se dispuso que el presidente y el 

vicepresidente entrarian a ejercer sus cargos el 1° de diciembre y durarian 
en él seis afios y nunca podria ser reelecto presidente para el periodo 

inmediato. Para los gobernadores se dispuso un régimen similar. 

, 

, Ajios mas tarde, los diputados constituyentes de 1917 dispusieron 

en la redaccion original del articulo 83 constitucional, que el presidente 
iniciaria su encargo el 1° de diciembre y que duraria en él cuatro afios y 

que nunca podria ser reelecto. Asimismo se dispuso que el ciudadano que 
sustituyera al presidente en caso de falta absoluta de éste no podria ser 
electo presidente para el periodo inmediato y que tampoco podria ser 
reelecto presidente para el periodo inmediato el ciudadano que fuere 
nombrado presidente interino en las faltas temporales del presidente 
constitucional. 

Sin embargo, el 19 de octubre de 1926 un grupo de diputados de 
filiacién obregonista presentaron ‘ina iniciativa de reformas a la 
Constitucién a través de la cual proponian que la persona que hubiera 
ocupado 1a Presidencia de la Republica pudiera, por tan solo una vez, ser 
reelecta para ocupar de nuevo dicho cargo, a condicién de que no fuera 

para el periodo inmediato. 

En apoyo a su propuesta argumentaron que los reaccionarios que 

se oponian a la reforma intentaban privar al pueblo de la experiencia 
obtenida en el ejercicio del poder por los grandes jefes revolucionarios, en 

tanto que ellos, los impulsores, estaban en contra del “reeleccionismo 

inmoral de corte porfiriana” combatido por la revolucion hasta condenarlo 
constitucionalmente. En este orden de ideas, los obregonistas promotores 

de la reforma argumentaban que: 

“La reeleccion estriba, en el hecho de que pueda ser candidato a la 

Presidencia de la Republica la misma persona que ocupe al propio tiempo 

el alto encargo, y que, por consiguiente, tenga bajo su disposicion personal 

todo el poder del gobierno para imponerse como candidato: fondos 

88 

RR



publicos, autoridad administrativa, ejercicio, relaciones internacionales, 

etcétera”. 

Asimismo sostenian que su propuesta mantendria incélume el 

principio de no - reeleccién ya que tan solo pretendian ajustarlo a las 
circunstancias reales, y concretamente buscaban aclarar el alcance del 

atticulo 83, cuyo sentido real, insistian, era el de prohibir legalmente la 
“reeleccién del titular del ejecutivo para el periodo inmediato a su cargo... 
ya que la inmoralidad reeleccionista estriba en la prolongacién en el poder 

del hombre que lo esta representando. 

La reforma propuesta fue aprobada y publicada en el Diario 

Oficial de la Federacién el 22 de enero de 1927, pero la enconada lucha 
que libraron reeleccionistas y antireeleccionistas, ocasiond que el 24 de 
enero de 1928 se reformara de nueva cuenta el articulo 83 constitucional 
a efecto de volver al régimen anterior que prohibia la reelecci6n, pero en 

esa misma ocasién y con objeto de conciliar los argumentos esgrimidos 
por los reeleccionistas y los antireeleccionistas se acordé ampliar el 

periodo presidencial de cuatro a seis“Afios y de esta suerte facilitar que el 

presidente de la Republica pudiera concluir, dentro del término de su 

gestion, con sus programas de gobierno. 

Con posteridad, el 29 de abril de 1933, se promovid y aprobdé una 

tercera reforma al articulo 83 de la Constitucion de 1917 y a resultas de 

ello se precisé que la persona que hubiera desempefiado el cargo de 
presidente de la Republica, electo popularmente, o con caracter interino, 

provisional o sustituto, en ningiin caso y por ningun motivo podria volver 

a desempeiiar dicho puesto. 

En esta misma ocasién y con el fin de evitar que en el seno del 
poder Legislativo se formen lo que entonces se llamo “oligarquias 

vitalicias”, se dispuso que los diputados y senadores no pudieran ser 

reelectos para ocupar sus puestos en el periodo constitucional inmediato. 
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Finalmente, con objeto de contar con una visi6n panoramica sobre 

la manera como opera el principio de “no-reeleccién” en la actualidad, 

conviene hacer las siguientes precisiones. 

En primer termino el principio de “no — recleccién” opera en 

forma absoluta tratandose del presidente de la Republica, por lo que la 

persona que haya ocupado el cargo, sin importar el titulo, las condiciones 

¢ el tiempo en el que lo hubiera desempefiado, jamas podra ocupar de 

‘nuevo la mas alta magistratura. 

Asimismo, se puede afirmar, con apoyo en las disposiciones 

contenidas en él articulo 116 constitucional, que el principio de “no — 

reeleccion” también opera en forma absoluta tratandose de las personas 

que hayan sido electas popularmente para desempefiar el cargo de 

gobernador de un estado, toda vez que se dispone que los gobernadores, 

cuyo origen sea la eleccion popular, ordinaria o extraordinaria, en ningin 

caso y por ningiin motivo podran volver a ocupar ese cargo, ni ain con el 

caracter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

En cambio, el principio de ri6-reeleccién opera en forma relativa 

respecto a la persona que hubiere desempeiiado el cargo de gobernador con 

el caracter provisional, interino, sustituto o encargado de despacho ya que 

en los términos del articulo 116 constitucional no podra ser reelecta para 

el periodo inmediato, pero si para un periodo ulterior. 

Esta interpretacion se apoya en el hecho de que en el referido 

articulo 116 constitucional no podra ser reelecta para el periodo inmediato, 

pero si para un periodo ulterior. 

Esta interpretacion se apoya en el hecho de que en el referido 

articulo 116 constitucional se dispone que nunca podran ser reelectos para 

el periodo inmediato: 

El gobernador sustituto constitucional, o el designado para 

coneluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, ain cuando 

tenga distinta denominacidn; 
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El gobemador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo 
cualquier denominacién, supla las faltas temporales del gobernador, 

siempre que desempeiie el cargo los dos ultimos aiios del periodo. 

Por otra parte, el principio de no-reeleccién también es relativo 
tratandose de diputados y senadores, ya que estos pueden ser electos para 

pcupar nuevamente el cargo, siempre y cuando no sea para el periodo 

‘inmediato. 

Al respecto se debe tener presente que los diputados de mayoria y 
de representacién proporcional tienen el mismo caracter y por lo mismo no 

pueden pretender ser electos en el periodo inmediato a través del otro 

principio electoral, es decir, los diputados Federales de mayoria no 

pueden presentarse como candidatos de representacién proporcional para 

el periodo inmediato, de igual forma los diputados de representacion 

proporcional no se pueden presentar como candidatos de mayoria para el 

periodo inmediato. 

Por otra parte, puesto que nistra cosntitucion no lo prohibe, un 
diputado puede presentarse como candidato y ser electo senador en el 
periodo siguiente, de la misma suerte que un senador puede presentarse 

como candidato y ser electo diputado. 

En el mismo orden de ideas se puede decir que nada se opone a 
que un diputado local sea electo como diputado Federal en el siguiente 
periodo o viceversa. Esta misma situacion también se puede dar con 

relacién a los representantes ante la asamblea del Distrito Federal y a las 

diputaciones Federales. 

Ademas, por disposicién expresa de la Constitucién los diputados 

y senadores suplentes pueden ser electos para el periodo inmediato con el 

caracter de propietarios, siempre y cuando no hayan ejercido el cargo 

correspondiente. 

Diversos tratadistas consideran que las disposiciones que 

vertebran al principio de no-reeleccién de los miembros del poder 
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legislativo permiten fomentar la carrera parlamentaria pero evitando los 

posibles vicios que se originarian si se autoriza la reeleccién indefinida de 

sus integrantes. 

Por ultimo, el principio de no-reeleccion tampoco opera de forma 

pbsoluta sino en forma relativa respecto a las autoridades municipales, ya 
que tan solo se prohibe que sean reelectas con el mismo caracter para el 

periodo inmediato. 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 

fraccién I, de la Ley suprema, los presidentes municipales, regidores y 
sindicos de los ayuntamientos electos popularmente por eleccion directa, 

no podran ser reelectos popularmente por eleccién directa, no podran ser 

reelectos para el periodo inmediato. 

Las personas que por eleccién indirecta 0 por nombramiento o 
designacién de alguna autoridad desempeiien las funciones propias de 

estos cargos, cualquiera que sea la déRominacién que se les dé, no podran 
ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes 

mencionados, cuando tengan el caracter de propietarios, no podran ser 
electos para el periodo inmediato con el de suplentes, pero los que tengan 
el caracter de suplentes si podran ser electos para el periodo inmediato 
como propietarios a menos que hayan ejercido el cargo. 
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CAPITULO CUARTO 

DEMOCRACIA, REPRESENTACION POLITICA Y DERECHO 

ELECTORALA PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1917. 

‘ 
é 

La Constitucion de 1917. 

Los gobiemos militares y los gobiernos civiles. 

El voto corporativo y el voto de la mujer. 

Concepto de Democracia en la Constffucion Mexicana. 

La Reforma Politica y Democracia en México. 

Los partidos Politicos y la Legislacion reglamentaria. 

EI sistema Electoral Mexicano. (Art. 53 y 54 Constitucional) 

Conclusiones. 
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DEMOCRACIA, REPRESENTACION POLITICA Y DERECHO 
ELECTORAL A PARTIR DE LA CONSTITUCION DE 1917. 

Debe destacarse el papel que la materia politic:. y electoral juega 
por cuanto al contenido de una Constitucién se refiere, pues dentro de las 
jlamadas decisiones fundamentales se encuentra la base y contenido de la 

‘organizacién politica y sobre ellas descansan todas las demas normas de 
orden juridico, las cuales fueron sistematizadas por el jurista aleman Cari 

Schmitt, quien al analizar la Constitucion de Weinur, concluy6é que las 

decisiones fundamentales que ésta contenia eran: 

1) El principio de la soberania, por medio del cual se decidia que 
Alemania fuera: a) una republica; b) democratica; y c) federal. 

2) la idea de representacién y; 

3) la decisién a favor del estado burgués de Derecho con sus 

principios: a) derechos fundamentales? y b) division de poderes. 

Estas decisiones no pueden ser reformadas por el congreso 0 
parlamento, sino inicamente por la voluntad directa del pueblo". (74) 

De lo que se desprende que la idea de representacién es 
trascendental en el contenido de una Ley Suprema, misma que conforma la 

base del derecho Electoral Mexicano. 

Como se analizo en el capitulo anterior la teoria de la 
representacién clasica, sostenida por Rousseau presenta como 

caracteristicas: 

“el representante lo es de todo el pueblo, en su actuacién 
independiente de sus electores, es pagado por el Estado y sus votantes, 

quienes no pueden hacer renunciar al diputado mediante la concepcion de 
revocar el mandato, el representante no tiene por qué rendir informe o 

cuenta a los ciudadanos que lo eligieron y su eleccioOn se basa en el 
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principio de voto individual, logrando la curul quien acumuld la mayoria 

de votos en un distrito determinado.” (75) 

Nuestro pais a partir de la promulgacién de la Constitucién de 

1917 en términos generados ha seguido la teoria clasica, segin se 

desprende de su texto. 

, Por lo anteriormente sefialado, enseguida se analizaran las 

principales instituciones politicas referidas al Desarrollo Electoral: 

Democracia, Representacién y Partidos Politicos en !a Constitucién de 

1917 y su evolucion, hasta su reglamentacién actual. 
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A) LA CONSTITUCION DE 1917. 

Después de una calma relativa y brevisima, en enero de 1876, el 

General Fidencio Hernandez, se levanto en armas en contra del Presidente 

Sebastian Lerdo de Tejada y a favor de Porfirio Diaz. La rebelién en 
Tuxtepec se materializo politicamente en el plan de Palo Blanco, de marzo 

‘del afio en cita, en el que se proclamo el principio de la no-reeleccién del 

Presidente de la republica y de los Gobernadores de los Estados, con 
pretensién de elevarlo a la categoria de norma constitucional; lo que se 

logro en 1878 de manera parcial, pues permiti, transcurrido un periodo 

que quien habia ocupado la presidencia pudiera volver a ocuparia. 

Después de esta reforma y ya en el poder por segunda ocasién, Porfirio 

Diaz logro otras con las que pudo permanecer en la presidencia del pais 

hasta el 25 de mayo de 1911, en que presento su renuncia y abandono el 
pais. : 

Durante la época del porfiriato, los no conformes con el régimen 

dentro y fuera del territorio nacionaf, se fueron agrupando para luchar 

frente al gobierno que poco interés o ninguno mostraba realmente por el 

pueblo de México, miserable, ignorante, vejado y vilipendiado por quienes 

presuntamente le representaban en el congreso y por quienes debian 

impartirles justicia, los que en cambio, estaban al servicio de quienes 

pudieran pagar sus favores. 

Entre las agrupaciones se pueden mencionar las de los 

ferrocarrileros, el club liberal de cananea, el gran circulo de obreros libres, 

al partido liberal y mucho mas de tendencia antiporfirista, rebelde al 

gobierno y al sistema. 

En estas circunstancias, en julio de 1906 se publico el programa 

del partido liberal mexicano y manifiesto a la nacién, que invitaba a la 

rebeldia y describia la angustia, miseria e ignorancia en que vivia el 

pueblo, proponia libertad del sufragio y la no-reeleccién continuada. (76) 
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Francisco I: Madero, en 1908, publico su obra “La sucesién 

Presidencial en 1910” y, finalmente después de celebradas estas elecciones 

en las que participo como candidato, publican el plan de san Luis Potosi, 

elaborado en san Antonio Texas, atin cuando fue fechado el 5 de octubre 

de 1910, en Ja ciudad que le dio su nombre. 

, En este documento se declararon nulas las elecciones de 
‘presidente, vicepresidente, diputados, senadores y ministros de la suprema 

corte, celebradas en junio y julio de ese afio; se desconocié al gobierno de 
Porfirio Diaz y se reconocid a Madero el caracter de presidente 
provisional, convocando al pueblo para que tomara las armas para arrojar 

del poder a los que gobernaban. 

Formalmente asi dio principio el movimiento social que otorgo al 
mundo y fundamentalmente a México, la primera constitucion politico- 
social de que se tiene noticia en la historia del derecho. 

Una vez iniciada la Revolucion, esta fue creciendo dia con dia 

como una inmensa ola de nieve “Que arrastraba a su paso cuanto 
encontraba; los titulares del poder ejecutivo federal se sucedian de manera 

constante, ocupando la silla presidencial el grupo triunfante en cada 

momento hasta que finalmente se consolido el poder del ejercito 

constitucionalista y de su primer jefe, don Venustiano Carranza. 

Por decreto del 14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza 

convoco a elecciones para integrar un congreso constituyente, el que quedo 

instalado en la ciudad de Querétaro iniciando sus juntas preparatorias el 
21 de noviembre del mismo afio. (77) 

El congreso constituyente se instala el 1° de diciembre de 1916 en 

el teatro Iturbide, actualmente denominado teatro de la republica, en la 

ciudad de Querétaro y concluyo sus labores el 31 de enero de 1917, 

aprobando en esta fecha la primera constitucién politico-social del mundo, 

la actual fue promulgada el 5 de febrero y entro en vigor el 1° de mayo de 

1917. 
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Nuestra actual carta suprema rompié con el formalismo juridico 

en la elaboracién de las constituciones que nos habia ensefiado la 

legislaci6n europea, abandonando el corte individualista adoptado en 

nuestra ley fundamental de 1857, que proclamara el hombre como causa, 
objeto y fin de las instituciones juridicas, la vigente inicio en el mundo 

entero la era de las constituciones de contenido politico-social. 

f 
f : . as te : 

Consideramos que la nuestra es una constitucién politico-social, 
por que incluye en su sistematica derechos individuales y derechos 
sociales; reglas especiales en cuanto a estos ultimos, a favor de los 

individuos vinculados socialmente, es decir, de los grupos humanos que 
constituyen las clases socialmente débiles, individualizadas, fisicamente en 

obreros y campesinos y grupos desvalidos. 

Nuestra constitucion de 1917, consigna estatutos juridicos de 

caracter econémico, en funcién de proteger a los obreros en general y 

normas sociales para la proteccion, tutela y reivindicacion de los obreros y 

campesinos. 
- 

Para efectos de nuestra investigacién juridica, los articulos de la 
constitucién de 1917 que definen la forma de gobierno y el sistema 

electoral son los siguientes: 39, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 80, 81, 82, 94, 96, y 115, relativos a la soberania; ja republica 

representativa democratica y federal; la eleccién del congreso y el 

ejecutivo; e] nombramiento de los ministros de la suprema corte; el 

gobierno de los estados de la federacion y el municipio libre. 
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B) LOS GOBIERNOS MILITARES Y LOS GOBIERNOS 
CIVILES. 

