
11 

0 3 2 
~/7 __..:y 

UNIVERSIDAD NAGIDNAL AUTDNDMA DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

EL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL Y EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ELECTORAL 

i E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

MARGARITO FLORES JUAREZ 

MEXICO, D. F. 
TESIS CON 

FALLA t'E ORiGEN 1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



l. 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

l. 

2.1 
2.1.1 
2.1.2 

2.2 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 
2.2.s 

2.3 
2.3.1 
2.3.2 
2.3.3 

2.4 
2.4.1 
2.4.2 

2.5 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 

EL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL Y EL PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ELECl'ORAL 

INJ'RODUCCION 

DEREOIO COMPARADO RESPECTO DEL 
PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Francia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-
Inglaterra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~s 
Venezuela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 · 
Honduras - - - - - - - - - - - 21.
Concluaiones - - - - - - - - - - - - - - - -·- - ~·26 

PANORAMA IUSfORICO 

Periodo Colonial 
Constituci6n de Cádiz - - - - - - - - - - -.- -·-· 30 
Constituci6n de Apatzinqán - - - - - ~ ~.-:: :·- 33 

Bpooa J:nd•p•ndient• . .. ·' .. . 
Ley de elecciones de 1823 - - - - - -'· - .., - -. -:.·.:: 36 
Constituci6n de 1824 - - - - - - - - - -·- · ·- 37 
Ley electoral de 1830 - - - - - - - · -·-· - - ·39 · 
Las siete leyes constitucionales de 1836·-. -·-:-·;.. 40 
Ley orq6nica electoral de 1857 - - - - - - - -" ..:-.:.. 41· 

- --·----.- :~·:~:\- ... ' 
Periodo Revolucionario 
La dictadura portirista 
Ley electoral de 1911 - -
Ley electoral de 1916 - -

_ .. _ - 45 

·" 47 
·so ,-.-

~==!o~o r:::::-::';"ol"Ucio~!o .·';'·----·:'.;,'.·.:· 
constituci6n de 1917 - - - - - - - -. - -.::-'.'-.~-~..;:;- ·53.~ 
Ley electoral de 1918 - - - - - - - - - -· - :. ·:_ .. :. · 55 • 

Periodo :i:nstitucional 
Leyes electorales de 1946 y 1951 - - - - - - . - - · - 61' 
Ley federal electoral de 1973 - - - - - - - ..,,- - 63 
Ley federal de organizaciones políticas 
y Procesos electorales de 1977 - - - - - - 65 
Conclusiones - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ 69· 



3. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

3.1 Competencia - - - - - - - - - - - -
3.2 Jurisprudencia - - - - -

4. TRIBIJNAL FEDERAL ELECTORAL 

4.1 concepto- - - - - - -
4.2 Naturaleza jur1dica - - - - - -
4.3 Integración - - - - - - - -
4.4 Competencia - - - - -

5.1 concepto- - - - - - - - - - - - -

5.2 
5.2.1 
5.2.2 
5.2.3 

5.3 
5.4 

Etapas del proceso electoral 
Etapa preparatoria de la elección 
Etapa de la jornada electoral -
Etapa posterior a la elección 

Medios de prueba- - - - - - -
Efectos de las resoluciones - -

CONCLUSIONES GENERALES - - - - - - - - - -

BIBLIOGRAFIA 

116 
- - 121 

137 



'[ 

INTRODUCCION 

El motivo por el cual surgi6 el interés por dedicar este 

trabajo al estudio del Tribunal Federal Electoral y el 

Procedimiento Contencioso Electoral radica en que resulta ser 

un tema de gran trascendencia y actualidad no solo en México, 

sino en el mundo entero. 

As1 por ejem~lo, encontramos que en el 6mbito internacional 

el efecto y el impacto de las experiencias e ideas 

revolucionarias que surgieron en Europa, tales como el 

proceso ideol6qico francés que constituyó la base para crear 

nuevas fórmulas pol1tico-sociales y el sistema de producción 

que se desarroll6 con el avance tecnol6gico de la revoluci6n 

industrial de Inglaterra, mismo que trajo c::msiqo el 

nacimiento de una clase media y la evoluci6n social con que 

se caracteriza nuestra época moderna, constituyeron una 

enseftanza para el mundo entero, contribuyendo a mdltiples 

cambios los que México no pudo sustraerse. 

En el ~mbito interno, durante el afta de 1988 y con motivo de 

las elecciones federales que tuvieron lugar en nuestro pa1s, 

la ciudadan.ta av idanci6 un enorme deseo de cambio, no so lo 

con su actitud asumida en la• urnas, sino que adell&s adopt6 

una participaci6n mas activa exi9iendo con ello una verdadera 
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raforaa qua permitiera estructurar un nuevo sistema 

econ6mico, polltico y social. 

Esta movilizaci6n ciudadana no es, sin embargo, un 

acontecimiento nuevo, la historia de México esta llena de 

ejemplos en los cuales ha correspondido a la sociedad misma 

obtener dichos cambios. Es necesario recalcar que la gran 

mayor1a de estos cambios se lograron qracias al poder de 

movilizaci6n con que contaban las diversas agrupaciones 

obrero-sindicales, las cuales jugaban un p:pcl preponderante 

frente a las transformaciones sociales del pa1s, pero 'que, 

con el proceso de institucionalizaci6n, los sindicatos fueron 

perdiendo gradualmente su fuerza hasta convertirse en simples 

instrumentos de control estatal hacia el moviaiento obrero. 

Por otro lado, esta pérdida en la capacidad de negociaci6n a 

la qua ae enfrenta el .oviaiento obrero y la implantaci6n de 

una polltica de austeridad salarial, iaple111entada durante las 

dltimas décadas, ha propiciado que el peso de la crisis por 

lR que atraviesa el pala recaiga principalmente en las capas 

medias de la poblaci6n, aumentando asi el descontento entre 

la ciudadan1a aexicana: si bien ea cierto que el pasado 6 de 

julio de 1988 los partidoe de oposici6n lograron un nQmero de 

aufragios •Ucho aayor al obtenido en otras elecciones, 

taabiin .. cierto qua, dea4B ai -.y particular punto ·de 

viata, loa elector.. no eaitieron av. voto con plena 
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convicci6n respecto a las opciones que dichos partidos les 

presentaban, sino como un medio eficaz de manifestar su total 

inconformidad hacia los acontecimientos antes descritos. 

No obstante lo anterior, es indudable que, razonado o no, al 

presentarse una verdadera participaci6n de los gobernados en 

la elecci6n de sus gobernantes, para m1, el pueblo de México 

ha dado paso a que nuestro régimen democrático avance mas 

firmemente hacia l~ tran9!ci6n de un sistema de 

representación verdaderamente plural ante el Conqreso de la 

Unión. Falta, sin embargo, mucho camino por recorrer, ya que 

todav1a resulta necesario devolver al Poder Legislativo su 

fuerza de equilibrio que limite las desmedida& atribuciones 

po11tico-econ6micas con que cuenta actualmente el Poder 

Ejecutivo, dando paso ademas a una real alternancia en el 

poder. 

Finalmente, deseo hacer referencia al sistema mixto que 

adopta nuestra leqislaci6n como medio para dictaminar sobre 

la validez de las elecciones al crear un Tribunal Electoral 

como 6rgano encargado de su control jur1dico, pero con la 

facultad de los Coleqios Electorales para modificar sus 

reaoluciones; cabe hacer menci6n que una vez aplicado este 

alat ... , trajo COllO conaecuencia dur¡i;; =1tic"" eobre ·el 

desarrollo da la• funciones de dicho tribunal, sin embargo, 
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considero que la evoluci6n de nuestra legislaci6n electoral 

no ha concluido a6n, sino que por el contrario, se encuentra 

en un constante proceso de perfeccionamiento, lo que 

permitirA corregir las fallas de que pudiera adolecer este 

tribunal, constituyéndose as1 en un valioso elcc.c.nto dentro 

de nuestro proceso electoral. 
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CAPITULO PRIMERO 

DERECHO COMPARADO RESPECTO DEL PROCEDIMJFNI'O 

ELECTORAL 

El propósito fundamental que se persigue en este capitulo, 

consiste en analizar la leqislaci6n de diversoa sistemas 

jur1dicos extranjeros, a fin de tratar de comprender y 

ralacion~r lo: diferentes puntos da vista de dichas 

le9islaciones jur1dicas, con respecto a la nuestra. 

Para tal efecto, iniciaremos nuestro estudio comparativo 

analizando la legislación francesa, cuyas tesis pol1ticas 

durante el Siglo XIX influyeron de manera decisiva en la 

toraaci6n del pensamiento politice mexicano; por otro la.do, 

incursionaremos en el estudio del sistema juridico inglés, 

cuyo orden parlamentario constituyó un modelo a seguir en la 

elaboración de la constituci6n de diversos paises; f inal.Jlente 

abordaremos el anAlisis de las legislaciones de Venezuela y 

de Honduras, paises latinoamericanos cuyos siatemas 

jur1dicos nos permitirAn un mejor panorama comparativo debido 

a la afinidad existente, en algunos casos entre los procesos 

electorales de dichos paises y el nuestro. 
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1.1 FRANCIA (1) 

La revoluci6n francesa resulta ser de qran importancia para 

nuestro estudio, pues contribuy6 no solo a abatir el régimen 

absolutista que imperaba en Europa, sino que adem.is 

constituy6 un laboratorio da ideas y proposiciones 

revolucionarias para el mundo entero, debido a su proceso 

ideol6gico que sirvi6 como base para la creaci6n de nuevas 

f6rm.ula• pol1tico-sociales. Al respecto, quiero hacer notar 

que no es mi intenci6n el realizar un estudio a fondo sobre 

la evoluci6n po11tica de este pa1s, sin embargo, considero 

que en virtud a la gran importancia que tiene, s1 se requiere 

dar un panorama amplio sobre el •ismo. 

Hasta al Si9lo XVIII, Francia Ge encontraba sumida en el 

absolutismo como foraa de gobierno, en el que soberan1a y 

gobierno se concentraban por mandato divino en el rey, lo 

cual der i v6 en la tiran1a ¡ el pueblo francés se encontraba 

inaer•o en una situaclGn prcc~ri~ ~n donde, ademAs de 

aiaeria• y haJnbres, deb1a soportar un 9obierno centralizado, 

ejercido por un Consejo Real que no peruit1a una 



participación parlamentaria y mucho menos reconoc1a los 

derechos ciudadanos, todo lo cual provoc6 un grave malestar 

social y cre6 un ambiente de inquietud y de renovación entre 

la naciente claoe burguesa, situación que Luis XVI intentó 

remediar negociando con el tercer estado y nombranc!o como 

ministro de hacienda a Turgot, quien entre otras medidas 

propon1a la supresión de las prerrogativas de que gozaba la 

aristocracia y obligarla al correspondiente pago de 

impuestos, con el fin de obtener mayores recursos econ6micos, 

tan necesarios para el reino de esa época; este propósito 

agravó aun mas la situación, toda vez que la aristocracia no 

estaba dispuesta a pagar dichos impuestos, pues consideraba 

esto como una medida que igualaba a la nobleza con los 

plebeyos, originAndose as1 un nuevo problema: el recelo por 

parte del clero y de la aristocracia hacia el rey. 

Este descontento se puso de manifiesto en 1789, cuando al 

re.y cor• ... ·oc:l., ~ petición <l'? la aristoct"itcia, a los Estados 

Generales (instituci6n medieval que actuaba a manera de 

cortes consultivas y legislativas, constituida por los tres 

estamentos, que deliberaban por separado), con el objeto de 

reorganizar las finanzas, reunión en la que se diacuti6 

acaloradamente sobre la forma en que se llevarla a cabo la 
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votaci6n, ya que mientras clero y aristocracia propugnaban 

por que se votara por estamentos, el tercer estado propon1a 

que se hiciera de manera individual; al no existir un acuerdo 

al respecto, el estado llano se separa y sus representantes 

se proclaman Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, mismos 

que ee comprometen a no separarse hasta haber dado una 

constituci6n a Francia; Luis XVI en un dltimo intento por 

reorganizar a los estados generales conmina a los 

asambleistas a que deliberen por separado, a lo que Baylli 

contestó : "Me parece que la naci6n, reunida en asamblea, no 

ha de recibir 6rdenes de nadie" (2) y se decide votar por la 

inviolabilidad de los representantes de la asamblea; el 9 de 

julio se proclama la Asamblea Constituyente, sentando en 

agosto las bases para la creación de una constitución 

parlamentaria; con la declaración de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano, se redujeron aün mas las prerrogativas del 

rey, al establecerse qu~ le= treff poderes (ejecutivo, 

legislativo y judicial} emanan de la naci6n y por lo tanto su 

separaci6n debe ser completa a fin de asequrar un control 

reclproco entre los mismos; en septiembre de 1791, la 

As~:blea Constituyente es sustituida por una Asamblea 

<l• sblJlA, RajM /vllJr&.. ~.FA. Pomla, MWco 1m. ,.,. m 



Leqislativa, la cual establece el sufragio universal, al 

proclamar que todos los ciudadanos ten1an derecho a 

contribuir al establecimiento del gobierno; sin embargo este 

derecho se limitó, ya que se consideró que la capacidad para 

ejercerlo correspond1a O.nicamente a los ciudadano& 

económicamente activos, cuyo pago en sus impuestos no fuese 

menor al aquiv::.lente e. tres jornadas de trabajo, además se 

estableció que la Asamblea era permanente, no podla ser 

disuelta y le competia exclusivamente a ella la iniciativa de 

las leyes, correspondiendo a la suprema corte la competencia 

para conocer de todo esunto pol1tico. El 20 de septiembre de 

1792, se crea una Convención Nacional que sustituye a la 

Asamblea Legislativa y proclama la RepO.blica; los siguiente& 

aftas se caracterizan por una serie de crisis y no es sino 

hasta el afto de 1799, en qur.! Napoleón &e proclama Primer 

Cónsul, creando una constitución mediante la cual concentra 

el poder legislativo en su persona al establecer que la 

iniciativa de las leyes compet1a exclusivamente al primer 

cónsul, mientras que los diputados no pod1an pronunciarse por 

sus proyectos mas que atirmando o neqando, tocando a un 

tribunado, formado por seis diputados, la discusi6n de la ley 

y a un cuerpo lcgi9lativo, formado por trescientos diputados, 

la votaci6n da dicha ley. 
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Con la conatituci6n de 1875, se estableci6 como 6rqano 

electoral una aaallblea nacional, integrada por la totalidad 

de diputado• y aenadores, perdiendo cada c6mara su 

individualidad, es decir, la c4llara de Diputados (con sede en 

el Palacio de Borl:>6n) se tunde y torma la Asamblea Nacional 

(con sede en Veraalles), coao un 6rqano totalmente distinto a 

ambas c6.a.araa, en donde correspond1a a los inteqrantes del 

senado foraar la mac~ de la asamblea y el voto se expresaba 

en la tribuna por designaci6n personal, es decir 

indivldual11ente, calculAndose dicha votaci6n sobre el total 

de escaftoa, sin deducir para tal efecto las vacantes por 

muerte, d1aisi6n o cualquier otra causa (en todo caso, como 

una aedida de apremio para el asatnble!sta remiso, al nombre 

de quienes votaban y de (¡uienes no lo bac1an se publicaba en 

al Diario Oficial)¡ si del recuento de los votos resultaba 

qua ninqdn candidato obtenía la mayoría, era necesario votar 

indafinida•ente, hasta que alqtln candidato obtuviera dicha 

11U1yorla~ tratandose de elecciones para preaidente, la 

asa•blea nacional rung!a 1lnicamente como colc-;!o electoral, 

al cual no podla deliberar bajo ninqdn pretexto. Este 

aisteiu de autocalif1caci6n tue auy criticado ya que se 

condderaba del todo ineficaz, al respecto el licenciado 

Manuel Herrera COIMltlta que •nuguit, a pesar de su adhesi6n a 
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la carta da 1875 reconoce en su obra titulada Traite de oroit 

constitutionel, que el sistema parlamentario inglés al ser 

adoptado por la repQblica, ha sufrido una inevitable 

deformaci6n, lo cual ha constituido en Francia un seudo 

réqimen parlamentario, cuyos dctectoa nadie puede negar" (3). 