1-LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS Y LOS 
GOBIERNOS MILITARES. 

f 

Después de lo que hemos mencionado en el inciso referente a 

Porfirio Diaz, existid gran descontento tanto en el pueblo en general como 
entre los intelectuales y esferas de poder, asi pues y gracias al desempeiio 

de Porfirio Diaz, comienza una gran revuelta que podemos considerarla 
como politico - social, econdmico ~ cultural a lo cual se le denomino: 

REVOLUCION. 

De modo que la revolucioén mexicana tuvo durante su lapso, varios 

cambios de poder en cuanto a que los presidentes realmente duraban poco 

tiempo por la naturaleza de la propia fevolucion. 

Estos gobiernos revolucionarios se pueden considerar mas bien 

como gobierno de caudillos, en donde la lealtad hacia el gobierno, era 

realmente lealtad hacia una sola persona, recayendo principalmente en el 

presidente de la republica, teniendo en cuenta que estos gobiernos fueron 

practicamente derrocados por diferentes bandos en conflicto, podemos 
decir que realmente en la cuestion electoral se dieron sustanciales 
modificaciones como lo hemos observado con anterioridad pero realmente 
uno de los puntos fundamentales para este trabajo de tesis representa, es el 

lema Maderista de: sufragio efectivo no-reeleccién; que politicamente 

hablando fue punto primordial de esta revuelta, como también lo fueron 

otros puntos como los de indole agraria, de indole laboral, etc. 

Reiteramos que para nuestro trabajo de tesis el punto de vista de 
Madero, es el que realmente nos involucra con la citada revuelta social. 
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A esta etapa la reviste una situacion practicamente confusa, dado 
que la forma de eleccién era practicamente por medio de la fuerza y por 
medio de las armas, basado en ella después de cierta estabilidad, 

comienzan los gobiernos militares, los cuales eran encabezados por 
Generales siendo él ultimo presidente militar den Manuel Avila Camacho. 

, Dentro de estos gobiernos militares podemos mencionar el 

‘gobiemo del General Lazaro Cardanes, que de alguna forma estabilizo al 

pais con cierto reparto agrario, con el propésito de mantener en calma al 

pueblo y procurar una paz social, la cual realmente no se daria por 

completo sino hasta 1946, con la entrada al poder de Miguel Aleman. 

Lo anteriormente expuesto nos indica que durante el periodo de 

gobiernos militares, basicamente existieron reformas electorales en donde 
por su consistencia, se pretendia hacer a un lado la remembranza 

revolucionaria, en cuanto a la toma del poder por medio de las armas. 

Dicho de otra manera, los gobiernos militares trataron de apaciguar al 

pueblo, darle cierta firmeza al gobierno y sobre todo que se llevara a cabo 

el periodo constitucional marcado en“tl cual deberia estar en funciones el 
Presidente de la Republica, situacién que de alguna manera ocurrid 

sirviendo de precedente para poder tener en México, lo que ahora 
conocemos como gobiernos civiles, los cuales fueron los que verdadera 
mente trajeron la paz social en nuestro pais; de los cuales haremos 

referencia posteriormente. 

No podemos afirmar que los gobiernos militares fueron del todo 
acertados, dado que su propia educacion militar, los presidentes tenian un 

punto de vista politico diferente a como seria un gobierno en manos de un 

civil; por ello muchas de las decisiones quizas no fueron de lo mas 
acertadas, pero también otras si lo fueron. 

En su momento lo que requeria el pais era una mano firme, fuerte 

sobre todo en cuanto a decisiones de sofocar alguna remanencia que 
pudiera existir de algunos grupusculos que pusieran en peligro de que 

nuevamente hubiera desordenes politico — sociales al pais. 
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Por todo esto los gobiemos militares, segun nuestro particular 

punto de vista, cumplieron con su objetivo de mantener la estabilidad para 

dar paso a una verdadera democracia, por medio de reformas que 

condujeran al pueblo mexicano a la posibilidad de que eligiera sus 

representantes libremente y sobre todo a quien conduciria los destinos de 

esta gran nacion. 

: 
/ 

2. - LOS GOBIERNOS CIVILES. 

Los gobiernos civiles fueron efecto de una relativa calma en 

cuanto a la cuestién politico electoral en México, misma que fue 
establecida por los gobiernos militares, asi tenemos que recientemente en 
1946 sube al poder el Lic. Miguel Aleman, quien fuera el primer gobierno 
civil en México después de la revolucién. 

Miguel Aleman, compitid electoralmente con Padilla, todavia 

durante este periodo de elecciones pr@sidenciales se dieron ciertos conatos 
de violencia por medio de las armas. Conatos fuertes por parte de los 

seguidores de Padilla, pero de alguna forma el Presidente Miguel Aleman, 

dio la pauta para los siguientes gobiernos civiles y que hasta el dia de hoy 

tenemos en nuestro pais. 

Reformas politicas verdadera mente consistentes que repercutieron 

en nuestra vida democratica nacional en el sentido de su perfeccionamiento 
se han dado en este lapso de gobiernos civiles. 

Hemos tenido también una hegemonia muy particular en ejercicio 

del poder dado que es gracias a ella, que han podido llevarse a cabo planes 

y procesos de desarrollo, tanto politico como econdmicos dentro de nuestra 

nacién; no podemos decir que todos los gobiernos civiles han sido mejores 

que los otros, o que han tenido un grado igualitario en cuanto a su 

desempefio de funciones. También hay que reconocer que han existido 

gobiernos en donde la cormupcién ha sido la constante dentro del penodo 

sexenal; pero afortunadamente y gracias a esta hegemonia observada se 
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han corregido todos estos desvios de una forma o de otra, lo cual ha 

desembocado en lo que en México conocemos como la paz social. 

Esto sin lugar a dudas es solamente el resultado de una hegemonia 

que ha existido en México y gracias a la cual, reiteramos todos los 

mexicanos nos podemos sentir seguros de poseer una paz social, una 

gstabilidad politica que ha querido ser desbalanceada por algun 

‘grupusculo de cobardes encapuchados, manipulados y organizados por 

personas o intereses mezquinos que pretenden romper con la paz social 

mexicana utilizando a nuestros propios hermanos mexicanos como “carne 
de caiién” y provocar un canibalismo nacional. 

Desde mi punto de vista muy particular en relacién con lo 

anteriormente expuesto, considero que los mexicanos no vamos a permitir, 

ni estamos de acuerdo en que grupos que no dan la cara y se mantienen en 

el “limbo” logren desestabilizar a un gran pais como el nuestro; que ha 

vivido varios sucesos sangrientos y lamentables para lograr la paz social 

que hasta ahora hemos disfrutado. 
- 

Podemos asentar que los gobiernos civiles en México son los que 

verdaderamente nos han traido una estabilidad para lograr el desarrollo 

como nacién, para poder salir adelante v para tener un lugar cada vez mas 

preponderante en el concierto mundial de naciones, lo cual y desde nuestro 

punto de vista debe Henarnos de orgullo a todos los mexicanos que 

conocemos, que nos han dado cuenta de cual ha sido 1a evolucién historica 

electoral de nuestro pais. 
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C) EL VOTO CORPORATIVO Y EL VOTO DE LA MUJER. 

Una vez habiendo analizado lo que conceptualmente entendemos 

como democracia, pasaremos a estudiar lo que para nosotros significa 

voto. 

, A través del derecho de voto los ciudadanos intervienen en la vida 

politica del pais, ya sea creando al estado, conformando al gobierno o 

eligiendo sus representantes y al programa politico de conformidad, al cual 

se debe gobemar al pais. 

Aqui se puede confirmar con Mariano Otero, que en los estados 

populares las leyes que establecen el derecho al voto, son fundamentales y 

tan importantes como en los que en las monarquias establecen quien es el 

monarca. 

En la mayoria de los paises el establecimiento del sufragio 

universal, se ha visto procedido por ufi periodo mas o menos largo durante 

el cual el ejercicio de los derechos politicos se limito por razones de edad, 

sexo, color, analfabetismo, riqueza, estado social, religion, etc. Algunas 

restricciones son légicas y tienen sentido comun como por ejemplo que se 

niegue el voto a menores e insanos mentales sobre la base de que son 

incapaces de tomar decisiones responsables. 

Montesquieu consideraba que tan solo se deberia excluir de 1a 

participacién en los asuntos politicos a los seres sin voluntad propia, otras 

limitaciones se originaron en perjuicios que debido al clima politico del 

momento, fueron aceptados como verdades inobjetables, por lo que se 

refiere a nuestro medio, cabe sefialar que nuestra historia constitucional 

pone de manifiesto que la universalidad del sufragio, no es producto de un 

estudio de gabinete, sino el resultado de una serie de luchas que se han 

proyectado al través de! tiempo. 

En efecto, durante el congreso constituyente de 1856, 1857, el 

grupo conservador propuso que se limitara el derecho al sufragio a 
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aquellos que pudieran leer y escribir, el Diputado Pefia y Ramirez, 
combatié la propuesta por que consideraba que contrariaba los principios 
democraticos: Ya que las clases indigentes y menesterosas no tienen 

ninguna culpa, sino los gobiernos que con tanto descuido han visto la 
instrucci6n publica. 

, Desde entonces hasta nuestros dias, el sufragio es igual, pues no 

‘se reconoce la existencia de votos calificados, otra medida tendiente a 

ampliar el cuerpo electoral se operé, con la promulgacion de la 

constitucién de 1817, ya que se dispuso en él articulo 34 que tendrian la 

calidad de ciudadanos los mexicanos de 21 afios, que tuvieran un modo 

honesto de vivir, no obstante que con apoyo en él articulo que se comenta, 

las mujeres podrian reclamar que se les reconociera sus derechos politicos, 

la permanencia de usos y costumbres del pasado, determino que durante 
toda la primera mitad del presente siglo, no votaron. 

Con el propdsito de subsanar toda esa irregularidad y a partir de 

la consideracién de que la mujer ha sido, es y sera coparticipe del destino 

del pais; fue que en el afio de 1953 sé*modifico el texto constitucional y se 

precisé la igualdad de los nacionales de ambos sexos, en torno a esta 

cuestién conviene sefialar que en concordancia con Barthelemy, que si el 

sufragio es al mismo tiempo un derecho politico y un arma para defender 
intereses legitimos de personas 0 grupos, entonces resulta evidente que no 

puede negarse ese derecho a las mujeres, quienes tienen intereses de todo 
orden, que son privativos de su sexo en lo que concierne al aspecto moral, 

legal o econdmico. 

También contribuyo a universalizar el sufragio la reforma que en 

el afio de 1970 experimento el art. 34 constitucional, con el propdsito de 
reducir el requisito de la edad para ser ciudadano y otorgar la ciudadania a 

todos los mexicanos al cumplir no 21. sino tan solo 18 afios de edad, con 

independencia de su estado civil esta reforma, permitid poner fin a una 

situacién irregular originada por el hecho de que por una parte, la ley 

sobre la materia no reconocia dereches politicos a los menores de 21 afios, 
y por otra, diversos ordenamientos legales conferian a los mayores de 18, 

aun cuando en forma indirecta circunstancial, ciertos derechos que les 
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permitian participar en la vida politica, en la iniciativa de reforma, 
presentada ante el Congreso de la Union, se dijo en apoyo A las mismas: 

Las nuevas generaciones emergen a la vida nacional y reclama como en 

todo el mundo contemporaneo, ser escuchados y contribuir con sus puntos 

de vista a la integracién de la voluntad colectiva, el canalizar esta 

expresion por medios constitucionales, no es sino adaptar nuestra 

estructura constitucional a la realidad del pais. 
/ 

Una larga tradicién de marginacién politica no solo en México, 

sino en todo el mundo, excluia a las mujeres del ejercicio de los derechos 

politicos. Estas obtuvieron a lo largo del siglo el derecho de votar y ser 

votadas. “En realidad desde 1890 se implanto por primera vez el voto 
femenino en el estado de wyoming de los Estados Unidos de Norteamérica; 

en Gran Bretafia votan las mujeres desde 1918, en Francia desde 1944, en 

México desde 1953, y suiza, pais que se le reconoce una gran tradicién 
democratica, lo hizo hasta 1971”. (78) 

Al otorgar con tardanza el derecho al voto a la mujer, se puso fin a 

una situacion en que !a interpretacién“histérica y politica habia prevalecido 

sobre la interpretacién liberal y légica. El texto anterior a la reforma 

(idéntico al de la constituci6n dei 57) era aplicable ideolégica y 

gramaticalmente tanto a los hombres como a las mujeres, por que ninguno 

de los requisitos que el articulo consignaba para la ciudadania 
(nacionalidad, edad, etc.), era incompatible con el sexo, y por que solo 

empleo del masculino (son ciudadanos... todos... los mexicanos...) “ no era 

sino la aplicacién de la regla de que cuando el hombre o el adjetivo 
comprenden seres de distinto genero prevalece el masculino sobre el 

femenino, tal como acontece en otro <exto cuya interpretacién gramatical 

no ha suscitado duda, como es e} articulo 30, que al definir quienes son 

mexicanos, incluye evidentemente a las mexicanas”. (79) 

Planteado el problema semantico se encontro que ademas, habia 

un problema politico sobre la decision juridica fundamental: la de no 

reconocer derechos politicos ciudadanos a la mujer. Como se recordara la 

reforma constitucional al articulo 115, en 1947, otorgo el voto a la mujer 

exclusivamente para participar en procesos electorales municipales; pero 
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no fue sino hasta 1953 cuando esta misma facultad se confirié a la mujer 
para ser ejercida en todos los procesos electorales del pais. 

En efecto, era mas un problema politico que semantico, una 

prueba de ello es el articulo 60 de la ley Electoral Federal de 1951, nos 

demuestra lo dicho: 

/ Articulo 60. Son electores los mexicanos varones mayores de 18 
affos, si son casados, y de 21 aun cuando no lo sean, que estén en el goce 
de sus derechos politicos y se hayan inscrito en el Registro Nacional de 

Electores. 

Con la reforma constituciona! de 1953, el mencionado articulo se 

reformo como sigue: 

Articulo 60. Son electores los mexicanos mayores de 18 afios, si 

son casados, y de 21 afios aun cuando no lo sean, que estén en el goce de 

sus derechos politicos y que se havan inscrito en el Registro Nacional de 

Electores. ° 

En diciembre de 1952 se presento ante la Camara de Diputados, 

la iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, tendiente a reformar el 

articulo 34 constitucional. La iniciativa sefialaba que considerando que a 

partir de la revolucién, “ consiente de su alta mision en las vicisitudes de 

nuestras luchas libertarias, la mujer habia logrado una preparacion 
cultural, politica y econémica similar a la del hombre. Muy aplaudida fue 

en ese momento, la iniciativa presidencial, puesto que, segun declararon en 

la tribuna y en los medios de comunicacién masiva muchas personalidades 

de la época, con esta iniciativa se le daba un reconocimiento de igualdad 

juridica y politica a la mujer”. (80) 

Agregaba la iniciativa presidencial que eran de reconocerse los 

positivos resultados alcanzados con la participacién femenina en la vida 

electoral municipal, a partir de la reforma constitucional correspondiente, 

en 1947, 
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Existe en la historia de los debates del Congreso General, 
antecedentes de iniciativas para otorgar el voto a la mujer. “La diputacion 
de Accién Nacional formuld observaciones a la iniciativa presidencial, no 
en el sentido de oponerse a su aprobacién, sino en el solicitar que se 

promulgase, de acuerdo con los procedimientos y formalidades que la 
Constitucién prevé, la reforma correspondiente para otorgar el voto a Ja 
mujer, que habia sido adoptada desde 1937”. (81) Por la importancia que 
‘tiene este aspecto, haré mencién especial al proceso que se dio en 1937 por 

cuanto hace a la concesién del voto a la mujer, de acuerdo con la iniciativa 

que presento en aquella ocasion el presidente Lazaro Cardanes. 

Veamos lo que sucedié en 1937, de acuerdo a to que nos sefiala el 

Lic. Diego Valadez, en su obra “La Consticucion Reformada”: 

“En el informe rendido al abrir el Congreso sus sesiones 

ordinarias, e] 1° de septiembre de 1937, el Presidente Cardenas manifiesto: 

Debo también hablar ante vuestra honorable representacion sobre 

la necesidad que existe de que se ref6rme el Codigo del pais en la forma 
mas adecuada para que la mujer, mitad integral de la sociedad mexicana y 

de la ciudadania, sea rehabilitada como es debido y conviene a la dignidad 

de un pueblo que ha enarbolado la bandera de reivindicaciones en que 

estan inscritos todos los derechos y que, sin embargo, deja v permite que 

las Leyes coloquen a la mujer en un plano politico de inferioridad, al 

rehusarle el mas trascendental de los derechos civicos: el del voto.” 

Algunos meses mas tarde, la Secretaria de Gobernacion remitid al 

Senado la imiciativa correspondiente. En la sesion de esta Camara, 

verificada el 23 de noviembre de 1937, se dio por recibida la iniciativa v se 

tumo, para su dictamen, a ias comisiones Unidas Segunda de 

Gobernacién, y Segunda de puntos Constitucionales. 