Posterion:ent~, en 1958 al Consejo constitucional de la V 

Repüblica crea una nueva Asamblea Nacional como ünico órqano 

competente encargado de la legalidad en el procedimiento 

electoral en Francia y estableciendo un sistema de elecci6n 

por representación ~ayoritaria. 
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1.2 INGLATERRA 141 

La importancia en el estudio del sistema jur1dico inglés 

radica en su r6giaen parlamentarista, cuya evoluci6n pol1tica 

puede ser v.Uid11t:1cntc considerada como el modelo que sirvió 

de base para.la elaboración de diversas constituciones en el 

mundo, coao la de los Estados Unidos de América, no obstante 

que Inglaterra carece de un derecho constitucional escrito, 

pues se basa en el derecho consuotudinario; motivo por el 

cual se incluya en nuestro an&lisis comparativo. 

El origen del parlamento inglés se remonta al siglo XIII, 

cuando por tradición el rey solicitaba el consejo de los 

principales hombres de 18 corte¡ al adquirir mayor poder , la 

nobleza formó un congreso a través del cual hacla o1r su voz 

ante el rey, denomin!ndose como parlamento a las reuniones 

especiales que se celebraban entre el Consejo Real, los 

jueces y los altos funclonárlos; con el t=~nccur~o d~l 

tiempo, a la representación de la alta nobleza en el 

parlamento, se aqreg6 la de la baja nobleza (clase media 

formada principalmente por caballeros y burgueses)¡ a 

(4) EMCJCLOn::otA VISUAL w..n. y st!neO tpmp P. .d. llMI. Eollpdli 1913, pp. 50, !I, 617 69 



mediados del siqlo XIV, clero y nobleza comienzan a reunirse 

por separado, formando asi la C&mara de los Lores, mientras 

que por su parte, burgueses y caballeros forman la c&mara de 

los Comunes. 

Al respecto, es necesario hacer notar que en Inglaterra, al 

iqual que en Francia, encontramos en sus inicios un sistema 

feudal, basado en la teoría del derecho divino y no es sino 

hasta el siqlo XVII, cuando principia a germinar un clima de 

descontento sociopol1tico en contra de Carlos y SUB 

consejeros; para 1640 esta crisis política deriv6 en una 

guerra civil en la que surqen dos qrandes corrientes: los 

realiat~s (partidarios del rey y de la monarquía absoluta) y 

los parlamentarios (quienes propugnaban por establecer 

reformas pol1ticas y religiosas); los primeros eran apoyados 

por la alta nobleza y loa grandes terratenientes, mientras 

que a los sec¡undos loa respaldaban los pequeftos propietarios 

aqricolas, comerciantes y artoaanos urbanos. 

Para 1648, cromwell logra vencer a los realistas, llevando 

a cabo una depuraci6n en el parlamento; en 1649, daapu6a de 

la ejecuci6n de Carlos I, el parlamento decreta la abolici6n 

de la monarqu1a, declarando a Inglaterra como una RepQ.blica 
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en la que el órgano supremo del poder ejecutivo rec8.er1a 

sobre la CAmara de los Comunes. cromwell implant6 adem!s un 

proteccionismo econ6mico que llev6 a Inglaterra - a su 

prosperidad económica; sistema que se viO truncado· al':~ 

sobrevenir su muerte (en 1658), al ourgir _ rivalidades 

internas que desembocaron en la restauración de la monarquía, 

subiendo de este modo Carlos II al trono en 16GO. 

Posteriormente y ya para mediados del siglo XVIII, surgen 

en Inglaterra una serie de factores que, con el tiempo van a 

derivar en lo que conocemos con el nombre de Revolución 

Industrial, tales como: una serie de buanas condiciones 

climatológicas que permitieron buenas coaechas en forma 

ininterrumpida; crecimiento demográfico que constituyó la 

miqraci6n da los campesinos a la urbe, originándose as! un 

considerable aUlilento de mano de obra t.o.rata; una crt!(.;ÍeuL~ 

expansión colonial que permitió el florecimiento d~l ~oru~rclo 

exterior y consecuentemente, una mayor decanda de bienes de 

consumo, lo que ocasion6 el alza en el precio de dichos 

bienes •l fin.alcente, una explotación en la miner1n de las 

colonias americanas que permit1a a las potencias allegarse 

recursos y el capital necesario para aumentar su prod~cción, 

todo lo cual derlv6 en un euge inglés que le produjo un 



11 

avance tecnol6gico que condujo a Inglaterra, durante el siqlo 

XIX, a un desarrollo econ6mico sin precedentes, iniciAndose 

un nuevo sistema de produccl6n basado en la utilizaci6n de 

grandes maquinarias y la naciente industria inglesa. 

En el terreno de la administración de justicia nos 

encontramos que, también a partir del siglo XIX y hasta 

nuestros dias, Inglaterra puenta con una monarqu1a 

constitucional en la que el rey reyna pero no gobierna, es 

decir, se rompi6 con la teor 1a del derecho di vino, 

reduciéndose as1 los poderes y prerrogativas del rey, a tal 

gi::ado que actualmente funge ünicamente como un s1m.bolo de 

unidad y tradici6n nacional, correspondiendo a la CAmara de 

los Comunes fungir como el órgano politice de mayor 

influencia, encargado de ejercer la funci6n legislativa e 

incluso la qubernamental, a través del gabinete y del primer 

ministro; por su parte, la C6.11ara de los Lores representa a 

un organismo integrado por la aristocracia, cuya 

preponderancia pol1tlca rasulta t~;.bi~~ =~Y l!:ited~. 

Por su parte, el poder judicial esta depositado en la 

Supreme Court or Judlcature, tribunal superior ante el cual &e 

tramitan todos los asuntos contenciosos, independientem•nte 
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de qua su naturaleza sea del orden civil, penal, o 

adaini•trativo, eriqiéndose en nuestro caso como un tribunal 

electoral. 

El procedimiento que se sique ante estos tribunales es el 

si9uiente: 

liil) La controversia es sometida en primera instancia ante 

la Suprema Corte de Justicia, la cual est~ inteqrada por un 

juez Onico asistido por un jurado formado por doce miembros. 

2ª) Las resoluciones emitidas por la Suprema corte de 

Justicia pueden recurrirse ante la Corte de Apelaciones, 

inteqrada por dos o tres jueces, solo en casos excepcionales 

se puede formar hasta con nueve, cada uno de los cuales 

emitirA su opini6n por separado respecto de la procedencia o 

improcedencia del acto reclamado y en caso de no existir 

~ayorla al respecto, el recurso serA desechado. 

JQ) En contra de la decisiones emitidas por la corte de 

Apelaciones, puede recurrirse ante la C!mara de loe Lores, 

ais=a que solo interviene en casos muy excepcionales, siendo 

integrada por un minimo de tres lores, normalmente son cinco 

o siete y al iqual que en la Corte da Apelaciones, esta 

CAaara aolo conocer& de los asuntos recurridos si se forma 
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mayor1a que por separado emitan los lores al respecto. 

Si bien es cierto que con la revoluci6n industrial se 

inició un nuevo sistema de producción, ori9in6ndose de esta 

manera una evolución social y un avance tecnolóqico 

caracter1stlco ya de la época moderna, también lo es que a 

partir de entonces la situación de la clase obrP:ra se tornó 

cada vez mas dificil, toda vez que con la aparición de una 

maquinaria capaz de realizar el trabajo de varios hombres a 

la vez, se vio disminuida la demanda de mano de obra en las 

f6bricas; esta situación provocó que dicha clase obrera, 

desarraigada totalmente del campo, se viera obligada a 

soportar condicionas de trabajo infrahumanas, lo cual la 

indujo a organizarse en sindicatos, cooperativas y partidos 
-~ 

pol!ticos, a través de los cuales manifestaba su 

inconformidad mediante huelgas o revueltas que por lo general 

fueron seriamente reprimidas, sobre todo en sus inicios, 

d~ndo p~~o a qu~ renaciera la inquietud por lograr un cambio 

en el sistema de vida, tanto en el Ambito social, econ6mico y 

pol!tico; inquietud que repercutió a nivel mundial y por 

ende, América Latina no pod1a ser la excepción en la adopción 

de esas ideas e inquietudes. 
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1.3 VENEZUELA (5) 

En Venezuela, al iqual que en México, las ideas liberales 

que surgieron en Inglaterra y se desarrollaron en Francia, 

encontraron un campo propicio para su desenvolvimiento, 

motivo por el cual podamos hallar en ambos paises un proceso 

electoral cuyo modelo resulta muy semejante, aunque claro, 

con sus respectivas diferencias, lo cual nos permite 

incursion&r con mayor facilidad en nuestro estudio 

comparativo. 