El dictamen de las comisicnes, emitido el 10 de diciembre de 

1937, fue leido por primera ocasién en la sesion del 14 de diciembre del 
mismo afio, manifestandose: “Tres son las serias razones fundamentales 

que aduce el sefior Presidente de la Republica para justificar la innovacién 
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de referencia en nuestro régimen politico, a saber, primero: que la nueva 

organizacion de la familia sobre bases de mayor igualdad, y la tendencia a 

suprimir todo injusto privilegio, han proporcionado a la mujer mayores 

oportunidades de trabajo, de cultura, y de responsabilidad domestica y 
ciudadana; segundo que al conocerse la plena capacidad civil, economica y 

educativa de la mujer, no se justifica el mantenimiento de su incapacidad 

politica, ya que directa o indirectamente, en el hogar, como colaboradora 

‘de su esposo, o bien a través de sus compafieros de trabajo, contribuye a la 

formacién de la opinién publica, y es fuente de. orientacion de todo 

gobierno democratico y de cooperacién en las relaciones de gobierno y 

gobernantes; y, tercera que las conquistas sociales portefias en nuestro pais 

hasta la fecha con ejecucién del programa revolucionario, han cardo 
intereses cuya legitimidad es indiscutible, v han formado arraigada opinion 

en Ja conciencia publica, particularmente en las masas trabajadoras, y que 

no existe por tanto el peligro de que la accién de la mujer campesina, 
obrera o empleada, se extravie debido a la influencia de las ideas 

conservadoras. 

A su vez, el dictamen correspondiente en la Camara de Diputados 

establecié que “... en un pais de organizacién democratica, como el 

nuestro, no se justifican las limitaciones a los derechos politicos en razon 

del sexo”. 

Pero a pesar de la iniciativa del Presidente Lazaro Cardenas, hasta 
el 1° de septiembre de 1940, no habia sido aun aprobada. Este es uno de 

los muy escasos ejemplos de una refcrma constitucional propuesta por el 

Presidente y aprobada por las Camaras que no es ulteriormente ratificado 

por las legislaturas de los 2stados. 

En este orden de ideas se puede decir que el sistema politico 

mexicano, descansa sobre el sufragio, es universal y que la voluntad 

ciudadana debe expresarse en forma individual, por medio del voto libre y 

directo, es decir, sin que se ejerza presion ni intervenga intermediario 

alguno. 
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Venustiano Carranza al proponer al Congreso constituyente lo 

anterior, afirmo: que el ejercicio del derecho al sufragio sea una positiva y 

verdadera manifestacién de la soberania nacional, es indispensable que sea 

general, igual para todos, libre y directo, por que faltando una de estas 

condiciones, o se convierte en una prerrogativa de clases o en un mero 

artificio para disimular usurpaciones del poder... siendo el sufragio una 

funcién esencialmente colectiva, toda vez que es la condicién indispensable 
del ejercicio de la soberania, debe ser atribuida a todos los miembros del 

cuerpo social... 

Con base en las consideraciones formuladas, se puede afirmar que 
la ciudadania debe votar en las consultaciones electorales, por que de lo 

contrario, estara negando la conquista de uno de los mas significativos de 

los derechos. 

Asi mismo se puede decir que se debe votar, por que al hacerlo el 

ciudadano ademas de escoger un programa politico a través del cual se 

desea que se gobierne un pais, refrenda, confirma y actualiza su decision 

de que la democracia sea la norma Basica de gobiernos, en cambio no 

votar significa menosprecio por los derechos ciudadanos, preferencia por 

otras formas de gobiemo y oposicién al fortalecimiento democratico que 

procuran los actos que configuran el proceso de la reforma politica. (82) 

El voto corporativo es la representacién politica que se otorga a 
los sectores representativos de ia economia: financiero, industrial, 

comerciante, agricola, etc. Se destina a cada uno de estos sectores un 

numero de curules en los 6rganos parlamentarios. Este tipo de votacion se 

conocié en varios paises europeos vy asiaticos. En México hubo un intento 

en este sentido durante el periodo centralisia. 
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D) CONCEPTO DE DEMOCRACIA EN LA CONSTITUCION 
MEXICANA DE 1917. (ART. 39 Y 40 CONSTITUCIONAL). 

Del griego demos, pueblo y Kratos, fuerza, poder, autoridades, se 

entiende también como una doctrino politica segin la cual la soberania 
pertenece al conjunto de los ciudadanos, asi como el régimen politico 

‘earacterizado por la participacién de los ciudadanos en la organizacién del 
poder publico y su ejercicio. 

En su aceptacién modema con el término democracia se hace 
referencia al sistema en el que e! pueblo en su conjunto ejerce la soberania 

y en nombre de la misma, elige a sus gobernantes. 

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
proclama su adhesion a la ideologia dé la democracia liberal, consagrando 

el principio de la soberania popular y adopta el régimen de la democracia 

Tepresentativa al establecer en su capitulo lro. De la Soberania Nacional y 

de la forma de Gobierno: 

Articulo 39. La soberania nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder publico dimana del pueblo y se 

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 

una Republica representativa, democratica, federal, compuesta de Estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior: pero 

unidos en una Federacion establecida segun los principios de esta ley 

fundamental. 

Como se observa, el articulo 39 establecid la soberania como 

fundamento de toda la estructura juridica, politica, en el cual se haya las 

primeras decisiones del pueblo sobre su propia existencia politica. 
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Aun cuando la Constitucién denominada bajo el titulo “ De la 
Soberania Nacional y de la forma de Gobierno”, la primera parte de dicho 

precepto, determina las Caracteristicas del Estado mexicano a través de 

los términos: republica, representacion, democracia y federacion. 

La primera caracteristica de la Republica Mexicana radica en ser 
Tepresentativa, pues el pueblo puede ejercer la soberania a través de dos 
‘grandes formas: la directa y la indirecta o representativa. En la primera, el 
pueblo reunido en asamblea toma por si mismo las decisiones estatales, en 

las que el pueblo y gobierno son idénticos. Sistema que actualmente opera 
en algunos casos en el mundo. 

Debido a la complejidad de la vida contemporanea, los estados 

vastamente poblados y la especializacion de la funcion publica hacen 
imposible que puedan reunirse todos los ciudadanos de un pais para 
decidir directamente sobre los asuntos ptblicos; las consecuencias, las 

decisiones politicas deben ser consideradas a través del sistema indirecto o 
representativo, el que consiste en la participacién de los ciudadanos en 

asuntos politicos, pero mediante sus r€presentantes. 

Por ello, cuando la constitucién Politica determina que el estado 

mexicano es una republica representativa, significa que el pueblo va a 

nombrar, a través de los instrumentos politico - electorales establecidos, a 

un grupo de personas que seran representantes, que tomaran por él las 

decisiones estatales, que en su nombre crearan normas juridicas, que lo 
representaran en el ejercicio de la funcién publica, es decir, que a través de 
la representacion lo haran presente al momento de formar la voluntad 

estatal. 

Por fo que se refiere al caracter democratico, que precisa la 

constitucién politica, constituye uno de los conceptos basicos de la 

estructura constitucicnal, pues como sefialamos en los antecedentes del 

presente trabajo, desde él filoscfo griego Aristoteles, la democracia 

consistia en que todos los individuos fueran elegibles y electores, es decir, 

que todos mandaran a cada uno y cada uno a todos, alternativamente, 

sefialando el referido pensador que en la democracia 2] Derecho Politico es 
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la igualdad, no con relacién al mérito, sino segun el numero. Esta idea 

aristotélica de la democracia se haya presente en ta doctrina actual de la 
democracia, que reconoce que el pueblo sea quien gobierne. 

En su connotacién contemporanea, él termina democracia se 

tefiere al régimen politico donde el pueblo es el gobernante y gobernado; 

donde el individuo cuenta con garantias individuales y de un minimo de 
seguridad econémica, donde se consagra el principio de la divisién de 

‘poderes; el de la eleccién popular de todos los gobernantes, y donde el 

régimen de partidos politicos permite el pluralismo ideoldgico y la 

altemancia de las diferentes corrientes ideolégicas que conformaran la 

sociedad. 

Nuestra Carta Magna, este modelo de democracia en el inciso a), 

de la fraccién II, del articulo tercero, reza: “Sera democratico, 

considerando a la democracia no sclamente como una estructura juridica y 

un régimen politico, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento econdémico, social y cultural del pueblo”. 

De lo que puede desprendéfse que ademas de la democracia 
politica, nuestra constitucién concibe otro tipo de democracia, de caracter 

social. 

Por lo que se refiere al caracter federal de la Republica Mexicana, 

se refiere a la existencia de dos drdenes juridicos: el del gobierno de la 

federacion y el de las entidades federativas, mismas que se encuentran 

subordinadas a la potestad de la Constitucion Politica. 

Finalmente, el Estado Federal Mexicano presenta las siguientes 

caracteristicas: La Constitucién Federal es «1 todo juridico con validez en 

todo el territorio, es quien crea a la federacién y a las entidades 

federativas, como dos ordenes juridicos subordinados a ella y coordinados 

entre si, les otorga atribuciones y les fija limites a las mismas, por lo que 

debe establecerse que desde el punto de vista juridico no existe jerarquia 

entre el gobierno de la federacién y los de las entidades federativas, y de 

acuerdo al cardcter del sistema de distribucién de competencias, 

establecido en la regla general que fija el Art. 124, cada organo es 
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competente en las materias que le son propias, lo que significa, que 

Tespecto de aquellas que no le son otorgadas expresamente a la Federacién 

se entienden reservadas a las entidades federativas. 

Otro aspecto importante del Estado Federal Mexicano, es que las 

entidades federativas gozan de autonomia constitucional, o sea, crean y 
modifican su orden constitucional interno, conforme a las bases que 

‘prescribe la Constitucion General de la Republica, pues poseen recursos 
financieros propios ¢ intervienes en el proceso de reforma constitucional a 
través de sus organos propios: legislaturas locales y sus representantes en 
el senado de la republica. 

Asimismo debe destacarse que la confusion que se crea debido al 

“caracter de Estados Libres y Soberanos”, se debe a que los constituyentes 

de 1857 utilizaron la doctrina politica de Alex de Tocqueville, en el sentido 

de que tanto la federacién como las entidades federativas son soberanas, 

pues en la actualidad, esta idea ha sido superada, en virtud de que si la 
soberania es indivisible y le pertenece esencial y originariamente al 
pueblo, y por otra parte la misma Cofistitucién Politica establece para los 

estados miembros !as bases para que se organicen y estructuren 

internamente, por lo que las entidades federativas no pueden ser soberanas, 
sino autonomas dentro de los limites que precisa la misma Constituci6n, es 

decir, pueden crear su propia ley iundamental, sin ir en contra de los 

principios basicos que Prescribe la Constitucion Federal. 

El estudio de la democracia,. como institucion politica, social y 

juridica es importante en diversas disciplinas especializadas como: teoria 

del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Internacional, 

principalmente, y dichas areas especializadas pueden considerarse como 

auxiliares para el Derecho Electoral. - 
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E) LA REFORMA POLITICA Y LA DEMOCRACIA EN 
MEXICO. 

La ley electoral del 19 de diciembre de 1991, por primera vez en 
México, otorgd personalidad juridica a los partidos politicos. La 
Constitucién de 1917 no contenia ninguna disposicién en cuanto a ellos, 

‘aunque si presupuso su existencia en el articulo 9°. Donde garantizaba el 

derecho a la libertad de asociacién 6 reunién, estableciendo que 

“solamente los ciudadanos de la Repiblica podran hacerlo para tomar 

parte de los asuntos politicos”. El articulo 35, que sefiala las prerrogativas 
del ciudadano, en su fraccién II] indica que una de ellas es: “ asociarse 
para tratar los asuntos politicos del pais.” Asi resulta claro que nuestra 
Carta Magna reguld indirectamente la posibilidad de existencia de partidos 
politicos aunque siguiendo la tendencia constitucional entonces imperante, 
no se refirié expresamente a ellos. 

En el afio de 1963, el término partido politico se introduce a la 

constitucion como consecuencia & la implantacién del sistema de 
diputados del partido. Asi mismo en 1963 se reformé el articulo 63, con el 

fin de precisar la responsabilidad de ios “ partidos politicos ” que, 

habiendo postulado candidatos en una eveccién para diputados o senadores 
acuerden que no se presentan a ocupar el cargo de sus miembros que 

resulten electos. 

El 6 de diciembre de 1977, se publicé en el Diario Oficial el 

decreto que modificé 17 articulos de nuestra constitucion, con alteraciones 

que en su conjunto representan la llamada “reforma politica” que el 

gobierno de la Republica habia promeudo y auspiciado. Esta reforma es 

importante porque pretende fortalecer el proceso de democratizada de 

diversas fuerzas politicas que se habian mantenido al margen del sistema, 
asi como el fortalecimiento del poder ‘egislativo, en un intento para que el 

desborde encauzado los problemas dei pais. 
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Es debido a la situacién por la cual el pais habia transitado, 
misma que hizo crisis en 1976, fue la causa inmediata de Ja reforma 
politica. 

De 1917 a 1977, se realizaron una serie de reformas 

constitucionales, con el propdsito de democratizar al sistema politico y 
ampliar los participantes de dicho sistema, asi como las leyes secundarias 
‘promulgadas en ese periodo, sirvieron de antecedentes a tales reformas, 
mismas que destacan por lo siguiente: 1) En 1937 se reconocié el voto 

activo y pasivo de la mujer, ya desde 1937, las camaras federales y la 

mayoria de las legislaturas locales habian aprobado dicho principio. En 
1952, se adujeron diversas razones para otorgarle el voto a la mujer, 

capacidad suficiente para participar efectiva y eficazmente en los destines 
del pais y su participacion en elecciones municipaies habia resultado 
benéfica, ademas de que no era posible excluir al 54% de la poblacion. 

En 1963, se cred el sistema de diputados de partido, cuyo 

fundamento se encuentra contenido en la exposicién de motivos de la 

iniciativa presidencial. Dicha iniciatf¥a respondié a la situacién de que el 
régimen representativo en México se habia convertido Unicamente en 
régimen de un partido y no de varios como se supone debe acontecer en 

las democracias occidentales, ya que sabemos que la base de la 

representacion es diferente en los paises de tipo socialista que tienen un 

solo partido politico y en paises africanos subdesarrollados que presentan 

la misma situaci6n. 

Ea conclusion, como sejiala el Doctor Jorge Carpizo, las 

principales finalidades de la reforma politica de 1977, son: 

“ a) que el sistema politico mexicano no se vaya a descentralizar, 

y para ello se abren causas que canalicen las inquietudes politicas y 

sociales; 

b) reforzar el sistema politico ante la crisis econdmica; 
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c) ampliar la representacién nacional, permitiendo que las fuerzas 

minoritarias estén debidamente representadas en la camara de diputados, 
los congresos locales y los municipios demas de 300 000 habitantes y asi 
garantizar la manifestacion plural de las ideas; 

d) Auspiciar la tolerancia entre los diversos sectores y corrientes 

de pensamiento; 
/ 

e) Mantener la legitimidad de la representacion politica y de ese 
modo conserva el control que el gobiemo tiene sobre amplias clases de la 

sociedad; 

f) Promover una mayor participacién de los ciudadanos en la 

actividad politica; 

g) Fortalecer el poder legislativo y tratar de lograr ejerza algunas 

de sus funciones de control respecto al ejecutivo; 

h) Conseguir que el gobierffo tenga interlocutores validos que 
representen diversas fuerzas sociales del pais; 

i) reforzar y ampliar nuestra unidad nacional a través de captar 

mejor Ja pluralidad en la representacion popular.”(83) 

Por su parte el autor Salvador Valencia Carmona, con relacion a 
la trascendencia de las reformas referidas, sefiala: 

“ Ahora bien, con motivo de la implantacion de la llamada 
reforma politica mexicana, se efectuaron importantes modificaciones 

constitucionales y legales en el afio de 1977, mismas que inciden, de 

manera central, en el sistema de partidos politicos y en nuestro régimen 

electoral, temas ambos poco explorados por razones diversas en el derecho 

constitucional mexicano. Los partidos no merecieron hasta hace poco una 

regulacion especial de parte de nuestra norma primordial, eran los grandes 

ausentes de la ley fundamental. Los sistemas electorales, por su parte, no 

eran examinados en detalle, en virtud de que estaban estados afiliados 
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tradicionalmente al sistema de mayoria relativa, cuya comprensién no 

ofrecia grandes complicaciones.” (84) 

Después de diversas reformas constitucionales y legales, respecto 

de la legislacion secundaria que en materia electoral ha tenido vigencia en 
nuestro pais, bien sea, de caracter federal, estatal y municipal, debemos 

destacar la importancia que sobre dichas reformas presentan actualmente 

él Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000, cuyo fundamento lo tiene el 

articulo 26 de la Constitucién en nuestro sistema juridico, y que en materia 

electoral precisa: 

“ En los ultimos lustros, México ha vivido una transformacion 

constante y acelerada de su sistema de partidos v de su vida electoral. En 
el curso de pocas décadas hemos transitado de un sistema departido a un 
sistema pluripartidista fortalecido, con opciones y alternativas ideolégicas 

bien diferenciadas. Simultaneamente hemos pasado de una vida electoral 

incipiente, a una etapa mas avanzada, donde procesos electorales 

intensamente competidos se constituyen en la fuente fundamental de 

legitimidad para los diferentes ordene$de gobierno. En el mismo lapso, la 
democracia se ha proyectado con un valor medular de la vida politica 

nacional y una demanda sentida de muchos grupos sociales, asi como un 

instrumento esencial para el ejercicio de los derechos y la contienda por el 

poder... Las sucesivas reformas constitucionales y a la legislacion 

electoral convirtieron a los partidos politicos en entidades de interés 
publico, dotandolos de recursos para el desarrollo de sus tareas.” (85) 

Bajo los lineamientos que en materia econdémica, politica, social y 
educativa, establece el referido Plan Nacional de Desarrollo, 

particularmente en materia politica, las constituciones de las diversas 

entidades federativas que integran el pacto federal, crearan sus propias 

legislaciones estatales en materia electoral, !a normatividad que de ellas se 

derive y sus correspondientes 6rganos administrativos. 
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F) LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA LEGISLACION 
REGLAMENTARIA. 