Hasta la primera mitad del siqlo XIX, la pol1tica 

venezolana habla sido dominada por reg1mencs militares 

apoyados por las oligarqu1as conservadoras, mismas que tenían 

al pais sumido en el mas completo atraso socio-económico¡ sin 

embarqo, para la segunda mitad del siglo, sa abrió un periodo 

d'!!: li~rtades en las que Venezuela ha logrado adquirir una 

mayor estabilidad politic:a, en la que, de l.959 a la fecha, 

los Partidos Social-Cristiano y Acci6n Democrática se han 

caracterizado por ser los partidos mayoritarios, sucediéndose 

en el poder a travé!l de las jornadas electorales que se han 

{$)@ro Qemnl -dt Vrrausl4. TWo D, et. ic» ~~.a.na. 19 1 '7 y Tblo V, 6e )o ~Qo 

1knotal, a(U, 169 1 117, l.a.l:iituto d. ~'JÜllCkran hñd'ICllJ 6t i.. UNAM, Mhko 
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llevado a cabo durante los dltimos treinta aftas. 

Actualmente el C6digo Electoral de Venezuela establece que 

la organización y vigilancia del proceso electoral estar.\ a 

cargo del Congreso supremo Electoral, de las Juntas 

Electorales Principales, Distritales y Municipales y de las 

Mesas Electorales. 

Entre las principales atribuciones de estos organismos 

electorales, encontramos los siguientes: 

lª) Al Congreso Supremo Electoral, con residencia en la 

capital de la repdblica y jurisdicci6n en todo el territorio 

nacional, le compete reglamentar el funcionamiento de los 

organismos electorales; conocer en alzada las decisiones de 

las juntas electorales principales¡ resolver sobre los casos 

y consultas que se le someten respecto de la aplicación o 

interpretación de la ley electoral; promover la nulidad de 

cualquier elección; recibir los recaudos relativos a los 

escrutinios para presidente de la repQblica y realizar los 

cómputos, proclamando al presidente electo. 
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2G) A las Juntas Electorales Principales (se establece una 

por cada circunscripción en que se divide el territorio 

nacional, con residencia en la capital del estado de su 

respectiva jurisdicción), les compete conocer en alzada las 

decisiones que emitan las juntas electorales distritales; 

llevar a cabo el escrutinio de las votaciones para diputados 

y senadores en su respectiva circunscripción, proclamando a 

los candidatos electos; levantar el acta de escrutinio par~ 

presidente de la repGblica, enviando los recaudos al consejo 

supremo electoral y denunciar ante dicho consejo las 

irregularidades que ocurran durante el proceso electoral. 

JO) Las .Juntas Electorales Distritales se instalarán una 

por cada distrito de los estados y departamentos del Distrito 

Federal; conoce en alzada de las decisiones que emitan las 

juntas municipales; vigila el correcto desarrollo del proceso 

electoral, denunciando ante la junta electoral principal 

respectiva las lri:egulo:irid.e.des '!lle ocurran en dicho proceso. 

4R) Las Juntas Electorales Municipales: se instalará una 

por cada municipio, parroquia o departamento de territorios 

federales y en caso de que, por el nümero de habitantes o por 

raz6n de dificultades en el transporte, sea necesario, se 
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instalarán tantas juntas electorales adicionales como se 

requiera; se encargan de expedir las credenciales que 

acreditan a los testigos o representantes de los partidos 

políticos ante las mesas electorales y de comunicar a los 

organismos electorales superiores el resultado de las 

votaciones en las mesas electorales de su circunscripci6n. 

SG) Las Mesas Electorales se instalan una por cada 

trescientos electores o fracción que no exceda de trescientos 

mas, que se encuentran inscritos en el registro de electorea; 

en general se encarga de presenciar y vic¡ilar el sufragio 

libre y secreto, llevando a cabo el escrutinio de los votos, 

levantando el acta final correspondiente y remitiendo a la 

junta electoral municipal el paquete electoral, a través de 

quien funja como secretario de la mesa, acompaf\ndo por dos 

testigos escogidos preferentemente entre los representantes 

de los partidos pol1ticos acreditados .. 

Las elecciones ser&n nulas, conforme al titulo VII del COdigo 

Electoral de Venezuela, en los siquientes casos: 

lº) Si el candidato electo no reune las condiciones 

requeridas por la ley o bien se encuentra comprendido dentro 
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da alquna cauaa de inelegibilidad. 

2D) si •edi6 fraude, cohecho, soborno o violencia en -las 

inscripciones, votaciones o escrutinios. 

3D) si se practicaron en lugar distinto al sen.alado para 

tal efecto. 

4D) Si se practicaron en locales o condiciones diferentes a 

las seftaladas para celebrarse las elecciones, salvo el caso 

en que no hubieren privado en éstas las garant1as necesarias 

para tal efecto. 

5") Por destrucci6n de cualesquiera de los instrumentos 

electorales, antes de llevarse a cabo el escrutinio. 

IA acción de nulidad se hace valer ante la Corte Federal y 

la puede lnt.:ir¡:cner cualquier ciudadano mayor de veintidn 

afto• de edad, inscrito en el registro electoral y en pleno 

uso da •us derechos civiles y politices. 

Los t6rainos para intel"J>Oner la acci6n de nulidad son: 

a) cuando •e base en las dos primeras causaleG de nulidad 
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senaladas con anterioridad, la acci6n se podrA interponer en 

cualquier tie•po, desde el momento de la elecc16n del 

candidato, hasta el término de su encargo. 

b) cuando la acción se base en las demás causales de 

nulidad, deberá interponerse dentro de los treinta d1es 

siguientes a la publicaci6n de los resultados de los 

escrutinios en la Gaceta Oticial. La declaraci6n de nulidad, 

en su caso, solo afecta a las elecciones efectuadas en la 

jurisdicci6n electoral en que se cometió el hecho que las 

vici6 y se etectuarán nuevas elecciones en dicha 

circunscripcl6n ünicamente en el caso de que se hubiese 

afectado el resultado 9eneral del escrutinio~ 

La corte federal, una vez presentada la acción de nulidad, 

deber! abrir un lapso probatorio de quince dtas, en el que se 

deberAn desahogar las pruebas que la propia corte considere 

conducentes as1 como las que promuevan los organismos 

electorales, los promoventes, al candidato o candidatos de 

cuya elección se trate y el procurador general de la naci6n; 

en caso de ser necesario, la corte concederA el t~naino de la 

distancia, ampliando el lapso probatorio a raz6n de un dfo 

por cada sesenta kil6aetros. 
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El tallo de la corte en el que resuelve sobre la nulidad de 

las elecciones deberA ser emitido dentro de un término no 

mayor a los veinte d1as contados a partir de la fecha en que 

llegue a su fin el lapso probatorio; la declaraci6n de 

nulidad de una elección o de actos electorales solo surte 

efectos a partir de la fecha en que se dicte la sentencia 

definitiva. 
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1.4 HONDURAS (6) 

La historia regional de Honduras y la de M6xico son muy 

atines, en ambos casos nos encontramos que después de 

proclamar su independencia de Espana, surqieron dos 

tendencias pol1ticas cuyo objetivo era alcanzar el poder: 

liberales y conservadores. Esta similitud la encontramos 

tambi6n, aunque con ciertas variantes, en la evoluci6n 

pol1tica de sus procesos electorales, motivo por el cual so 

incluye el estudio de la leqislaci6n electoral hondurella en 

nuestro an4lisis comparativo. 

Conforme al articulo 51 de la Ley Electoral de Honduras, 

corresponde al consejo nacional de elecciones, al consejo 

departamental de elecciones, al consejo local de elecciones y 

a las mesas electorales receptoras fungir como los organismos 

encargados de la orqaniz:ación, direcciún y &Up'1~:!:::i6n del 

proceso electoral; siendo sus principales atribuciones lns 

siguientes: 

<'> Wll'O fledoo' 4r ttgpdm•. TWo rv"' ki. ~ ~ ... •tts. n , 1Q 1 dallo vu" 1111111W M 
1u 1&.ccbad. aiu. lll 1 1•2. lnltial&o d1 s.r.-c .. ~._. '-"icaf di k UNAM, M4U:o 
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lG) Consejo Nacional de Elecciones. EstA integrado por seis 

miembros (tres propietarios y tres suplentes), nombrados por 

el presidente de la repO.blica a través del secretario de 

9obernaci6n a propuesta de los partidos politices; 

asociaciones de industriales, comerciantes y ganaderos y 

asociaciones de profesionistas y sindicatos. Es competente 

para conocer y resolver las quejas interpuestas en contra de 

los miembros de los consejos departamentales de elecciones; 

conoce en Qnica instancia de la acci6n de nulidad de 

elecciones y dirige, organiza y supervisa el proceso 

electoral, entre otras tunciones. 

2CI:) Consejo Departamental de elecciones. Se forma un 

consejo por cada departamento de la repQblica; estA integrado 

por diez aieabros (cinco propietarios y cinco suplentes) 

nombrados por el consejo nacional de elecciones a propuesta 

dü le:: partidos politices. sus principales atribuciones 

consisten en conocer y resolver sobre las quejas interpuestas 

en contra de los nieabros de los consejos locales; dirigir y 

vigilar la elaboraci6n del cerusa electoral, entre otras. 

JD) Consejo Local de Elecciones. s" integra por diez 

aieabroa noa.brados por sus reapectivoa consejos 
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departamental•• a propuesta de 1011 partidos pol1ticos. En 

qeneral se encarga de organizar, vi9ilar y supervisar el 

correcto tuncionaaianto de las mesas electorales, cuidando 

que ••tas cuenten con todo el material electoral neceaarlo 

para el deaempeno de sus funciones. 

4D) Meaaa Electorales Receptoras. Integradas por diez 

miembros, los cuales fungirAn como presidente, aecretario y 

tr•• eacrutador•• (propietarios y suplente•)· 8'sicamente •• 

encarqan de recibir la votación de los electores en las urna• 

destinadas para ello, vigilando el orden y el sufragio libre 

y ••creta, realizando al final de la jornada electoral la 

coaputaci6n de loa voto11. 

En contra de las votaciones, escrutinioa, declaraci6n de 

eleccionea y d..a• actos electorale•, dnicamente procede la 

acci6n de nulidad, la cual •e debe interponer ante el con•ajo 

Nacional de alecciones, independientemente de las panas en 

que •• incurran por delitos o falta•, de la• cuales sera 

co;p~t;ntc ~~= ccncc:r l~ justicia ordinari•, ain diatinci6n 

de tuero. 
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Una elecci6n aeri nula an loa •iquiente• casos: 

1•) Si •• llavó a cabo •in convocatoria leqal 

2•) Si •• practicó fuera de le fecha o luqar ••ftaladoa para 

tal efecto 

JD) si la convocatoria ae hizo fuera de los plazos 

establecidos 

4•) Si la elección •• practicó durante el periodo de 

auapenaión d• qarant1a• 

5•) Si la elección recayo en candidato o candidato• qua no 

reun1an loa requiaitoa de elegibilidad 

6•) Si aedió coacción de alqdn funcionario, empleado 

p6blico o un particular o con la intervención o violencia de 

laa fuerza• araadaa aobra loa electora• 

7•) Por alteración o falaificación da laa actas o 

certif icacionea electoral•• 

8•) Por recaer la elecci6n, por error de noabre, en peraona 

distinta al candidato, aalvo qua .. pueda interpretar 

clar ... nte la voluntad del elector 

98) Por error o fraude en el aacrutinio de loa votos, 

ai911¡>re que ae hubiere elterado el r .. ultado general de laa 

•l9Ceionaa 

101¡ Por falsedad 11UStancial en lea acta• 
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La acci6n de nulidad se debe interponer por escrito, en el 

cual se indicar6.n los hechos concretos en que se base; los 

preceptos legales que se consideren violados y ofreciendo las 

pruebas que se consideren pertinentes. 

El término para ejercitar la acci6n de nulidad serA dentro 

de los ocho d1as siquientes al en que se practic6 la 

elecci6n, si so trata de autoridades supremas o dentro de los 

cinco dias &i i::c tre:ta de autoridades locales y la puede 

intentar cualquier ciudadano ante el consejo nacional de 

elecciones, el cual deberá resolver definitivamente dentro de 

los quince dtas siguientes al en que se present6 la acci6n. 

En contra de la resoluci6n que emita el consejo nacional de 

elecciones, procede interponer el juicio de amparo ante la 

corte suprema da justicia. 
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CONCLUSIONES 

Es incuestionable que las dos grandes revoluciones europeas 

(francesa e inglesa), repercutieron a nivel mundial, dando 

as1 la pausa para el surgimiento y el desarrollo del 

liberalismo. 

Dichas revoluciones plantearon la necesidad de romper con 

la teor1a medieval que prevalecia en Europa, misma que 

establecía que el poder derivaba de un mandato divino, por lo 

que el rey no pod1a ser responsable de sus actos ante su 

pueblo, solo ante dios; esta idea desemboc6 en el despotismo 

y la tiran1a de los gobernados e hizo surgir un descontento 

que revivi6 la teor1a romana, la cual establece que la 

soberan1a reside 6nicamente en el pueblo y por lo tanto, los 

gobernantes deben ser responsables ante sus gobernados toda 

vez que es del pueblo de quien deriva su poder de gobernar. 

Adem&s, con la revoluci6n industrial inglesa, se gest6 un 

cambio en la estructura social que derivó en la aparición del 

liberalismo, surgiendo en forma paralela al avance 

tecnológico las cl~aes medias y profesionales y una burgues1a 

industrial, mientras que en Francia estas ideas liberales se 
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desarrollaron de tal manera que el descontento existente 

entre la población, los llev6 a buscar nuevas fórmulas que 

les permitieran alcanzar un nuevo orden pol1tico, social y 

económico a través del cual se reconocieran plenamente los 

derechos de los ciudadanos de participar en el 

establecimiento de un gobierno que representara legítimamente 

sus intereses; ideas que, como ya se apuntó anteriormente, 

repercutieron a nivel mundial, de donde radica la importancia 

sobre la evolución pol1tica de estos dos paises europeos. 

Por otro lado, en Latinoamérica encontramos diversos 

factores (sociales, económicos, pol1ticos e incluso 

culturales) que constituyeron un campo propicio para que las 

ideas que surgieron en Europa germinaran y se desarrollaran, 

encontrándonos en todo::; lo~ casos C}l14'?' 1 durante los inicios de 

su vida independiente, los paises latinoamericanos se 

caracterizaban por tener un gobierno cuyo orden tradicional 

se fundaba en la detención del poder por parte de una 

aristocracia terrateniente, una casta militar preponderante, 

una burgues1a financiera y un clero conservador que aunados a 

una población inculta y empobrecida en su mayor1a, que viv1a 

bajo una estructura sociopol1tica semifeudal y sin partidos 

pol1ticos que la orientaran, provocaron que al final 
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desembocaran en el estallido de diversas revoluciones que, al 

igual que en Francia, ten1an como Qnico fin el encontrar un 

nuevo orden social que les permitiera elegir libremente a sus 

gobernantes. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PANORAMA HISTORICO (7) 

El presente capitulo tiene por finalidad el realizar un 

breve estudio del panorama histórico de nuestro pais, en el 

que los diversos movimientos armadas trajeron consigo 

repercusiones socio-pollticas que han influido en el 

desarrollo y la evolución de nuestra legislaci6n electoral. 

2.1 PERIODO COWNIAL 

En este periodo la aristocracia terrateniente y el clero 

conservador dominaron a la Nueva Espaf'la por espacio de tres 

siglos, manteniéndola bajo una estructura semifeudal en la 

que la clase aspan.ola detentaba casi en su totalidad las 

tierras y riquezas nacionales, ocasionando con esto un gran 

dc~contento entre las clase criolla y los campesinos. 

Durante este periodo no encontramos aún la existencia de 

los partidos politicos y la elección de los gobernantes es un 

derecho exclusivo de los ciudadanos espanoles radicados en la 

Nueva Espai\a. 

(1) Pin. !olll teu4'.o 11\111 1rr('lio '1 dcWlado •I ""'"'°· • pucwk -"-r b obn. lnjtftci6q flff!Oal Qp.,fw 

J.!ll:.1!!1. OARCIA Orouo Asaocli<., Adcu eJiwn:1, J1. Edidda, Mhi'o 191'1 
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2.1.1 Coaslltucl6n de C'dlz. 

El estudio de la consti tuci6n Poli ti ca de la Monarqu1a 

Espaftola promulgada en C4diz el 19 de marzo de 1812 es de 

trascendental importancia toda vez que viene a ser la fuente 

primordial de nuestra legislaci6n electoral. 