La democracia como forma de participacion en la vida 
comunitaria y en la tarea de decisiones importantes de cada pais, ha 

evidenciado que conforme sea mayor el grado de evolucién de la misma, 

‘el estado en que se aplica se proyecta en un mas solido desarrollo 
econdmico, politico y social. 

El régimen de partidos debe ser reconocido y debidamente 

reglamentado por las instituciones, siendo indispensable su existencia en la 

integracién de un verdadero estado de derecho. 

Asi mismo, se debe pugnar por el perfeccionamiento y 
democratizaci6n constante del régimen de partidos politicos, con apoyo en 

la realidad especifica de cada region. Por lo que resulta conveniente que 

los partidos politicos como auténticos representantes sociales, ademas de 

constituir fuerzas politicas que aglufinan la participacion ciudadana, se 

comparte como los vehiculos adecuados para recogerlas demandas y 

propiciar institucionalmente el cambio requerido. 

Es por ello que en la medida en que cada partido politico contenga 

en sus programas de accién verdaderas demandas y exigencias sociales, 
como consecuencias de ta realidad de cada region, y que sus propuestas 

para la solucién de las mismas sea elemento sustancial de su existencia, en 

esa medida se despojaran intereses obscuros de grupos que mediante vias 

ilegitimas ponen en riego la vida institucional de una sociedad, con el 

pretexto de alcanzar el poder. Los partidos politicos deben entenderse 

como auténticos instrumentos de agregacion, articulacion, legitimacion y 

participacién. 

Ahora bien, desde el punto de vista sociolégico, autoridad 

(gobiemo), Nacién, Estado y Libertad, cl hombre integrado en grupos 
sociales, actian en las tendencias: por un lado, la fuerza instintiva, el 

egoismo ciego, el ansia del poder; por el otro, el imperativo moral, el 
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impetu en la realizacién de valores. Lo que conduce a la formacién de 

grupos por semejanza de opinion, de intereses o de ideales, y actuar 

solidariamente para afirmar o para modificar la direccién politica del 

Estado, su organizacion o su estructura social, tales son los méviles de los 

partidos politicos. 

, En consecuencia, partido politico es un grupo de hombres unidos 

‘voluntariamente para realizar o para promover, mediante un esfuerzo 

comin, el interés general, el interés nacional, sobre la base de 

determinados principios en los cuales todos estan de acuerdo. 

La referida promocién del interés nacional y “la capacitacién” al 

electorado para que opten entre diversas alternativas, la realizan 

efectivamente los auténticos partidos politicos desde el poder, fuera del 

poder y aun contra el poder. 

Al respecto el tratadista aleman Dieter Nohlem, sefiala: “Los 

sistemas electorales contienen, desde un punto de vista técnico, el modo 

segin el cual el lector manifiesta £& través del voto, el partido o el 

candidato de su preferencia, segun el cual esos votos se convierten en 

escaiios. Los sistemas electorales regulan ese proceso mediante el 

establecimiento de la distribucion de las circunscripciones, de la forma de 

la candidatura, de los procesos de votacién v de los métodos de conversion 

de votos en escafios... Los sistemas electorales constituyen una parte del 

mas extenso concepto del derecho electoral. el que, sin embargo, en sentido 

estricto puede ser entendido solo como un requisito legal del derecho de 

elegir y ser elegido... Basicamente, Ics sistemas electorales pueden 

clasificarse segun dos principios: ¢] principio de la eleccién mayoritaria y 

el principio de la eleccién proporcional. Pero esta distincion no esta sujeta 

a las reglas técnicas, sino a las funciones ¢ a las intenciones politicas de 

los sistemas electorales mediante las cuales se transforma, de modo 

especifico, la cantidad de votos (data of votes) en escafios parlamentarios 

(parliamentary seats)”. (86) 

Y acerca de la diferenciacién enire los sistemas electorales, el 

mismo autor agrega: 
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* Los efectos concretos de los sistemas electorales, son un tema 

atin mas inciertos y controvertido que el de su importancia. ¢Cudles son 

los efectos de los sistemas mayoritarios o de pluralidad? {Es cierto que los 
sistemas electorales fomentan y/o obstaculizan a integracién del 

electorado, la concentracién del sistema de partidos, la estabilidad politica, 

gl cambio de gobierno, etcétera? Los autores funcionalistas, fijandose en 

‘el parlamentarismo britanico, atribuyeren tales efectos wnicamente al 
sistema de pluralidad, es decir, al sistema de mayoria relativa con 
circunscripciones uninominales. En cambio, los sistemas de 

Tepresentacion proporcional se asociaron con tales efectos politicos como 
la desintegracién, atomizacién partidista, la inestabilidad politica, 

etcétera.” (87) 

Tomando en cuenta que un partido politico es una organizacion 
estable que tiene por objeto principal la conquista y el ejercicio del poder 

politico con el fin de organizar la sociedad y el Estado de acuerdo con la 

ideologia e interés de los sectores sociales que representa y que en los 

regimenes democraticos ese poder lo fonquista y lo ejerce en competencia 

con otras organizaciones semejantes y por procedimientos establecidos en 

las leyes, normalmente elecciones, es preciso establecer en el ambito 

constitucional el sistema electoral aplicable. 

Mas atin, cuando la razén ce que existan diversas ideologias e¢ 

intereses, por lo que el presupueste para su existencia es que se reconozca, 
en Ja teoria v en la practica, que el poder reside en Ja nacién o en el pueblo 

y, por fo tanto, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos tiene, en 

principio, posibilidad de conseguir el poder y ejercerlo. Es el caso en que, 

en caso, de que todos los miembros de la sociedad tuvieran las mismas 

ideas y los mismos intereses, !os partidos politicos no tendrian razon de 

ser, por que sus miembros se agrupan siguiendo la diversidad y pluratidad 

de unos y otros, y si el poder estuviera legalmente ocupado a perpetuidad 

por una persona o institucién, tampoco existirian partidos, pues su 

finalidad principal es la conquista y el e’ercicio del poder politico. 
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Puesto que el sistema de partidos politicos existe por que en la 

sociedad moderna hay diversidad de intereses y de ideologias, actian 

cuando hay libre competencia por el poder politico y se organizan por que 

los ciudadanos aislados no podrian conseguir el poder, por lo que puede 

sefialarse que la funcion de los partidos politicos consiste en que son los 

principales sujetos y protagonistas de la accion politica consistente en ser 

mediadores entre la sociedad civil v el Estado, es decir, que en las 

‘elecciones son los electores quienes deciden que candidatos van a ocupar el 

poder, pero son los partidos politicos los que han decidido, previamente, 

quienes van a ser los candidatos. 

En los parlamentos y demas instituciones politicas estan 

representadas las principales corrientes politicas del pais. Los miembros 

que integran cada corriente se organizan formando los correspondientes 

grupos parlamentarios, que vienen a coincidir con las plataformas de cada 

partido. La actuacién de esos grupos y de los miembros que los componen 

se efectua siguiendo la disciplina dei partidc, ya que este decide quien ha 

de ser el portavoz oficial, quienes haa de invervenir en los debates, cual va 

a ser el sentido de su intervencidn v cOmo han de votar sus miembros. 

Por lo expuesto, se estima que la democracia es el gobierno de la 

voluntad popular mayoritaria, y esa voluntad tiene que expresarse de una 

forma concreta, coherente, globa.; los ciudadanos aislados, no pueden 

hacerlo. Es preciso una organizacién que recoja cada corriente importante 

de la opinién publica, ia sintetice y la forme de manera que pueda 

constituir un programa de gobierno. Esa organizacién no es otra que el 

partido, que con ese programa sohciia el voto de los electores y ante ellos 

se compromete a cumplirlo. 

El tratadista regiomontano Agustin Basave Fernandez del Valle, 

considera que: 

“Antes de pregumtarse, como ic hace Duverger, si {seria 

satisfactorio un régimen sin fartidos?, Habria de preguntarse por qué 

existen los partidos? . Hay partidos por que vivimos en un mundo 

quebrado, fraccionado, partido. Lz asociacion politica es un derecho 
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fundamental del hombre. La unica manera civilizada de existir en un 

mundo quebrado, fraccionado, es conseguir la disidencia en colaboracién, 

agrupar los partidos v hacerlos servir, en libre juego, fair play. Hay una 

democracia pluralista, que no cercena, que no mutila los sectores 

sociolégicos disidentes. Los candidatos no pueden  afrontar 

individualmente a sus electores. Desde el punto de vista juridico los 

partidos politicos se presentan con formas de asociacion de caracter 

‘publico. Antes que realidades estatales. los partidos politicos son 

realidades sociologicas. Al Derecho Constitucional le basta suponer la 

realidad sociolégica, para no emprender caminos extraviados. Hay un 

movimiento constitucional creciente en el sentido de incluir la existencia de 

los partidos politicos con mayor o menor reglamentacién dentro del texto 

de la ley fundamental. La Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos alude a ellos inequivocamente en los articulos 9, 52, y 53 y los 

nombra explicitamente en los articulos 41 y 54. Desde el momento en que 

los partidos politicos han sido legalizados en su existencia dentro det texto 

constitucional, se da un condicionamieato de su estructura que se traduce 

en control exterior, en control funcional y, en algunos paises, en control 

ideolégico. Con todos los inconvéhientes que puedan presentar los 

sistemas multipartidistas, existe en ellos la innegable ventaja de dar cabida 

a mayor numero de opiniones y de buscar cause ‘egal de discusion”. (87) 

Teniendo como base la garantia constitucional que consagra la 

libertad de asociacién ‘Art. 9 Constitucional), podemos decir que 

fundamentalmente la reguiacién constitucional de los partidos politicos en 

México se efectia a través de los articulos 41 y 54, que rezan: 

Art. 41, El pueblo ejerce su soberaaia por medio de los poderes de 

la unién, en los casos de la competenicia de estos, y por los de los estados, 

en lo que toca a sus regimenes interiores, en ios términos respectivamente 

establecidos por ta presente Constitucién Federal y las particulares de los 

estados, las que en ning caso poaran contravenir las estipulaciones del 

pacto federal. 
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Los partidos politicos son entidades de interés publico, la ley 
determinara !as formas especificas de su intervencién en el proceso 

electoral. 

Los partidos politicos tienen como fin promover la participacion 

del pueblo en la vida democratice, contribuir a la integracién de la 
fepresentacién nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

‘posible el acceso de estos al ejercicio del poder publico, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo. 

Los partidos politicos tendran derzcho a uso en forma permanente de los 
medios de comunicacién social, de acuerdo con las formas y 

procedimientos que establezca la ley. 

En los procesos electoraics federales los partidos politicos 
nacionales deberan contar, en forma equitativa, con un minimo de 

elementos para sus actividades tendientes a ia obtencién de sufragio 
popular. 

- 

La ley establecera las reglas a que se sujetaran el financiamiento 

de los partidos politicos y sus campafias electoraies. 

Los partidos politicos nacior.al tendzan derecho a participar en las 

elecciones estatales y municipales. La organizacion de ias elecciones 
federales es una funcidn estatal que se reaiiza a waves de un organismo 
publico auténomo, dotado de personalicad juridica y patrimonios propios, 

en cuya integracién concurren los Poderes Ejecutivos y Legislativos de la 

Unién. Con la participacién de los nartidos politicos nacionales y de los 
ciudadanos segin los disponga Ja ey. En ei ejercicio de esa funcién 

estatal, la certeza, legalidad, indeperidencia, imparcialidad y objetividad 

seran principios rectores. 

EI organismo publico sera autoridad de la materia, profesional en 

su empehio y autonomo en sus decisiones; contara en su estructura con 

érganos de direccién, ejecutivos, técnicos v de vigilancia. El érgano 

superior de direccién se integrara por Consejeros y de consejeros 
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ciudadanos designados por lcs Poderes Legislativo y Ejecutivo y por 

representantes nombrados por los partidos politicos. Los érganos 

ejecutivos y técnicos dispondran del personal calificado necesario para 

prestar el servicio profesional electoral. Los organos de vigilancia se 

integran mayoritariamente por representantes de los partidos politicos 

nacionales. Las mesas directivas de casillas estaran integradas por 

fiudadanos. 

El organismo publico agrupara para su desempefio, en forma 
integral y directa, ademas de las que determine la ley, tas actividades 

telativas al padron electoral, cémputos y otorgamiento de constancias, 

capacitacién electoral y educaciéu civica e impresion de materiales 

electorales. Asiraismo, atenderd lo relativo a los derechos y prerrogativas 

de los partidos politicos. Las sesiones de todos tos érganos colegiados 

electorales seran publicas en los términos que disponga la ley. 

La ley establecera un sistema de medios de impugnaci6n de los 

que conoceran el organismo publico previsto en el parrafo octavo de este 

articulo y el Tribunal Federal Elector#i. Dicho sisteraa dara a las distintas 

etapas de los procesos electoraies y garantizaraé que los actos y 

resoluciones se sujetan invariablemente al principio de iegalidad. 

En materia electoral ia interpretacién de los recursos no 

produciran, en ningun caso, efectos suspensivos del acto o resolucion 

impugnado. 

El Tribunal Federal Elecicrai seri érgano autonomo y maxima 

autoridad jurisdiccional electoral. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial garantizaran su debida iniegracion. 

El Tribunal Federa! Electoral tendra competencia para resolver en 

forma definitiva e inatacable, en los témminos de esta Constitucién y la ley, 

las impugnaciones que sé presenten en materia electoral federal, las que 

establecen los parrafos segundo y tercero del articulo 60 de esta 

Constitucién, y las diferencias laborales que se presentan con las 
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autoridades establecidas por este articulo Expediraé su Reglamento 
Interior y realizaran las demas atribuciones que !a confiera la ley. 

El Tribunal Federal Electoral funcionara en Pleno o Sala y sus 

sesiones de resolucién sera publicas en los términos que establezca la ley. 

/ Para cada proceso electoral se integrara una Sala de segunda 
‘instancia con cuatro miembros de la judicatura federal y el Presidente del 

Tribunal Federal Electoral, quien !a presidira. Esta Sala sera competente 
para resolver las itnpugnaciones a quien se refiere el parrafo tercer del 

articulo 60 de esta Constitucion. 

El Tribunal Federal Electoral se organizara en los términos que 
sefiale la ley. Para el ejetcicio de su comoetencia contara con cuerpos de 
magistrados y jueces’ instructores, los cuales seran independientes y 
responderan sdlo al mandato de la ley. Los Magistrados del Tribunal 

debera satisfacer los requisitos que estabiezca la ley, que no podran ser 

menores de los que sefiala esta Constitucion para ser Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacfon. Seran electos por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Camara de Diputados, 

a propuesta del Presidente de la Republica. 

Los consejeros ciudadanos del Srgano superior de direccién 

deberan satisfacer los requisitos que sefialcs la ley y seran electos por el 
voto de las dos terceras partes de los membros presentes de la Camara de 

Diputados, de entre los propuesios pox los grupos parlamentarios en la 

propia Cémara. La ley sefiaiara las reglas v el procedimiento 

correspondiente. 

Los cuatro miembros de fa judicatura federal, que con el 

Presidente del Tribunal Federal Electoral integren la Sala de segunda 

instancia, seran electos para cada procvso électoral por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la Camara de Diputados, de 

los propuestos por la Suprema Corte ue Justicia de la Nacion. Si no se 

alcanza esta mayoria, se presentcraa auevas popuestas para el mismo 

efecto, y si en este segundo caso tampoco se alcanzara la votacién 

425 

196



requerida, procederé la Camara a elegirlos de entre todos los propuestos 

por mayoria simple de los diputados presentes. La ley sefialara las reglas 

y el procedimiento correspondiente. 

Durante los recesos del Congreso de la Union, la eleccién a que se 
refieren los dos parrafos anteriores sera realizada por la Comision 

Permanente. 
é 

Articulo 54. La eleccion de los 200 diputados segtin el principio 

de representacién proporcional y el sistema de asignacién por listas 

regionales, se sujetard a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 

I- Un partido politico, para obtener el registro de sus listas 

tegionales, debera acreditar que participa con candidatos a diputados por 

mayoria relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales. 

IL.- Todo partido politico que alcance por lo menos el uno y medio 

por cientos del total de la votacion eminda para las listas regionales de las 

circunscripciones plurinominales, terra derecho a que le sean atribuidos 
diputados segin el principio de representacion proporcional. 

IIl.- Al partido politico que cumpla con Jo dispuesto por las dos 

bases anteriores, adicionaliemte a las constancias de mayoria relativa que 

hubiesen obtenido sus candidatos, !es sera asignado por el principio de 

representacién proporcional, de acuerdo con su votacién nacional emitida, 

el mimero de diputados de su lista regional que le corresponda en cada 

circunscripcion. En la asignacién se seguiza el orden que tuviesen los 

candidatos en las listas correspondientes; 

IV.- En aingin caso un partido politico podra contar con mas de 

315 diputados por ambos principios: 

V.- El partido poiitico que naya obtenido mds de 60% de la 

votacién nacional emitida, tendra derecho a que se la asigne diputados por 

el principio de represencanén proporcional, hasta que el némero de 

diputados por ambos principios sea iguai a su porcentaje de votacion 
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nacional emitida si revisar el limite sefialado en Ja fraccién IV de este 

articulo; 

VL- Ningin partidc politico au2 haya obtenido que haya obtenido 

el 60% o menos de la votacién nacional emitida podra contar con mas de 

300 diputados por ambos motivas: 

/ 
é 

VIL- En los términos de lo establecido en las fracciones MII, IV, V 

y VI anteriores, las diputaciones de representacion proporcional que resten 
después de asignar las que correspondan al partido politico que se hallen 

en los supuestos de las fracciones V o VII, se adjudicaran a los demas 

partidos politicos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones 

plurinominales, en proporcion directa con las respectivas votaciones 

nacionales de esvos tltimos. La ley desarrollara las reglas y formulas 

necesarias para estos efectos. 

Actualmente, el Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, es la ley reg:amentaria de tas disposiciones constitucionales en 

materia electoral, anteriormente tr@nscritas, cuyas antecedentes: Ley 

Federal de Organizaciones Politicas y Procedimientos Electorales y el 

Cédigo Federal Electoral. muestran las constantes modificacién que en 
materia electora se ha suscitado en este pais en los ultimos afios. 
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G) ELSISTEMA ELECTORAL MEXICANO. 
(Art. 53 y 54 de la constitucion) 

Un importante aspecto del Derecho Electoral es lo relativo al 

sistema electoral aplicables en México y sus respectivas regulacién 

ponstitucional y legal. 

Al respecto el autor aleman Dieter Nohlen dice: 

“ Los sistemas electorales contienen, desde el punto de vista 

técnico, el modo segiin el cual! el lector manifiesta a través del voto el 

partido o el candidato de su preferencia, y segin el cual esos voto se 

convierten en escafios. Los sistemas electorales regulan ese proceso 

mediante el establecimiento de la distrioucién de las circunscripciones, de 

la forma de la candidatura, de los procesos de votacién y de los métodos 

de conversion de votos en escafios... Los sistemas electorales constituyen 

una parte de mds extenso concepto del derecho electoral, el que, sin 

embargo, en sentido estricto puede Str entendido solo como el requisito 

legal del derecho de elegir y de ser elegido... Basicamente, los sistemas 

electorales puede clasificarse segtm dos orincipios: el principio de la 

eleccion mayoritaria v el principio de ja eleccién proporcional. Pero esa 

distincion no esta sujeta a .as reglas técnicas, sino a las funciones y a las 

intensiones politicas de los sistemas electorales mediante los cuales se 
transforma, de modo especifico, la cantidad de votos (data of votes)es 

. escafios parlamentarios (parlamentary seats)... En el deber politico y 

cientifico sobre los sisten:as electorales y su relacion con Jos sistemas de 

partidos, los aspectos mas importamtes y controvertidos son: la 

importancia de los sistemas electorales, sus efectos politicos y su 

valoracién. Estcs aspectos representan las tres dimensiones del debate, 

siempre actual a nivel internacional, en toro a Jos sistemas electorales y a 

los sistemas de partidos poiiticos.” (83) 

Originanamente <1 constituyente de Querétaro, consagré el 

procedimiento de eleccior: directa para los diputados al Congreso de la 

Union, dejando a ja ley e.cctoral .a reglaraentacion del referido principio, 
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mismo que se tradujo en un transcendental avance democratico en 
México, ya que como antecedente existian las bases para las elecciones del 

Nuevo Congreso del 17 de junio de 1823, como primer cuerpo normativo 

electoral, el cual adopta la eleccién indirecta como medio para la 

integracion de la Camara de Diputados, y fue hasta las reformas 

constitucionales del 26 de abril de 1912, practicadas a los articulos 55, 58 

76, asi como la Ley Electoral DE 1911, que reglamenta la eleccion 

directa de diputados, senadores y presidente de la Republica, promovida 

por el presidente Francisco I. Madero, regulandose a nivel constitucional 

la eleccién directa a partir de la Consticucion de 1917. 

El articulo 53 constitucional determinara las unidades territoriales 
electorales en cuyo ambito los ciudadanos ejercen su derecho de voto 

activo, asi, para la elecion de los integranies de la Camara de Diputados, 

precisa dos tipos de unidades territoriales que en el contexto electoral 

mexicano, corresponde a dos sistemas electorales, al sefialar: 

Asticulo 53. La demarcacion teiritorial de los 300 distritos 

electorales uninominales sera la que 1@sulte de diviair la poblacién total del 

pais entre los distritos sefialados. La distribucién de los distritos 

electorales uninominales entre las entidaces federativas se haran teniendo 

en cuenta el ultimo censo general de poolacién, sin que en ningun caso de 

representacién Ge un estado pueda ser menor de dos diputaaos de mayoria. 

Para fa eleccion de los 200 diputados segan ci principio de 

representacién proporcional y el sistema de lista regionales, se constituiran 

cinco circunscripciones electorales piurinuminales en el pais. La ley 

determinara la fonna de estadleccr 1a deraarcacidn territorial de estas 

circunscripciones. 

La primera unidad territorial electoral es le distrito electoral 

uninominal, de los cua.cs habré 2uU. Para determunar el numero de 

habitantes que corresponcen a cada distrito se divide a la poblacién total 

del pais entre 300. Postericrmente ss «ace una distripucion de 300 

distritos uninominales entre las 31 entidades federativas y el Distrito 
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Federal utilizando para ello los datos proporcionados por el ultimo censo 

general de poblacion. 

La segunda unidad territorial electoral en la que se divide el 

territorio nacional, de acuerdo con el sistema electoral mixto con 

dominante mayoritaria actualmente vigente. es la Hamada circunscripcion 

lurinominal. Esta unidad, de las que podian haber hasta cinco bajo la 

Ley Federal de Crganizaciones Politicas y Procesos Electorales, y bajo las 

reformas de 1986, seran exactamente cinco, constituyo la base para la 

eleccién hasta de 100 diputados de representavion proporcional hasta antes 

de la reforma de 1586, y de 200 diputados, a partir de dicha reforma. 

EI referido precepio consticucional se vincula con el articulo 54. 

En virtud de que el primero precisa que la Camara de Diputados estara 

compuesta por 500 dipuiacos, de los cuales 300 seran clegidos a través del 

sistema de mayoria relativa v 200 serdn elegidos mediante el sistema 

electoral de representac.ida proporconal. Asimismo, el articulo 54 

constitucional, establece las bases para ei funcionamiento del sistema de 

representaciéa proporcional. ° 

El principio de eleccién directa de diputados se sostuvo desde 

1917 a través del articulo 34 constitucional, hasta las reformas en materia 

electoral en 1977 en que come caractenstica genera: del sufragio 

(abarcando también asi les elecctones de senadores y presidente de la 

Republica, en ei Ambito tederal) se wasiada al articulo 41 del propio 

ordenamiento, er. e! sentido de que el referido principio se ia reguiado en 

todos los cuerpos normati-os c.ectorales, posieriores a la promulgacién de 

nuestra constitucién, tal es ei caso de los efectuados en 1918, 1946, 

1951,1973,1977, 1987, 1990 y las del presente afio. 

Enseguica se sefialan las pnincipais caracteristicas que presentan 

las reformas eleciorales er: la época coniemporanea: 

in



  

EPOCA CONTEMPORANEA 

Una vez terminado el movimiento armado iniciado en 1910, los 

lideres revolucionarios, con Venustiano Carranza a la cabeza, ante la 

necesidad de unir a los mexicanos e iniciar una nueva etapa, convocaron 

en 1916 mediante una Ley Electoral, a la integracién de un congreso 

gonstituyente que recogiera los anhelos populares y reestructurara al 

‘nuevo Estado Nacional. Este ordenamiento carrancista recogié los avances 

mas significativos de la legislacin Maderista, reiterando el uso del padron 

electoral, la instalacion de casillas y Ja integracin de los organismos 

electorales para la eleccién de los diputados al Congreso Constituyente. 

Sobresale la ampliacién que se hace del tratamiento a los partidos 

politicos, sin mas condicién que no iievar nombre o denominaci6n religiosa 

y no formase exclusivamente a favor de individuos de determinada raza o 

creencia. 

Producto de ese movimiento, la Constitucién Folitica de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. de contenido social innovador, 

igualmente se sigaifico por un réfimen electoral avanzado, del que 

sobresalen los siguientes aspectos: 

Categoria de decision politica fundamenral al sufragio universal 

como derecho y deber ciudadano, con la pretrogativa de poder ser votado 

para todos los cargos de e:eccién popular. 

Obligacisn ciudadana para ocupar cargos consejiles y funciones 

electorales. 

Instauracién de la leccién para ios diputados, los senadores y el 

Presidente de la republica. 

Principio de la no-reelecciGn, para ei Presidente de fa Republica v 

del periodo de cuatro afios en ef ejercicis del cargo. 

Estos avances en la materi2 v ctrc3 mas fueron regtamentados por 

la Ley Electoral expedida al dia siguiente — 6 de febrero de 1917 -, 
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primera ley electoral del nuevo México, con el din de integrar el congreso 
ordinario. Esta ley que reglamenta las disposiciones que en materia 

electoral dispuso la Constitucién, establece la eleccién directa y por 
mayoria de votos del Presidente de la Republica, eleccion que calificaria la 
Camara de Diputados y que ademas tendria que hacer la declaratoria 

correspondiente. 

' 
f : . 

Como un esfuerzo mas por instrumentar los mandamientos 

constitucionales en materia electoral, todavia dentro del régimen 
carrancista, el 2 de julio de 1918 se promulga otra Ley Electoral orientada 
a consolidar las instituciones surgidas del movimiento revolucionario e 

incorporar al pais en el conciertc intemmucicnal como una nacién madura y 
en pleno proceso de cambio de estiucturas obsoletas por instituciones 

modemas, introduciéndose de manera definitiva principios como el de la 

no-reeleccion, sufragio efectivo, eleccién directa y libertad de participacién 
politica como universalizacion del voto. 

Otros aspectos reievantes de esia ley tueron: 
oo. 

Las listas electorales permanentes y revisables cada dos afios. 

- Et voto a los varones mayures de 18 afios si eran casados v de 

21 si fuesen solieros, que estuvieran en ejercicio de sus derechos politicos 
e inscritos en las listas electorales. 

- Para los diputados se exigia un minimo de 25 afios, ser 
ciudadano mexicano por nacimiente y vecino del ugar que representaria. 

- Para los senadores, ui miirao ue 35 afios cumplidos, y 

también ser mexicano por nacimiento v vecino del Estado respectivo. 

- Un aspecto inveresante es qué tratandose de candidatos 

independienies a los distintos cargos de eleccion, gozarian de los mismos 

derechos que los candidatos de partido. 
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Durante el periodo de vigencia de esta ley se producen en México 

transformaciones fundamentales que desembocan en la institucionalizaci6n 

de un régimen politico y social basado en la conciliacién de las clases 

sociales, y 2n !a estabilizacién de los Organos del estado. Es inclusive 

durante este periodo, como lo afirman diversos tratadistas, que México 

consolida e institucionaliza su revolucién, sobresaliendo desde la 

perspectiva politica la creacién del Partido Nacional Revolucionario (hoy 
‘PRI), como instituto politico que. pasado de oficial por ser unico en su 

origen, hasta mayoritario en nuestros dias, unificd las ideologias y la 

fuerza electoral de los grupos revelucionarios, lo que propicio durante 

varias décadas la estabilidad necesana para e: desacrollo de la Nacién. 

En el marco de un nuevo orden ecordémico y politico internacional, 

y en los limites de la recién conciuida la seguada guerra mundial, tras casi 

tres décadas de vigencia, 1a ley electoral de 1913 fue sustituida el 7 de 

enero de 1946 por la denominada Ley Electoral Federai. Esie cuerpo legal, 

originado para regular jz. primera eleccion presidencial de la era post- 

revolucionaria, protagonizada por candidatos civiles —Miguel Aleman y 
Ezequiel Padilia -, planted cambios “tstructurales en él sistema electoral 

mexicano. Por primera vez los procesos clectorales quedaron a cargo de 

la federacién con la creacién de la Comisién Federal de Vigilancia 

Electoral, con sede en la capital de la repuolica. integrada por el 

secretario de gobemacion, Lor otto miemozo dei javinete, por un senador 
y un diputado, por dos comisionados de los partiaos nacionales y por un 
secretario, que seria el rotario pubdlico mas anuguo de la capital. Asi 
mismo, se crean las correspondientes corisicnes iocales electorales y los 

comités electorales distriiaies, con la tarea de la preparacion, desarrollo v 

vigilancia del proceso electoral en sus respzctivas jurisdicciones. 

Ademéas con la piomulgacion de esta tev, se da inicio a una nueva 

era en la reglamentacidn juridica de ios partidos politicos en México, 

conteniendo un verdadero régimen de gartidss politicos nacionales, 

definiéndose como “asoviaciones constiturdas convorme a la ley, con 

ciudadanos mexicanos en fiero ejercicio de sus derechos civicos, para 

fines electorales y ce orieatacion pelitica”. Se crec también el Consejo del 

padrén Electoral, srtidad -esponsatiz de coafigurar el mapa electoral y de 
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elaborar y depurar el padrén. Otro aspecio importante de esta ley radica 

no solo en la estructura que planted para establecer un régimen de 

partidos, sino que permitié consolidar la estabilidad politica que habia sido 
lograda por ¢! partido mayoritario. 

Es un relevante esfuerzo, emergido de las propias inquietudes de la 

sociedad por incorporar a nuestro pais un proyecto histérico de 
‘crecimiento sustentado en la democracia, durante la segunda mitad del 

siglo XX, se llevaron a cabo una serie de reformas en el area electoral que 
Ilegan hasta nuestros dias en un proceso perraaneate y dindmico de 
perfeccionamiento de muescras imstituciones politicas. Asi, el 4 de 
diciembre de 1951, anie ia contienda por ia Presidencia de la Republica 
que protagonizarou otros dos hombres de ideologia revolucionaria, Adolfo 
Ruiz Cortinez v el general Herriquez Guzman, se promulga una nueva Ley 
Electoral Federal, ordenamiento que crea el organismo rector de las 

elecciones en México hasia 199, fa Comision federal Electoral. Se logro 

un avance en ja regulaciou juridica de los particos politicos al determinar 

que son auxiliares de los orgamismos eiectorales y por lo tanto, 

corresponsavles de que ios procesus eleciorales cumplan con los 

preceptos constitucionales de fa materia. 

  

Por io que hace a ta Comision Federa: Electoral, su composicién 

cambio con respecto del amterior urganismo, al quedar el Secretario de 

Gobemaci¢n como unico representante del ejecutivo, presidiéndola. 
Ademas, sé amplio a tres éi numero de represcitantes de los partidos 
politicos nacionales, y se ca forma acabada a: Regisiro Nacional de 

Electores como una insditucion de servicio publico, permanente, 

dependiente de la propia comision ‘ederal Electoral v eacargandole 

mantener al corricnte ec! padréa electoral asi como de expedir las 

credenciales de elector. 

El 17 de octubse ce 19355, con ia ,eforma a los articulos 34 y 115 
constitucionales se proauce ut avence cualitativo y continuamente 

trascendental en nuestra vida politica, al concederle a la mujer la 

capacidad para voiar y st. votada en elzcciones de cuaiquicr nivel, ya que 

hasta ese momento solo teviia hacerlo e2 elecciones mumcipales. Esto, por 
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adicion el articulo 115 constitucional que e! 12 de febrero de 1947, ya 

habia otorgado a las mujeres el voto activo y pasivo en el ambito 

municipal. Con esta reforma constitucional, no solamente se duplico 

practicamente el padrén electoral, sino que la incorporacion de la mujer al 

voto introdujo un elemento de estabilidad en las elecciones, y le imprimio 

un importante giro al Derecho Electoral en México. No hay que olvidar 
fue la participacién femenina en los comicios federales habia sido diferida 

‘por largo tiempo, bajo argumentos como el que la mujer era facil 

instrumento del clero o que no tenia una vigorosa presencia en la actividad 
laboral y agrania. 