Divide al proceso electoral en tres tases, para lo cual 

secciona al territorio nacional en provincias divididas en 

partidos y estas a su vez se subdividen en parroquias, dicho 

proceso electoral se realizaba de la siguiente manera: 

lG) Juntas Electorales de Parroquia. El derecho a elegir 

diputados a cortes solo lo podían ejercer los ciudadanos 

espanoles radicados en la Nueva Espaf\a o los descendientes 

por ambas lineas de los originarios del dominio espaftol. 

En laa juntas electorales de parroquia se nombraba un 

elector parroquial por cada 200 habitantes, mediante sufragio 

oral (no secreto) emitido ante la mesa directiva de casilla, 

inteqrada por un presidente, un secretario y dos 

escrutadores. 
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2ª)· Juntas Electorales de Partido. Una vez nombrados los 

electores parroquiales, éstos se reun1an constituyendo as! 

las juntas electorales de partido, con el fin de nombrar 

electores de partido mediante escrutinio secreto. Al 

respecto es necesario aclarar que en esta época la 

denominaci6n de "partido" no se roferla a. una or9anizaci6n 

pol1tica, sino que simplemente delimitaba una demarcación 

territorial especifica. 

J g) Las Juntas Electorales de Provincia~ Los electores de 

partido se reun1an en la capital de provincia respectiva para 

elegir diputados (uno por cada 70 mil almas), para lo cual 

cada uno de los electores se acercaban a la mesa directiva de 

casilla y anotaban en una lista el nombre del candidato por 

quien votaban; una vez concluida la votación, la mesa 

directiva proced1a a realizar un escrutinio secreto, 

nombrando diputado electo a aquél que obtuviera el SO por 

ciento mas uno de los votos y en caso de que ninguno 

obtuviera dicha mayor1a o hubiere empate, se realizaba una 

segunda votación entre los que obtuvieran mas votos y en caso 

de persistir el empate, la suerte decid1a. 
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A este tipo de elecciones se les denomina indirectas en 

tercer grado a segunda vuelta y en ellas se eleg1a en primer 

término a los diputados propietarios y en seguida a los 

suplentes, mediante el mismo procedimiento. 

Posteriormente, las cortes (reuniones de los diputados que 

representaban a la nación), proced1an a presentar sus 

respectivas acreditaciones, nombrándose enseguida dos 

comisiones que se encargar1an de calificar la legalidad de 

las elecciones: la primer comisión se encargaba de revisar 

los expedientes electorales e informar a la asamblea sobre la 

legitimidad de los poderes entregados a los presuntos 

diputados, mientras que la segunda comisión, integrada por 

tres diputados se encargaba de examinar la legitimidad de los 

integrantes de la primer comisión. 

La constitución de Cádiz es, pues, el germen de nuestra 

organización electoral toda vez que en ella encontramos los 

antecedentes directos de nuestros actuales comités 

distri tales, a través de las juntas electorales de partido 

(como integrantes rle una unidad territorial de electores), 

por otro lado, las juntas electorales de parroquia 

seccionaban a los partidos como en la actualidad lo hacen 
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nuestras casillas electorales; las mesas directivas se 

integraban por los mismos funcionarios de casilla que 

encontramos en la actualidad y ya desde entonces existía un 

sistema de autocalificaci6n que prevalece a la fecha. 

2.1.2 Con.titución de i\p:itzin~:!n. 

Al subir Carlos III al trono.de Espa~a se da una apertura 

comercial entre las colonias, lo cual permite que la 

comunicaci6n se agilice y se introduzcan as! las ideas 

revolucionarias que surgen en Europa, sobre todo en Francia e 

Inglaterra, lo cual aunado a las graves desigualdades 

sociales, econ6micas y pol1ticas, influye en los deseos 

independentistas de la Nueva Espana, por lo quo el 22 de 

octubre de 1814 se publica en la ciudad de Apatzingá.n el 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana. 

Aün cuando podríamos considerar a la Constitución de 

Apatzingán como la primer ley propiamente mexicana que trata 

lo referente a las elecciones en sus art!culos 48 a 118, en 

realidad sigui6 las mismas bases que estableci6 la 

Constitución de C!diz, con la salvedad de que estableció el 
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sufragio universal, en donde cada provincia elige un diputado 

(ya no es uno por cada 70 mil almas); contintla la elección 

directa en tercer grado, pero ya no es a sequnda vuelta 

(ahora resulta electo quien obtenga el mayor nümero de votos) 

y persiste la autocalificación. 

Por otro lado, sigue el pensamiento de la ilustración 

francesa al establecer que la soberanía reside 

originariamente en pueblo, por lo que éste puede establecer 

la forma de gobierno que mas convenga a los intereses de la 

sociedad y agregaba que 11 toda vez que el gobierno no se 

instituye por honra ni intereses particulares de ninquna 

familia, hombre o clase social, sino para proyecci6n y 

seguridad de la sociedad, ésta tiene en todo momento el 

derecho de establecer el gobierno que mas le convenga, 

alterarlo, modificarlo y abolirlo cuando su felicidad lo 

req"uiera" (8). 

Sin embargo, este movimiento independentista fue sofocado 

al ser disuelto el Congreso (15 de diciembre de 1815) y 

:fusilado Korelos, lo que permitió a las autoridades 
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virreinales continuar controlando la situación politica de la 

Nueva Espana. 

Además, durante esta época surgieron dos tendencias: la de 

los escoceoea, formada básicamente por oficiales de las 

fuerzas armadas, cuya tendencia moderada consistla en 

proclamarse defensores de la monarqu!a y sus instituciones 

pro-europeas y la de lo:::: :,~o=:¡ui~os, integrada por la naciente 

clase burguesa que propugnaba por un tipo de gobierno 

republicano y federal, la eliminación de la influencia 

espanola y la separación iglesia-estado, proclamándose 

pro-norteamericanos. 

Desafortunadamente estas logias carecian de programas 

pollticos bien definidos, por lo que, desorganizados en su 

accionar no constituyeron organizaciones pollticas 

que pudieran perdurar con el transcurso del 

encauzando sus actividades mas que a concientizar 

tuertas 

tiempo, 

a la 

poblaci6n sobre los problemas que imperaban en el pala, a 

provocar mayores hostilidades entre ambas corrientes 

ideol6gicas. 
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2.2 EPOCA INDEPENDIENTE 

Esta época radica en que está marcada por importantes 

acontecimientos en Europa, mismos que influyeron en el 

pensamiento revolucionario del mundo entero, entre ellos el 

movimiento independentista de la Nueva Espafta. 

2.1.1 Ley de Elerclones de 1823 

En el afta de 1821 México proclama su independencia a través 

del Plan de Iguala y en 1822 Aqust1n de Iturbide es nombrado 

emperador. Sin embargo, "las causas profundas de la 

independencia no deben buscarse en el iqualitarismo social, 

sino en el anhelo de la burguesía nacional de encontrar 

f6rmulas politicas que permitieran acabar con el monopolio 

comercial de la metrópoli e instaurar la libertad de 

comercio" (9) 

Posteriormente el pala se divide en dos tendencias 

pollticas: monarquistas (formada por el alto clero, oficiales 

del ejército y terratenientes) y la tendencia republicana 

(9) SALVAT &:M:lopedi.a V'..,.I. Op. di., p•J· 246 
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(formada por el bajo clero, profesionistas, bu_rqueses y __ una 

fracción del ejército), acentuándose las luchas internas y 

forzando la abdicación de Iturbide. 

El 17 ·de junio de 1823 se- pi-olnul9a ia- Ley- -d'e· _E-i~cCfones _
para . la Formacl6n del Constituyente de 1824, ··la ·cual· niantiené 

básicamente la misma estructura que exist1a duranté la 

colonia, al establecer un tipo de elecciones indirectas en 

tercer qrado y a segunda vuelta y un proceso electoral bajo 

la responsabilidad de los poderes locales. 