No oostante la ampliaciin de :a base democratica y la 
estabilizacién de los procesus electorales federales 2n nuestro pais con la 
presencia femenina, su cjercicia de voio activo no tuvo una 

correspondencia directa con el pasivo, pues en la XLII Legislatura 
vr unicamente hubo una diputada y en la XLUTL, cuatro; de 156 integrantes de 

la Camara de D.putados. 

Mas tarde, impuisada por ef Presidente Lopez Matéos, surge en 

1963 una Ley de Reforrnas y Adiciones a la Ley Federal Electoral de 

1951, como consecuencia de las respectivas reformas a los articulos 54 y 

63 de la constitucion de 22 de julio de 1563. Asi, se estavlece el Primer 

Sistema Camarai Mixto con Dipuiaaos de Parndo. en un ambiente politico 
caracterizado por una oposicién perudista raquitica v desvertebrada. Bajo 

este novedose sistecaa, en el proceso clectocal de 1964. 26 cumules obtuvo 

el PAN, 10 ei 2PS y 5 el PARM, contra 4 del PAN, 1 del PPS y ninguna 

det PARM en 1961. Para ‘as elecciones de 1567, el PAN obtuvo 19 

curules, el FPS 10 y el PARMI 5: Y en 197%, el PAN cbtavo 20, mientras 
que ei PPS y ei PAR el nisme numero d2 ia elecci6n anterior. 

En (979, precedido por <i iovimiento estudiantil de 1968, La Ley 

Federal Electorai tue reformada reauciendo ia edad para ciarcer el voto a 

los jovenes de 21 a 18 afics, v en 1972 se redujo ei cainuno de edad de 25 a 

21 afios pata ser yotado como diputado ¥ de 39 a 23 ahos para ser 

senador. Es decir, se ampho e! margea de voto active y pasivo a los 

jovenes, en clara demostraciéa 2 ia nueva srensicién en [a vida politica 
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del pais. En la misma reforma se establece el registro de candidatos al 
congreso por formula. Esto es, cad2 candidatura de eleccién a diputado v 

senador, quedaria integrada por un propietario y ua suplente. 

Ademas, establecié el derecho de sustitucién de candidatos por 
parte de los partides politicos, que seria libre dentro del plazo de registro 

y, posterior a él, solo mediante autorizacion de la Comision Federal 

Electoral en los casos de fallecimiento, inhabilitacién o incapacidad del 

candidato. La reforma se extendid al sistema de diputados de partido. 

Como ta entonces débil oposicion no alcanzaba el 2.5% de la votacion 
nacional para obtener las curules de partido, se redujo el porcentaje al 

1.5%, Ademias, se aumento el numero maximo de diputaciones que cada 
partido pclitico poaria obtener medianiz este sistevia ds 20 a 25. Con estas 

innovaciones, en las elecciunes de 1973 Los partidos de oposicién vieron 
aumentada su presencia en ia Camara: 25 PAN, 10 PPS y 7 PARM. 

En ese aiio de i973, mediante la cxpedicién de una nueva Ley 

Federal Electoral, el sistema mixta de represeatacion politica se vio 

ampliado con mas espacics para los partides de oposicién, otorgandoseles 

prerrogativas fiscaics y por primera vez, el uso de la radio y la television. 

A partir de esta iegislacitin, los part.dos puifiicos son sujetos de 

prerrogativas establecidas sistematicaniente como su derecuo y obligacién 

de integrarse aia Comision sederal Electoral. a las coraisiones locales y a 

los comités uisiritales asi cova nombrar representantes de casillas. 

    

  

Ante una opcsicion mcapaz ds conigurac un sistema de partidos 

competitive. caracterizado por una oposividn cada vez nas deébil, con 

crecientes divisiones inter.as y la anaiicién consvante de grupos politicos 
radicales no registrados como pariidos. en 1977 se produce una nueva 

reforma platica qne provic:a la iaczrporacion 42 diversos grupos de 

izquierda que aciaban ea el carcestinais, promulgandose un nuevo 

instrumento legisiadive, !1 Ley rederal te Oxganizaciones Politicas y 

Procesos E:eciorales, meios conocida cous LOPPE y publicada en el 

diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre de 1977, con las 

aportaciones € maovacicnes sigu’ cles. 
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Se sustituye el sistema mixto de diputados de partido por el de 

representacion proporcional. 

Se concede consiitucionalmente cl caracter de entidades del 
interés publico a los partidos politicos. Ademas. por primera vez se les 
regula de forma mas concreta en lo relativo a: concepto, naturaleza, 

prertogativas, financiamiento y funciones. 

Se incorpora la figura del registro condicionado. Se fija el 1.5% 
del total de la elecciOn como recuisito mucinao para obiener su registro 

definitivo. 

Se estadlece el recurso de reclamaciién, con poco éxito, 

involucrando a ia Suprema Corte de Justicia de ia Nacion al proceso 
electoral, pero como una muestra de ialeres creciente por investir de 

legitimacion a .09 procescs ciectucales. 

Este nuevo sistema electoral auracnca a 400 el numero de 

diputados, 300 ds mayona v dd de represeztacion proporcional, 
incrementando por primera vez la presencia de la oposicién con 104 

curules contra 296 del PRI en la eleccion de 1979. 

Salvo ia mouizicacion de 1982, que acuplia ia integracion plural a 
todos los muricivios ds. pais dz ics cong-esos esiatales, 1+ LOPPE rigio 
tres procesos electuralcs tucerales. s.endo sustituida en1987 por el Codigo 

Federal Electoral, motivade por la nueva dinamica politica y electoral de 

nuestro pais que demandaca una ii zva leg:slacion electora: acorde con el 

pluripartidismo vy .as nuetas exigencias scciaies. 

Asi, bajo la teva modalicad irapuesta por el sistema de 
planeacién democratica. en el mes de jurio de 1986, frente a un nuevo 

proceso electoral redetal. 2 Ejecutive Fea.ial convocd a ia celebracién de 

audiencias publicas de consua con .a finwidad de examinar la 

renovacioén politico — ewetorai v la partic.pacién crudadana en la 

conformaciéa de ui novedoso Grganc de :eprescntzcion para el Distrito 

Federal. 
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A esa convocatoria acudieron los partidos politicos, asociaciones 

politicas, organizaciones sociales y académicas y la ciudadanja en general. 

En esas largas jomnadas se Hevaron a cavo 10 audiencias en el Distrito 

Federal y 9 a nivel regional que culminaron en 2 iniciativas de reforma a la 

constitucién, que a su vez dio origen al Cddigo Federal Electoral 

Publicado en el Diario Oficial de !a Federacién e] 12 de febrero de 1987, 

con su adicién del Libro Noveno de 6 de enero de 1988. 

En este ordenamiento se otorgan derechos novedosos y mas 

amplias prerrogativas a les partidos politicos, entre los que sobresale el 

financiamiento publico; s: crea ademas si Tribunal de lo Contencioso 

Electoral y se insticuye la Asamblea ce Representantes de ia Capital de la 

Republica como un orgaso de represeitacion ciudadana. Singular 

importancia reviste la obhgacién que impoue a tos partidus politicos de 

ofrecer a la ciudadania, en cada contienda <iectoral en ia que participe, sus 

plataformas electorales miniaias, que ropreseiitan su oferta politica. 

. wos - ve nego 
Otras disposiciones que estavlecid el Codigo, y que marcan 

diferencias esenciales con !a anterior LOPF&, son: 

Derogacién del rezistro condicionaio. 

Se fia un dia mivzcoles y uo cn domingo ia fecha de elecciones, 

considerado ne saburable 

Se acorta el término para el procedimiento de computo. 

Se determunia el uso de beleva unica para elegir diputados de 

mayoria y de representacion proporcional. 

Se cancela el infotanado recurso de reclamacion ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nac. 

Se contemplan la existencia y paracipacién de las asociaciones 

politicas naciona:es. 
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Se determina el proceso electoral en tres fases o etapas: previa la 
eleccién durante la jornada electoral y posterior a la eleccién, con su 

particular regulacién po; etapa, io que mejora considerablemente la 

efectividad para su normatividaa gichai. 

Igualmente, con la nueva normatividad se incrementa, con 100 

fiputados de representacion proporcional, a la camara baja, 

conformandose a partir de esa reforma con 300 diputados segun el 

principio de mayoria relativa y 200 por el principio de representacién 
proporcional. Ademas, imprime una nueva dinamica al senado al 

restablecer ef principio de renovaciOn por ia mitad trianualmente. Por 

ultimo, aporta un actualizado concepio de partido politico. Congruente con 
el esencial papel que juegan un ia scciedad mexicana contemporanea, “los 

partidos politicos son formas de organizacién politica y constituyen 
entidades de interés publico. Conforme a .0 dispuesto en la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en este Codigy. tienen como 

fin promover la participacica del peeblo ca ia vida democratica, contribuir 

a la integracién de la representacién nacional y, como organizaciones de 

ciudadanos, hacer posible el acceso ff éstos al ejercicio del poder publico, 

de acuerdo con los programas, principios ¢ iaeas que postulan y mediante 

el sufragio universal, libre, secreto y directo”. 

Cory resultado ce ta eleccids. federar de 1988, una de las mas 

complejas y ascutidas ce los ulumos alos, se manifesto una nueva 

sociedad dinamica, con nuevas demancas y veclavaos que exigia tanto la 

modernizacién de las 2stiucturas politicas. economicas y sociales, como 

nuevos espacics de partic:pacion publica. Elo propicio que al impulso de 

renovacion y perfeccionarmento foliticc electoral, promovido por el 
Estado Mexicano hasta 1987, se k.ciera mdispensatle una revision del 

marco constitucional para aaecuar las xormas politicas a los nuevos 

reclamos de los ciudadanos. de los partidos y en general de los grupos 

politicos. 

De esta manera. p-oducto a2 una smp.ia consulta nacional en la 

materia propiciaca por la secrecaria de gobcraacicn. wn la que participaron 

partidos poiiticos, instivac‘o.es acacénnce3 v en general la crudadania, y 
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que fue secundada por la Camara de Diputados, en 1989 se llevo a cabo 
una nueva reforma constitucionai en materia electoral, que culmino con la 

promulgacion del Cédigo Federal dz Instituciones Y procedimientos 

Electorales (COFIPE), pubiicado en ei Diario Oficial ei 15 de agosto de 

1990, cuyos rasgos mas distintivos sefialo a continuaciOn, no sin antes 

referirme a algunos de los principales ebatares que condujeron a su 

Aprobacion. 

Una vez concretada la reforma constitucional, y estando en 

marcha el procedinuento de sancidén por paris de las legislaturas locales, 

los grupos parlarnentanos correspeudientes a ias principales fuerzas 

politicas organizadas el pais, eievaron ane Ja Camara Baja diversas 
iniciativas de lev y ce reforma. El PAN presentd la imiciativa de Ley para 
un Cédigo Electora: de los puderes Ejecutivo y Legislativo de la Unién. El 

PRI la iniciativa de ley de un nicvo Codigo Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Fueron estas dos propuestas integrales. El 

PARM, el PFCRN v el grupo parlamenizrio independiente propusieron 

deferentes iniciativas de refonta a.jCodigo federal Eiectoral entonces 

vigente, que por c1eizo solamente regulo una ereccion. 

La ratensidaa de los debates v ia riqueza de las propuestas y 

planteamiemtos detivadas ce una nueva situccién politica nacional 

caracterizada por ja existenz.a de ut. iegumen aluerto ¢ pari:dos, motivo la 

creacion de una commsida especial ph:partidista para analizar las 

propuestas. Ai mismo tiempo se bescs una nusva rmetodologia que 

permitiera la negociacién, el conseaso, v de sex posible, ia concertacion de 
todos los partidos politicos. £i secanisni: tavo un corolano inmediato: 
por primera vez en la historia legislat:va cet pais. el poder Ejecutivo no 

envia una iniciativa de ley. 

De esta manera, ia Comisior. ae Gobernacién y Puntos 

Constitucionales de la Camara ce Dinutades. propuso un proyecto de 

nueva legislacion electoral que tave ccms punto de particta la iniciativa 

presentada por ei FRI. Ei decumento suitié mas de doscientos cambios, 

resultado de las propuestas dc erumieadas v mcditicaciones rormuladas por 
las otras corrientes poliicas, El Congzese de la Unix aprzbd el CIFIPE 
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con el 86% de los votos de Ja camara baja, de diputados de cinco partidos, 

con la oposicién del Partido de la Revolucion Democratica (PRD). En la 

camara alta, salvo los cuatro senadores de este partido, fue aprobado por 

el resto de los sepresentantes. Asi. el 15 de agosto de 1990, en el Diario 

Oficial de la Federacion qued6 pubiicado el decreto por medio del cual se 

promulga el Cédigo Federal de Instiuciones y Procedimientos Electorales 

Aue deroga al Codigo Federal Electoral. 

Estos son algunos de sus rasgos mas destacados: 

Indudablemente que el aspecto toral de estas reformas se centro 

en lo que se conoce como 1a adininistvacién cleciorai, que comprende el 

conjunto de Grgaios que preparan. dingen v vigian las elecciones en sus 

diversas fases. Asi, la revorma privileg.d .a creacién de instituciones 

electorales encaminadas a dotar de contiabihdad y tansparencia el 

proceso electoral y a conformar um nuevo sistema abierto y competitivo de 

partidos politicos. 

De esta marera, el organismo rector4 de las elecciones en México, 

la Comision Federai Electorai, quz hasta antes de la reforma se integraba 

por el Secretario de Governacion. un represzntante de la Camara de 

Diputados, otro dei senaco + sreiate. » dos comusionados de los partidos 

politicos, en proporcidn ae ios votss alcanzados en la ultima eleccion (16 

del PRI y 15 de ia oposicion). fue susituido por el insiituto Federal 

Electorai, de confomazion nuvedosa v que se ciivnta, fundamentalmente, 

a desprender del control de! gobierno y el partido en el poder las decisiones 

nacionales en materia electoral. A partir de la reforma se crea el IFE como 

un organisme autsaomo co! Anaided de salvaguardar la limpieza y de 

los procesos electovaies establecionauss comin guie de toda su actividad 

los principwos de cencza, wegaud2d, irvzarcial:dad, profesionalismo y 

objetividad. La mueva auicridad wias'ma de !os comicios en México, 

ademas de cperar, a partir de esa fecha, sn forma permanente y no 

coyuntural como la anterior ‘Comision E.ectorai, se integra por un consejo 

general, que es ¢! drgano supertor Ge areccion, por una Direccion General 

y por una Junta Geveral Cjecutiva ce la que deponden los citulares de las 
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nuevas Direcciones ejecutivas que también, en forma permanente realizan 

las labores del Instituto. 

Lo mas novedoso representa la conformacién del Consejo General, 

que se integra por el Secretario de Gooernacion, representante del poder 

ejecutivo, funcionario que la preside, por cuatro r2presentantes del poder 

Jegislativo, dos por cada una de las camaras, uno de la mavoria y otro de 

la primera minoria, por representantes de los partidos politicos, no 

pudiendo exceder a cuatro la representacion de cada uno, por Consejos 

Magistrados, icpreseatantes d ia ciudadania, sin vinculacién a ninguna 

fuerza politica, con un cardcter profesional en el, desempefio de sus 

funciones tendientes a eliminar cualouier parcialidad partidista en la toma 

de decisiones y constituyéndose practicariente on los fieles de la balanza 

en este organo -ieliterativo. Estos fuacionacios deberan cutrir los mismos 

requisitos que los Ministros de ia Supre:na Core ce Justicia de la nacion y 

ser designados por jas dos teiceras pastes de la Camara de Diputados a 

propuesta dei Presidente de .a Republica. 

Con esta reforma se estabicce tazbien, el Aegistro Nacional de 

Cindadanos, con la finalidad de reorganizar uti nuevo padron ciudadano en 

forma clara y confiable con la partivipac:ia directa de todes los partidos 

politicos y los ciuaaaanos. Para dutar a ios procesos electorales de una 

garantia mas ch ta civciiv.dad asi suitagic. se esusolece la credencial para 

votar con fotogratia, docwuento que ademas de ser utilizado para 

sufragar, acredita la ciudauama iexicada, expidiénduse como un 

documento oficial dé iuaniificac.on. Ey amportante advertir a este respecto 

que, ante la magnitud del proyecto y ‘o complejo de concretar técnica y 

humanamente esta decision. no paao deiarse a la ciudadania para la 

eleccion intermedia de i231 de esta credencal, ‘a cual se aplicara 

efectivamente hasta las elecciones de 1.994 

Se elabora un nuevo pacrcn eectoral cua la concurrencia de los 

partidos politicos v la ciucaaaniia. utilizanco una deole tactica censal en la 

integracion dei mismo, \  emplea:do vormulas avauzadas en los 

procedimientos ce dapuracion y accuso pz stidista al padrén, apoyadas en 

sistemas de compucacion que garantizan un nuevo listaco autentico y 
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confiable que se contenga en dos documentos’ Un Catalogo General de 

Electores con informacion basica de !os ciudadanos mayores de 18 afios y 

el Padrén Electoral. 