2.2.2 Constitución de 1824 

Para el año de 1824, el pa!s continQa sumido en un grave 

problema agrario y aün cuando adopta el sistema de una 

Repllblica reemplazando al Imperio, en la realidad continllan 

prevaleciendo las instituciones de la Colonia, por lo que "el 

ascenso social de la burgues!a criolla que culminó con la 

revolución independentista no comportó, sin embargo, cambios 

importantes para las clases mayoritariasº (10), ocurriendo lo 

mismo con las diversas leyes electorales, que en el per!odo 

(10) SALVAT, Encicl~di. Vi11ul. Op. cil, r•I· !..\O 
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de 1824 a 1830 no aportaron grandes cambios. 

constitución de 1824 otorg6 a cada estado la 

Adetn4.s, la 

facultad de 

leqislar en materia electoral, lo cual dificulta atln mas el 

estudio de la le9islaci6n electoral mexicana durante este 

periodo ya que habria que estudiar todas y cada una de las 

legislaciones locales, aunque se puede concluir que "en 

general, se adoptó el sistema implantado por la Ley de 

Elecciones de 1823" (11) 

2.2.3 Ley Electoral de 1830 

El 12 de julio de l8JO, 

Elecciones de Diputados y 

se promulg6 la Ley para las 

Ayuntamientos del Distrito y 

Territorios, la cual constituyó las elecciones directas en 

segundo grado al dividir el proceso electoral en dos fases a 

saber: 

a) Elecciones primarias. Se formaba una junta electoral, 

constituida por los h4bitan~es de una manzana en al distrito 

o dos manzanas en el territorio; un mes antes de las 

elecciones el ayuntamiento nombraba un comisionado por cada 

tl1) GARClA Onmo Adonio. op.~il., Fl8· V1 
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manzana, quien tenla la obligación de empadronar a los 

ciudadanos con derecho a voto en su respectiva jurisdicc16n, 

entreg~ndoles una boleta que debian presentar ante la mesa de 

casilla para poder votar, el empadronamiento tenla que 

concluirse ocho dias antes de la elección; la mesa de casilla 

se integraba por un presidente y cuatro secretario:¡, ante 

quienes los electores pasaban, uno por uno a expresar su 

voto, el cual era anotado al reverso de su boleta; al 

finalizar las elecciones los integrantes de la mesa de 

casilla procedían a realizar el cómputo final y nombraban 

elector primario a quien mayor namero de votos hubiera 

obtenido. 

b) Elecciones secundarias. En esta fase, los electores 

primarios procedian mediante voto secreto a elegir diputados 

(dos propietarios por distrito y un propietario y un suplente 

por territorio) ante la mesa de castll¡i, formada por un 

president~ y dos secretarios, resultando diputado electo 

aquél que obten1a mayoria absoluta, de no ser as1 se 

realizaba una sequnda votación y si nadie obten1a la mayor1a 

absoluta, entonces la suerte decidia. 
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con la ley electoral de lSJO se elimina una fase en el 

proceso electoral al dejar de ser en tercer grado, además con 

las tareas que realiza el comisionado para empadronar 

encontramos los inicios del registro nacional de electores y 

de la credencial permanente de elector. 

En el ámbito social, el pals contintla dividido por dos 

tendencias pollticas: los partidarios del orden (quienes 

basaban su ideologia en la religión y el respeto a las 

instituciones) y los partidarios del cambio (que ped1an, 

entre otras cosas, la ocupación de los bienes del clero). 

2.2.4 Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 

Al triunfo de los partidarios del orden, se promulgan las 

siete leyes constitucionales, a través de las cuales M~~ico 

pasa a ser una RP.püblica centralista, cuyo poder reside en el 

Supremo Poder Conservador. 

En materia electoral el pa!s sufre un grave retroceso ya 

qu~ toma como base aspectos negativos. de la constitución de 

Cádiz estableciendo el voto censitario (atiende a la 

capacidad económica de los ciudadanos para otorgarles el 
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derecho a votar y ser votados) y las elecciones para 

presidente de la repQblica y para senadores no son populares 

(los tres poderes establecidos elaboran sus listas de 

candidatos por separado i• las envían a las juntas 

departamentales para su votación). sin embargo, entre sus 

principales aportaciones encontramos que se establece la 

obliqaci6n de los ciudadanos con derecho a voto de 

empadronarse¡ el registro de electores se realiza por 

secciones y la mesa de casilla se constituye en una junta 

electoral. 

2.2.5 Ley Orgánica Elecloral de 1857 

El 12 de febrero de 1857 se promulga la Ley Org&nica 

Electoral, la cual inicia sin lugar a dudas "una nueva época 

en la legislación electoral, reflejo del cambio total que 

estaba operttndo el :ovimiento de reforma y que sacudla al 

pa!s desde sus ratees" (12) 

Esta ley divid!a al pa!s en distritos electorales 

numerados, uno por cada 40 mil habitantes y cada ayuntamiento 

(12} OARCIA Orouo Anu:mio. Op.c~. P•I· 9 
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dividía a sus municipios por secciones numeradas, una por 

cada 5 mil habitantes. 

La elecci6n era indirecta en primer grado, es decir, por 

cada sección se nombraba un elector primario y éstos, 

reunidos en la cabecera del distrito, elegian diputados. 

En terma previa a la elección, el presidente municipal 

designaba por cada sección un comisionado encargado de 

realizar el padrón electoral y entregar a los ciudadanos con 

derecho al voto su respectiva boleta electoral; los 

empadronadores tenían además la obligaci6n de fijar las 

listas elaboradas en los parajes públicos de su sección con 

ocho dias de anticipación a la elección. 

El d!a de la elección se instalaba la mesa directiva de 

casilla, integrada por un presidente, dos secretarios y dos 

escrutadores, designados por ~l comisionado para instalar 

dicha mesa, de entre los primeros siete ciudadanos que 

acud!an a votar, ante la cual los electores presentaban su 

boleta con el nombre del candidato por quien votaban anotado 

al reverso; esta boleta era recibida por el presidente, quien 

la entregaba a un escrutador para que la introdujera en una 
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urna mientras un secretario anotaba la palabra "vot611 en el 

padrón electoral, a un lado del nombre del elector. 

Concluida la votación, la mesa directiva de casilla 

proced1a a realizar el escrutinio de los votos, nombrando 

elector primario a quien obtuviera el mayor nümero de votos y 

elaboraban los correspondientes expedientes electorales, 

integrados por las boletas electorales, las listas de 

escrutinio y copias de las actas, remitiéndolos a las juntas 

electorales de distrito con el fin de que éstas calificaran 

la legalidad de las elecciones, para lo cual se formaban dos 

comisiones revisoras, una formada por cinco miembros que 

dictaminaban sobre la legalidad en la votaci6n de los 

electores primarios y otra formada por tres miembros que 

dictaminaban sobre los miembros de la primer comisión. 

Una vez calificadas las elecciones primarias, se proced1a a 

elegir diputados mediante voto secreto y a mayor1a absoluta, 

enviando copias de las actas al Congreso de la Unión, que 

fung1a como colegio electoral (situación qua prevalece hasta 

nuestros d1as). 
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De todo lo anterior, podemos concluir que con el movimiento 

de reforma el procedimiento electoral sufrió un cambio 

radical, apareciendo con esto los distritos electorales; el 

voto universal; la elección indirecta en primer grado; 

desaparecen las juntas departamentales que instauró el 

Supremo Poder Conservador; con lo que la elección de 

presidente de la repOblica y de senadores se torna popular; 

se da un nuevo auge al empadronamiento al establecerse la 

obligaci6n de fijar las listas en lugares visibles de cada 

sección y se establecen como causas de nulidad de la elección 

la falta de algün requisito legal en el candidato electo, por 

intervenir violencia por parte de las fuerzas armadas; por 

mediar cohecho o soborno en la elección; por error sustancial 

en la persona nombrada; por falta de mayor1a absoluta y por 

error o fraude en la computación de los votos. 

La acci6n de nulidad la pod1a interponer cualquier 

ciudadano mexicano ante el Congreso de la Uni6n por escrito, 

antes del d1a sefialado para resolver sobre los expedientes y 

credenciales respectivas. 
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2.3. PERIODO REVOLUCIONARIO 

Durante este periodo nos encontramos que después de una 

aparente paz social impuesta por Porfirio D1az en el poder, a 

fines del siglo XX los diversos grupos de oposici6n 

encabezados por Francisco I. Madero se levantaron en armas, 

dando con ello inicio a una nueva guerra civil basada 

principalmente en el caudillismo, que concluyó cuando en 1916 

carranza y un grupo de personalidades con ideales moderados 

convocaron al Congreso de Querétaro para aprobar la 

Constitución de 1917, apoyados por algunos sectores del 

proletariado y la aplicación de ciertas medidas reformistas. 