Se establecen l2s bases para crear el servicio profesional 

Electoral, con métodos de capacitacién aplicables a todo el universo de 

fancionarios que participan en el fenédmen) electoral, con la obligacién de 

expedir el estatuto correspondiente que garantice el desempeiio profesional 

del IFE. 

Se incorporan 103 nuevos procedunieatos democraiicos y abiertos 

en la designacion de funcionarios de casilla, en el escrutinio de los votos y 

en los derechos y obligacicnes que los resresentantes partidistas en las 

casillas. En general, se perfeccionan todos los aspectos relaciNonedos con 

la preparacién, iitegraciGn de mess dé casula, documeniacion electoral y 

jornada electczal. 

Se acortaron los plazos gata ‘a remision de los paquetes 

electorales proporcionandsse. con ‘apoyo de sistemas ciberéticos, 

informac:6n sin denmora de :2suitados parc_ales y tendencias de votacién. 

Se avanza hacia Iz consolidaciéa de um régimen mas abierto y 

competitivo de partidos ootitices. menianco sus prerrogativas, 

otorgandoles un equilibicds accusa a les vedios de comunicacion, al 

financiamienio publico v a ta proteccion y respeto de sus actividades, 

especialmenie en el rengloa de ia propaganda. 

  

      ail 
   

Se rctoma ‘a categoria ae partias cor registro condicionado que 

habia suprimico ia legisiaciin antenor. 

Se reestructura ey (yibuiidi Federal E.ectora:, perteccionando el 

que habia ya surgico evi .a ‘exis.acién de “455, umpliando sus facultades 

jurisdiccionales, su autonowia + corapetencia, ampliando Jos plazos para 

resolver y cotandow de un mejsr sistema prebatorio y ae recursos. Se 

aumenia su actividad ci 3alu; regionales, se amplia el cuerpo de 
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juzgadores a magistrados v jueces instructores con mayores atribuciones 

juridicas. 

Se incrementa la seguridad juridica del proceso electoral al 

reordenar él capitulo de conductas ilicitas en ia, materia, trasladando al 

Cédigo Penal los delitos elzctorales. Con ello, al crear el Codigo Federal 

le Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador atinadamente 

no busco hacer de la nueva legislacién electoral una ley penal especial, 

como ha sucedido en la tradicion juridica mexicana - con excepcién de la 

LOPPE y del Codigo Fedecai Elzctoral que io contemplaron delitos 

electorales, prefiriendo incorporar las figuras delictivas de carac6ter 

electoral precisamente, er. la iey penal general, estableci¢ndose un titulo 

nuevo en el Cédigo Pena! ap‘icable en ei Distrity Federal, en materia de 

fuero comia. v en toda 1a repuiblica. ex fiero federal. bajo el rubro de “ 

Delitos Electorales v en Matecia de Registic Nacional de Ciudadanos”. 

  

Finalmente se incorporo — con la incorformidad de Jas fracciones 

parlamentarias que aabian apovado aja refonua -. el llamado principio de 

gobernabilidad que permitia via sovrercpreseniacion en la Camara de 

Diputados dei partido que obtuviera, cuando menos, él tremta y cinco por 

ciento de la votacién nacional, peniitiéndole alcanzar el cincuenta y uno 

por ciento de los escafius de ios diputatos anotados en las listas de 

Tepresentacion proporcional. 

  

El COFIPE fue puesto en practica en las elecciones intermedias de 

1991 y no custante que, cu téimninos peneraies, paso sti prucba de fuego en 

el proceso eleciora!. una nucve. resudad yolitica que se caracteriza por 

vigorosos y dinamicos caims10s, por id apamcion, caca vez mas evidente, 

de una sociedad consciente, uxigente y cuntestaiana ea el marco en el 

marco de ja prolongada crisis economics por la que atraviesa el pais, 

presiono desde diferentes anculos e iistanicias. la ineorporacion al texto 

electoral de ateves nornss § procecrnicntos para ser vtilizados en la 

jomada electoral de 1994. 

    

   

  

  En este contexto, of Presid nc2 ae la Republica convoco a los 

partidos volitizos ¢ara gus elacovatay, una nc a reforms electoral que 
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surgiera del consenso de sus fracciones parlamentarias. Sin embargo, 
después de multiples esfuerzos no se obtuvo tal consenso y unicamente con 

la aprobacién negociada del PRI, de! PAIN v dei PARM, se produce, en 

1993, una nueva :eforma, con el voto en contra de los partidos de la 
izquierda. Los aspectos mas sobresalientes de estas jornadas legislativas 

que modifican siete articulos de la Constiticién y 173 del COFIPE son los 
Que a continuacién se sefialan. ro sin antes apreciar dos enmiendas, 
también constitucionales, que si bien no formaron parte de la reforma 

electoral aludida, si son de trascendencia en la vida politica del pais. 

La privaera de ellas fue ia modificacidn que, sorpresivamente, se 

hizo a la fraccitn i del anica.o 82. cue ante lo que se manifesto en la 
opinién publica como usa concesiOa al PAIN o una reforma “ con 

dedicatoria”, supriid del texto legal la cbligacion del cequisito de ser, 

ademas de mexicano por nacunientc. para aspirar a ia presidencia de la 

Republica, quedando de la siyuiente manera. 

  

Para ser presideits se requyeve: ser ciudadano mexicano por 

nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 
mexicanos y naber residide en ¢! pais sor ia menos durante 20 afios. 

La segunda se redere a una largamente esperada v anunciada 

reforma politica en el Dissnto Pedal, que varie los princ:pios y criterios 
de designacion del encargaus ce acbrinar ie capital de ia republica y 
amplio las tacultaces leyisitivas a .. Azar:blea de Representantes. En 

este sentido, a partir de 199 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

surgira, de encre !os rmizimbros ce la Asamblea o de los Diputados 

Federales o senadores elecios en el Distrito Federal vy que pertenezcan al 

partido politico que tenga mayora <a le asumbica. Ei nombramiento 

seguira estando a cargo dz! Presicente de ta kepiblica, con modalidad de 

ser ratificade por ia propia Asarablea ce Representantes. y en caso de 

objetar hasta e1 dos ovas:ones 13 propuesia, serd 2. senadc quien haga la 

haga. La retonna establecs uminér. gic ¢. designade dure en el cargo tres 
afios y que, a partir de !y50 se cilian on cala deivgacion politica consejos 

ciudadanos ea donde podria? participur los partides po'ices. 
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De la reforma electoral del 93 sobresale: 

La apertura del senado de la Republica a los partidos de oposicién 

a través de los que se ha denominado “ Senadores de partido”. A partir de 

1994 se incrementa al doble la composicién def senado, con la eleccion de 

cuatro senadores por cada entidad federativa, de los cuales tres seran 

plectos de acuerdo con el principio de votacién mayoritaria relativa y uno 

‘por el principio de primera minoria, asignado a la formula de candidatos 

que obtenga el segundo lugar de la votacién de la entidad de que se trate. 

También se da fin a la renovacién trianual de la Camara alta, 

retomando la renovacién de la totalidad de sus miembros cada seis afios. 

Desaparece el sistema de autocalificacion de las elecciones, en 

cuanto a los Diputados Federales, Senadores y Asambleistas, preservando 

la facultad exclusiva de la Camara de Diputados para erigirse en Colegio 

Electoral y calificar, unicamente la eleccién del Presidente de la 

Republica, en una resolucién definitiva e inatacable. 

Desaparece del texto legal la clausula de gobernabilidad de la 

Camara de Diputados que tantas criticas e inconformidades habia 

suscitado. A partir de la préxima legislatura no habré ya mayorias 

artificiales en este organo, pues ademas de zeducir la cuota maxima de 

escafios con que puede contar un partido - de 350 que s preveia 

anteriormente a 315 diputados por ambos principios -, se establece al 

efecto, que solamente tendré derecho a que se ie asignen diputados por el 

principio de representacién proporcional, hasta ese porcentaje, el partido 

que haya obtenido mas del 60% de la votacién nacional, igualando el 

numero de escaiios por ambos pzincipios hasta el porcentaje de la votacién 

obtenida, sin rebasar el limite de tos 315. Ademas, si ningun partido 

obtiene el 60%, no podra contar con mas de 300 diputados por ambos 

principios. 

Se acepta y regula la participacion de !a ciudadania en el proceso 

electoral como observadores electorales, previa su acreditacion ante la 
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autoridad electoral y ia asistencia a los cursos de capacitacién que esta 
ultima imparta. : 

Se avanza en cuanto a la naturaleza y el origen e los recursos de 

los partidos politicos, regulando la ley este concepto de manera mas 

especifica, determinando los tipos de financiamiento - publico, d 

fmilitantes, de simpatizantes, de productos financieros, fondos y 

fideicomisos y autofinanciamiento, y fijando, ademas las limitaciones u 
controles de este renglon. 

Se establecen limites para los gastos en las campafias electorales 

determinando los conceptos de: gastos de propaganda, gastos operativos 

de la campaiia y los gastos de propaganda en prensa, radio y television. 

Se dispone como excepcion a la regla de la celebracion a las 

elecciones el primer domingo de julio, ‘a det tercer domingo de agosto para 

los comicios e 1994. Se fija como pena la pérdida del registro de los 

partidos politicos, el no obtener el 1.5,por ciento de la votacién nacional en 

dos elecciones federales ordinarias consecutivas, dando la posibilidad de 

seguir gozando de sus derechos y prerrogativas si obtiene por lo menos el 

uno por ciento. 

Se prevé la intervencién del IFE en apoyo a los partidos para 

obtener mejores condiciones v la apertcra de espacios en los medios 
masivos de comunicacion. Se estabiece como requisito para la designacién 

del Secretario General y de tos altos funcicnarios del IFE ia conformidad 

de las dos terceras partes de los miembros del Consejo General. 

Se amplia a cuatro las etapas det proceso electoral preparacién, 

jornada electoral, resultados y declaracion de validez de elecciones y 

calificacion de la eleccién de Presidente de la Republica. 

por ultimo, se imcorporan importantes reformas en materia 

jurisdiccional ai reiterar al Tnbunal Federal Eiectorai su caracter de 

érgano auténomo y maxima autoridad, en cuanto a la definitividad e 
inatacabilidad de sus resotuciones. Como una novedosa facultad, se sujeta 
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a su competencia el conocimiento de las controversias laborales que surjan 

entre el IFE y sus servidores 0 del propio Tribunal y sus empleados. 

Se crea una sala de Segunda Instancia integrada por cuatro 

miembros del Poder Judicial de la Federacién y el Precedente del Tribunal 

Electoral, electo para actuar wnicamente en cada proceso electoral y 

designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

‘Camara de Diputados, a propuesta del pleno de la Suprema corte de 

Justicia de la Nacién, con una vigencia real de nueve semanas que 

concluye el 30 de septiembre del afio de ia cleccion y conociendo de los 

recursos de reconsideracion, recursc que representa, por otro lado, una 

innovacién en el sistema contencioso electoral que se interpone por los 

partidos politicos contra ciectas resoiuciones trascendentes yv de fondo de 

las salas. 

La reforma electoral 93, no sbstante su profundidad y su 

amplitud, fue calificada de incompieta y de parcial por algunos partidos de 

oposicion, insistiendo en cue si bien se trataba de un importante avance en 

la materia, resuliaba insuticiente par cnfreniar e: proceso clectoral 94 si 

no se le metia mano a Ja, en su concepte, supuesta parcialidad de los 

érganos electorales, especialmente en ia conformacion del organo rector de 

las elecciones, ei Consejo General del IF E. 

Cuando las criticas a esta reforma se presentaban mas 

insistentemente en los medios impresos de comunicacién y en las 

declaraciones de algunos partidos poiiticos de oposicién y de sus 

candidatos a ia presidencia de 1a Repubiicc. en plena campaiia electoral, la 

vida de México. se vio afectacia por un hecho tan sorprendente como 

inesperado: el levantanidento armauo de las etmas chiapanecas, 

precisamente el .ha primmezo de enero de este mismo afio electoral. Los 

insurrectos emitieron una declaracion ae guerra al ejercito mexicano en la 

que incluian la exigencia de establecer un gobierno de transicion y la 

convocatoria a elecciones libres, incluyendo entre los puntos torales de su 

declaracion, {a exigencia C2 jusdicia, libertad . democracia. 

148 

tan



Frente a este hecho y las multiples y complejas situaciones que de 

él se han derivado, 1a totalidad de los partidos politicos nacionales — con 
excepcion del Partido Popular Socialista - v sus candidatos presidenciales, 

suscribieron en el seno del Consejo General del IFE, un Pacto para la Paz, 

la justicia y la Democracia, del que se desprende una nueva reforma 

electoral en 1994 en plena campafia politica y que tiene por objeto 

jntroducir al texto de la Constitucién y de la Ley Electoral demandas 
‘Targamente exigidas por los partidos politicos de oposicién y que fueron 

posibles, en gran medida, gracias al cambio de actitud del gobierno 
mexicano frente a la crisis de Chiapas. A pesar de la oposicién manifiesta 

de una gran parie de Ia fraccién parlamentaria del PRI, en los primeros 

meses del aiio, el Presidcuie ae la Repabiica vonvoco a un periodo 

extraordinario de sesiones del congreso para dar paso a una tercera 

reforma electoral de su administraci¢n que esencialmente consiste en: 

Modificazion substancial del Consejo General del IFE, al 

substituir a los Consejeros Ciudadanas, con un nuevo procedimiento de la 
eleccién de estos uliirnos, mas imparcial ciuivanando, al mismo tiempo, el 

derecho de voto de .os partidos po.ticos en esa instancia deliverativa, con 

lo que se dio fin aua reclamo, largamente demanaado por 1a oposicién: fa 

superioridad numérica del partido en el poder en este érgano. 

Otra importante reforma que se introdujo y que era también foco 

de enconadas discusiones al inierior del partido del poder, fue la 
aceptacion de observadores electorales de otros paises durante los 
comicios 94, aceptandolcs oajo ol termumo dé “visitanies extranjeros”. 
Decision que trayo aparejada la uv-wacion de secrctario de Gobernacion a 

la Organizacién de las Naciones Vaicas para que la Unidad de Apoyo 

Electoral de ese organisino, viniva ¢ presiar asescnia. apoyo técnico 

material a los ooservadores nacionales y enmity una opinion sobre el 

sistema electoral mexicano. 

   

    

Otra imgortante reforma surgida ce estes pactos partidistas fue la 
modificacién y adicién, en ef Cociigo Penal titulo vigésimo cuarto “Delitos 

Electorales y ea IMaceria de Keg Wwactona: de Ciucadar:os. Asi, se 
incremento la seguridad ': eal procese viestora!l al adoptarse en el 
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apartado de delitos electorales, un nuevo enfoque que amplia y distingue a 
los sujetos activos de las conductas ilicitas: funcionarios electorales, 

ministros de cultos religiosos, candidatos. tuncionarios y representantes 

partidistas, servidores publicos e¢ inciusive los mismos votantes, 

incrementando las sanciones. Y aunque existe consenso entre los 
especialistas del derecho penal en cuanto a que el incremento de las 

enalidades no es el mejor camino para combatir las conductas delictivas, 
desde la entrada en vigoz en 1991 de los delitcs electorales, se vio la 
necesidad de ampliar los tipos penales y castigar con mayor rigor a 

quienes atentan contra la limpieza de las elecciones. 

Por ello, esta enrsienda coustituye un elernenio raas en el esfuerzo 

para dotar de credibsiidad fa legalidad a ios vomicios. al adecuar tipos y 
penas a la realidad y a la cxigencias del momenio. Las sanciones que e 

encontraban vigentes era may leves v pennitizn, en todos fos casos, que 

los delincuentes no fueran pnvades de su ubsrtad, por contemplar penas 

altermnativas de sulta vy prision. El Congreso ce ia Union al reformar y 

adicionar diveisos articu.os penales relatives a los delitos electorales, 

eliminé las penas alternas ¢ nipusa en todos los casos, pera privativa de 

libertad y adicionalinente weuta, e.cvando ademas la prisi6n de manera 
considerable. Es decir, Gesaparecio dé ia .cv el beneficio que tenian los 

delincuentes electoraies, al no procoder privarlos de su libertad, por estar 

sujetos al régimen ce ia ena altemativa. Ea ese sentido anteriormente la 

pena mas alia para ius corductas cunsidviadas como graves eran de 6 afios 
de prision v ahora es de 4 afios, coamvemplandose, melusive. para quienes 

canalizan indzbidamente vecursos publicos cn apoyo de partidos politicos 

0 candidatos, ia negativa 2: benevicio de la Loertad provisiona:. 

Igualmenic, se arwlia ol abanico uv posibles conductas ilicitas, 

incrementando por ejempio. de 8 a i! ias causa‘es de los funcionarios 
electorales previstas on e. ardiculo 4U5 v de + a 12 lus causales que e 

refieren a ivreguiaridades comet.das el dia de Ja tormada cue establece el 

articulo 403. 

Se incorporan tambien tuevas conawctas v sancioves para quien, 

por cualquier medic participe en la alteractén del registro a: electores, del 

padrén electorai, de los ‘istados nomnales o en ia exped:cion ilicita de 
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credenciales para votar. previendo la inhabilitacion, hasta de 5 afios y la 

destitucion del cargo para quienes cometan delitos electorales, cuando 

antes inicamente se sefialaban la suspensién de derechos politicos. Se 

incluye a la tematica penal electoral el principio de la corresponsabilidad 

prevista por el articulo 13 del Codigo Penal, para sancionar igualmente a 

aquellas personas que pa'ticipen o ayuden en Ja comisién de un delito a 

pus autores. 

En el marco de todos esos avances, es de destacarse una excepcion 

que inexplicablesaente se da en materia de detitos electorales, al continuar 

dejando sin sancion pzivaiiva de iberiaa a los ministros de los cultos 

religiosos que intreduzcan por cualquier medio al eiectorado a votar a 

favor o en contra de dierainaac candidat? o partido politico, o que 

induzcan a la abstenc.én. Desce la creaciGn en 199C dei capitulo especial 

de los delitos eu materia clectoral er. el Codigo Penal, he manifestado que 

tratandose de ministros ce cultos religicso se dio un retroceso pues se 

reducia la sancién de mil a quinientos dias de nmulta sin pena alguna de 

prisin. Y ahora, en esta reforma gg 1994 encaminada a dar un paso 

definitivo y contundente ev e! combate conira la delincuencia electoral, el 

legislador de nueva curnia es benévolo con los clerigos que actien en 

contra de Ja limipieza electoral, v especialmente en un moreno en el que 

ha sido ya veformado cl aridculo 129 constitucienal, normandose fas 

relaciones dei Estaao con las iglesias, reconcciéndoles 1000s sus derechos, 

pero al misino tiempo unpoincndois ius culgecioies iegales correlativas. 

Por ello, resulia contradictoriv, inequ: © & incongruente que en esta 

nueva reguiacior. juridica ce las iglesias con el Zstado. ante la eventual 

comisién de un delito eiectoral sor de un -mucmbro de elias se les deje 

practicamenis siu sarcidn, en an sstado de e.cerciin y de impunidad, 

contrario a los mas elcmentales urmcipios oue sigea er un estado de 

derecho. Por lo tanto. mic nares que és pres iso adecuar este precepto legal 

y dar un trato igucs a los diitustres de Casto iehgioso que a los 

funcionarios ¢lectoraies. sere:dores pubucus, candicaios. tuncionarios 

partidistas y ciudacanos, suanao cometan corductas ilictias cleotorales. 

    

   

  

Ahora bien, en este marco siectoral, te conseasos y pastos 

partidistas, pavadéjicamesite. cstos avances hacta ia pturalidad modema, 
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ofrecen sus pritneros frutos en medio del ambiente politico mas violento y 

contradictorio de las ultimas décadas: en medio de un terreno abandonado 

para la confusién y Jos hechos imprevisibles: en medio de un 

levantamiento armudo de indigeaas, de marches, protestas, toma de 

instalaciones publicas, vy. ea medio, finalmente, de nechos sangrientos que 

culminan con el asesinato de un cardidato a la presidencia ce la Republica 

fa plena campafia politica 

Se trata de acciones que los mexicanos crefamos habian 

desaparecido, que formaban pate de un pasado primitivo y que, sin 

embargo, con estupor v angusta “nos resurgir. Ja violencia urbana, los 

secuestros, ia insegundud y ia impumdad, por desgracia se estan 

atraigando comy acciones comates ei nuestra vida cot. alana. 

A pesar de cllo + tc-rnande oa cuema su’ origen, su desarrollo y su 

finalidad, en ios momenios dificiles ave atraviesa la Nacién, las nuevas 

reglas electorales deben jugar un papel primordial vara superar el 

ambiente agitado y comfiiso que ius ‘odea y para tomiar, con la 

participacion de todcs 13 mexicanos, la via de la tranquihdad y de la 

concordia, que nos conGuzza a remontar aliejas y negativas conductas 

sociales para legrar, ev. el bien de tedos el proc2s. electoral mas 

transparente, coniiable, civilizado y, socre wode mas participativo de 

nuestra historia. 

Ante eriueve estado ce c0oas gue vivunics en el pais, 

el Derecho Electora! Mexicano ha exzesimentado en un lustro, avances 

que hace apenas diez acs parecian isijenscbles v qué har tenido como 

reclamo esencial, repito. ia clariced v la crediouidac en las elecciones, 

sintetizando este cbjetivc m aos aspecios prinepaies: la autonomia v 

composicion de iss Wrganos Elcctories y .a ercacion Je un padron real y 

confiable. con una particizac.ci preponsderante co los partidos politicos y 

de la provia suviedad. 

  

  

  

La reforma clectorm ag i994. la tercera de. presente régimen, 

fepresenla un gan avar mccTaees, por teaer e: gran mérito y la 

trascendentva Jo Sur ia oi cderd Go 12 €ycen comlemmoranes | caracterizada 
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por una mayor competitividad v una mayor presencia de la oposicién) en 

conducir a una enmienda constitucional con el consenso y aceptacién de 

las principales fuerzas voliticas y como producto de una civilizada 

negociacion entre éscas y el gooierno, dent-o de un Pacio de Paz, Justicia y 

democracia. 

/ Las reformas impiementadas en el presente régimen han tenido por 

objeto ajustar la nueva legislacion electoral a Ics reclamos ciudadanos y a 

la nueva realidad politica del pais que se caracteriza por vigorosos y 

dinamicos camoios, pasande de un sistema de partido dominante o 

hegemOnico a un siscoma de oattides mas abiertes y mas competitivos. Se 

busca asi aorir sspacios uemocrétices a unu sociedad que exige mayor 

participacién politicz y fia incovporacién vx la toma de las grandes 

decisiones aacionales. 

      

Ea esc vecrenc, el Dorecho Elseioza!. no es una disciplina 

académica a! margen de la viaa, sio que constituye, como lo hemos 

constatado, wiia parte dé un todo integral que aiecia el proceso de cambios 

del pais, esta Hlamaco a jugay ui papel de fundamesial importancia para 

contribuir al perveccwiamicnto do aiesira Ccernociacia, rescatando el 

espiritu de particnucién Ciuwaadaua: ua esgitiia de particroacién que 

encause las taveas nacionales sobre fa tase de una actualizacion que busca 

preservar paza crecer, camb.ar para avanzar, consolidar lo va conquistado, 

defender el pasado gue icentiZca y hace difzveate pare enriquecer el 

tiempo actual como premis: para cl futuro ae vacsu.0 pueblo. Y esto es 

asi, por que .a “iueva legislacion electoral, en conjunto, representa uno de 

los esfuerzos mis scnos. abutives y realistas del pueblo de México por 

insertar al pais diiro ce .as tecccncias co itporaneo que buscan 

orientar a! Estaao ts dereciny ce caia al sig.o C2. 

  

   

    

  

   

La renovacién é.ctorai es fa viedra de toque de la reforma 

politica, ec: espejo qué <eilyj2 y expiesa e| Ginarsisino y las nuevas 

actitudes de lk. . cl cadiccdor fundamental de la 

modemizacion v & qucisc dors ccrverger. las aeciones ae! estado con los 

anhelos, v las cupowanzas de ta sociedad oil. 

    BLGOS Se. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA  E! Derecho Electoral es una rama del derecho 

Constitucional, cuyas disposiciones constitucionales, legales y 

administrativas regulan los procesos mediante los cuales el pueblo 

constituido en electorado proces a la integracién de los organos del estado 

(Federacién, entidades federativas » municipios) a la periddica sustitucion 

de sus titulares. asi como aquellos procesos en que el mismo electorado 

interviene en la funcién legisativa por mecio de la iniciativa. referéndum o 

plebiscito. 

SEGUNDA. El esiucac de las disposiciones legales que integran 

el derecho siectora.. require Ul ciduss ce sisttuciones politicas como: 

partidos politicos. sufiagw. dumociacia, gosizmo, soberania y estado, 

mismos que forman pare ds oiras wutciplinas especializadas, lo que 

explica su necesatia vuxuacion con la teoris det Esiado Derecho 

Constituciowal » Ciencia 301.04 poincipaimente. 

TERCERA. Se hace necesaria la modificacién de los planes de 

estudio de la licenciatura en derecho. en las universidades de nuestro pais, 

para el efecto de nicluir ai Ucrecho Elec.voral como materia obligatoria, 

con el proposiio dh. prepacas. Seasisu.zar al jurisia ou el ambito politico 

dentro de. cuai sv aplican ws u'vevs0s cuerpes ingales que coustituyen su 

campo de trabaiv. 

CUARTA. El estuJio “feae - yuridico det Derecho Electoral, 

conlleva a clasificar ias diversas disposiciones constituciorales y legales, 

asi como las divecsos Cuccg0s fuitiutives ex que se apoya, en areas 

especificas de cstuuio, darco ¢ a Derecho sustaniive electoral, 

Derecho procesal electoral, Lerecko constiticccial exctoral y Derecho 

internacicnai eiecturs. 

   

QUINTA. La rep-esentacién potitica ha sido objeto de estudio 

por importantes v trascendentales doctrinas v teorias, que han intentado 

justificay la orgatizac.ca to.cica Co 'd soot saad on se devencr Listorico, las 
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cuales han influido en su regulacion lege], de acuerdo a la época que le ha 

correspondido. 

SEXTA. EI derecho electoral mexicano tiene su fundamento 
constitucional, principalmente en los articulos: 39. 40. 41. 52, 53 y 54, 

mismos que han sido objetc de diversas reformas. mismos que marcan los 

rincipios que rigen el vigente Codigo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

SEPTIMA. Ei sistesaa electoral que nucstia icgistatura adopta es 

de caracter mixto, mayoria relative y reoresentzcién proporcional. 

OCTAVA. Las <cformas coustitucienales y legales en materia 
electoral de 1996, sepreservan un imporiantc avance 2m materia politica, 

ya que consolidan y foviaiscen ol régiuen ao paruaos y el sistema 

democratic en Mé:cco. 

NOVENA. Las diversas constituciones mexicanas, ya 
: . a > tog : 

centralistas, va fderalistas. han side la vase de ia normatvidad, para 

nuestro México. 

DECIMA. Las retorrias a las consiituciones mexicanas, en su 

momento, satisticiecoa ias av-esidade: de ep. 2seidatividad y normatividad 

electoral, si no commlytaments, 2. e1 su oka 'ol1a 

DECIMA PRIMERA. Los gobiernos militares. le dieron 
continuidad a tos yobiernos ©. vowicionarios, asi como cierta estabilidad al 

pais. . 

DECIMA SEGUNDA. Los gobiernos civiles que en realidad han 

sido pocos, han concluide con la estabiiided y paz social, que comenzaron 

los militares, dar do asi re.c strvomiras peaiticas, asi como 

continuidad 2a el marco ft .3torice -- pelt co. 
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DECIMA TERCERA. Los partidos politicos son el vivo y fiel 

reflejo de la necesidad ctudadana, de unidad para buscar un fin especifico: 
la democracia y el poder. 

DECIMA CUARTA. El derecho elevtorai no soio debe ser 
entendido como el coniunto de normas que regulan los procesos 
electorales y la Instituci¢n de la representacion, sino también como un 
jnstrumento necesario para ‘a respetuosa convivencia entre {a sociedad, el 
‘gobierno y las organizaciones politicas que intervienen, asi como la 
sujecién del comportamiento electoral ai principio de la legalidad. 

DECIMA QUINTA. or comportamiento electoral debera 

entenderse tanto al conjunto de normas juridicas que regulan los procesos 

electorales. la Instimucion ce la represeniacién v la convivencia entre la 
sociedad, gobierno y orgadizaciones politicas que intervienen en ellas; asi 

como la forma en que ia citidadania ejerce libremente sus derechos 

politicos: y aque.los vaivies y ucuntecinicntos iistoricos v sociales que 

influyen en la detcirunad. del sisienia elcciora, que en cierto momento 

conviene a .05 uicereses die La propia socieaad. 

DeéCiMa SEXTA. El comportariento c.zctoral de una nacién es 

naturalmente. un aspecto dinamico quc dia a diz se sa adaptando a la 

realidad pelitica ¥ social anie la que se encrenta. 

Méxics ha sido je: ssceaar’o de conimuas miutaciones que 

abarcan tanto ‘a arcta poutied. come le cuitta.. social y econémica. 

Si aos reracntaio: €12 €90ca solovizl todriamys presenciar una 
enorme falta de identidad v de cultvra politica nor parte de nuestro pueblo, 

en contrasts com un agresivo descortento acetca Ge ia sumision € injusticia 

sociales: esto u'ttm, vaici cue aiid a mucstra cu‘ture. no se ha perdido, 

persiste en nuestra sangre. . 6m s.ucstra memoria v es precisamente lo que 

nos hace luchar por la justicia v por aleanzar la democracia. 

  

ECHVLA SEP TIS L. aconeces volitico elscvoral ha ido 

adquiriendo mayor impetenci a ‘o argo de nuestre his toria, quiza a 

causa de .a evoluc.on de ‘a cuhura police © yuica a cause de su fomento 
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por parte de las propias Instituciones. Esto no es lo mas importante si nos 

si nos cefiimos al campo dei derecho: ia regulacion de la materia electoral 

ha alcanzado la cuspide de ta jerarquia ¢e normas, Actuaimente con las 

reformas constitucionales de 1989 - 1990, se introdujeron a los textos de 

algunos preceptos de nuestra ley suprema aspectos estrictamente 

electorales que afios atras no se consideraba siquiera que debian estar 

revistos en una ley ordinaria: un claro ejemplo es la actividad de los 

partidos politicos o bien, la propia organizacioa de las elecciones. 

DECIMA OCTAY.A. Une de los darechos con los que cuentan 

los ciudadanos, el cel sufiazic, 2a coasioncs sv na visto restringido, haya 

sido por no permiut ejercocle $. ao Se ietia uA nivel evondiico decoroso; 

por que no se ejercia determminada profesiin; o bien impiciends la eleccion 

directa de ios representantes, siendo esta ultima posible unicamente a 

través de iriermediarios, cotae lo fueroa ias juntas ce parroquia, de 

partido y de provinaa, a principios dei sigio XTX. A lo largo Je los aifos, 

esto se ha ido perfeccionande. nuestra patticipacisn caaa vez es mas 

directa y consistente hasta el punto que me atrevo a sostener que 

actualmen:e la ciudadaia e+ la provasunista de 1a esceaa electoral. 

  

DECIMIO NOVERA. La sociedad prmanentemerte ha luchado 

por la igualdad entre sus membros. En e: vampo electoral. ciaros ejemplos 

han sido el 1econocuniente oe: derecio af voto que tiene 1a mujer, asi como 

el de los jovenes, cCu aspiracioncs + capacidaa Ce .ecicir, 

VIGESIMA., La weaa por el poder @ través ce la contienda 

electoral es iegitima v se he dado a ‘0 largo de ta histocia dei hombre. Lo 

que no es vaildo eg Ja View ncia, sempre netera pugnarse bor el dialogo 

respetuoso y la bisqueda cel consenti-niento tibre y volurtario entre las 

diversas corrieracs 1agclog.cas. wndud.ics a Gar .espuesta yositiva a los 

reclamos cv la scetdad. 

    

VIGESIMA PRIMERA, Las cccciorcs ca rvestro pais han sido 

valoradas desde puntos Je vista mus vtversos En un orincipio eran 

arbitrarias se cjeccian gencraimente « travis de la coaccion 7 cel poder: la 

libertad de de side fes “lectures 7 través ac. sucragic ore casi nula. 
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Posteriormente se fueron formalizando a través de su regulacion juridica y 

de la autentica participacion de los partidos politicos y de los ciudadanos. 

Hoy en dia la organ‘zacién de las elecciones es una Suncion estatal 

en la que pasticipan los partidos politicos y los ciudadanos, pero dicha 

funcién deberd regirse vor los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y profesionalismo. 

f 
é 

VIGESIMA SEGUNCA. Vivimos en un momento de 

modernizacién del estado mexicano, la cual no sera posible si no 

empezamos yacderiizando iestias actitudes. Debemos de confiar en 

nuestras mstitucones y datues Cuenta que vivimos en ua estado de paz, sin 

guerras, sin goles atuitaces: Vives onl un pais en el que somos libres 

desde para traisitay aasia pura Lablar. 

El hecho de qu2 caisian coatiendas entre diversas posturas 

ideoldgicas es una rauestra mas Ce le democracia, de nuestra participacion 

y concientizacion responsavle, dependera el future rouitico electoral de 

México. 
- 
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