2.3.1 La dictadura porflrista 

A pesar del qran avance obtenido con la Ley Orgánica 

Electoral de 1857, las rivalidades ~ntre con&arvaüores y 

liberales en su lucha por el poder se acentaan, hasta que en 

el afio de 1877 el general Porfirio Olaz accede al poder, tras 

derrocar en 1876 al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y 

basándose en un gobierno fuerte y represivo logró pacificar 

al pafs. 
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Durante el qobierno dictatorial de Porfirio D1az 

encontramos que el sistema feudal perdura, los latifundios 

crecen en detrimento de las condiciones de vida de los 

campesinos y se da un gran auge a las inversiones extranjeras 

en nuestro pa1s, impulsando as1 su desarrollo industrial y 

creando el primer milagro económico mexicano que propicia la 

aparición de la clase media formada por obreros y pequen.os 

burgueses, pero caracterizada por la explotación económica de 

los trabajadores, quienes sufrían jornadas de t.r<lbnjo 

prolongadas, despidos injustificados, malos tratos de los 

capataces, desigualdad de derechos con respecto de los 

trabajadores de nacionalidad extranjera; en el campo los 

peones eran auténticos esclavos eternamente endeudados con el 

hacendado v1a tiendas de raya. Ante esta situación, la clase 

proletaria buscó la salida formando sindicatos y 

organizaciones pol1ticas que fueron duramente reprimidas. 

En materia electoral, Porfirio D1az consideraba que el 

pueblo no estaba preparado para ejercer libremente y por s1 

mismo el poder, motivo por el cual este periodo se 

caracteriza por el constante fraude electoral que convert1a a 

todo proceso electivo en simples farsas del régimen. 



47 

2.3.2 Ley electoral de 1911 

Durante su gobierno Porfirio 01az logr6 edificar un estado 

fuerte, subordinado al Poder Ejecutivo y centralizado, en el 

cual los conservadores recuperaron todos sus privilegios y la 

iglesia continuó con su inmenso poder1o econ6mico, dejando a 

un lado los logros obtenidos durante la reforma y viviendo el 

pa1s un a lliparente democracia en la que 11 las leyes eran letra 

muerta, no eXist1a el control del Poder Legislativo ni una 

prensa independiente y si bien es cierto se guardaban las 

apariencias republicanas y los funcionarios ting1an guardar 

la ley, detr6s de esta fachada legalista reinaba el poder 

absoluto, encubierto por un lenguaje convencional e hip6crita 

en el que nadie cre1a, El pueblo estaba cansado de esta 

simulaci6n democrática y exiq1a la reivindicaci6n de sus 

derechos• (13) 

En respuesta, Madero propuso en 1909 un programa basado en 

la no reelecci6n, a t~avés del cual el pueblo debla velar por 

la efectividad del sufragio e impedir una nueva farsa 

electoral del dictador. 

(IJ) BENITEZ Femando. Uum Cfrdsnn ! h mo!ucj6n mnk101, TOlnO 1, FCE. Mhico 19ll, pe¡. 107 
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En 1911, después de la salida del pa1s de Porfirio 01az se 

convocan elecciones, resultando electo Francisco r. Madero, 

quien sin embargo, permitió que el aparato de Estado impuesto 

por D1az continuara intacto, al igual que el ejército; 

situación que perm~ti6 que las fuerzas contrarrevolucionarias 

le atacaran dentro de su propio gobierno y que además, le 

trajo ~p~rcj~d~ la dasconf i~nza da les caudillos 

revolucionarios quienes ante la falta de respuestas al 

problema agrario lo consideraron un traidor. 

En el plano electoral, el 19 de diciembre de 1911 se 

promulga la nueva Ley Electoral, misma que representa un 

signiticativo avance en nuestra materia. 

En esta ley persiste la votaci6n indirecta en primer grado 

y la división territorial por distritos y secciones. Se 

organiza el registro de electores y se crea la junta revisora 

del padr6n electoral formada por el presidente municipal y 

dos excandidatos de oposición a la presidencia municipal y 

cuya funci6n consist1a en levantar el censo por secciones, 

publicar las listas electorales y resolver sobre las 

reclamaciones presentadas por los ciudadanos o partidos 

politicos respecto de la inclusi6n o exclusi6n de votantes en 
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dichas listas. 

Por su parte, el término "partido" deja de utilizarse como 

una simple seftal de demarcación territorial para efectos 

electorales, siendo adoptado por las organizaciones pol1ticas 

de la Apoca. 

LOs partidos políticos qozan de personalidad jurídica 

propia, siendo considerados como sujetos de derecho y 

reglamentados, tanto en su constitución como en su 

fundamento, por la ley. As! por ejemplo: para su creación se 

requer1a constituirse en asamblea integrada por un m!nimo de 

cien ciudadanos, protocolizada ante notario pilblico; debían 

contar además con un programa politice y de gobierno; elegir 

una junta que lo representara y realizar publicaciones 

periódicas en las que hiciera del conocimiento de los 

ciudadanos sus principios b4sicos. 

Ademas se otor921 a los partidos pol Iticos la facultad de 

registrar a sus candidatos; proponer a los funcionarios de 

casilla y recibir copia de las actas levantadas al tinal de 

la elección. Para que un partido polltico pudicr~ participar 

en las elecciones debla registrarse ante el comité distrital 
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correspondiente, por su parte, la Secretaria de Gobernaci6n 

les asi9naba como distintivo un disco de diferente color. 

El d!a de la elecci6n, los ciudadanos acud1an ante la mesa 

de casilla en donde se les entregaba su boleta de elector y 

una cédula por cada partido registrado y una mas en blanco, 

para el caso de que deseara votar por candidatos no 

registrados, debiendo tachar la boleta do su alecc16n, 

deposit6ndola en la urna y destruyendo las cédulas sobrantes; 

mientras que en una lista, al lado de su nombre se anotaba la 

palabra "vot6". El 22 de mayo de 1912 se reforma la Ley 

Electoral, estableciéndose la elección directa de diputados y 

senadores. 

Con las ideas aportadas por Francisco I. Madero, la 

legislaci6n electoral en nuestro pa1s alcanza un avance sin 

precedentes, pero parad6jicamente este avance sirvi6 para qua 

sus detractores lo atacaran impunemente, haci6ndolo ver como 

un candidato débil. 

2.3.3 Ley Electonl de 1916 

Una vez que Venustiano Carranza y su ejército 
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constitucionalista derrocan a Victoriano Huerta, se emite el 

20 de septiembre de 1916 la Ley Electoral para la Formaci6n 

del congreso constituyente, con la cual el proceso electoral 

sufre un nuevo retroceso al seguir, en términos 9enerales, 

las disposiciones de la constituci6n de 1857. 

Esta ley establec1a que el d1a de la elecci6n el votante 

debla presentar ante la mesa directiva su boleta electoral 

con el nombre del candidato anotado al reverso, además de 

expresarlo en voz alta, rompiendo as! el principio del 

sufragio secreto; también se suprime el derecho de los 

partidos pol1ticos de proponer funcionarios de casilla. 

Se crean además las juntas computadoras, integradas por los 

presidentes de las casillas de un distrito electoral, quienes 

se reun1an en la cabecera de su respectivo distrito para 

realizar el cómputo general de los votos, declarando diputado 

electo a aquél que alcanzara la mayoria simple. Los 

integrantes de estas juntas ten1an la obligación de 

abstenerse de calificar cualquier vicio o irregularidad 

ocurrida durante el periodo electoral, levantando dnicamente 

el acta respectiva para hacer constar tales hechos, esto en 

virtud de que tal calificación era competencia exclusiva del 



52 

Congreso constituyente. 

Ante la actitud conservadora adoptada por carranza, éste 

tuvo que combatir a los caudillos revolucionarios y enfrentar 

diversos movimientos huelguistas de los trabajadores, mismos 

que aplast6 aplicando el decreto del 25 de enero de 1862, 

dictado durante la intervenci6n francesa, eq~iparando a todo 

trabajador huelquista como un traidor a la patria y cuyo 

castiqo consist1a en la pena de muerte. 
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2.4 PERIODO POSREVOLUCIONARIO 

El te>Cto de la constitución de 1917 fue discutido bajo un 

clima de grandes presiones: por un lado, Venustiano Carranza 

(hasta ese entonces primer jefe del ejército 

constitucionalista, encarqado del poder ejecutivo), ten1a la 

apremiante necesidad de legitimarse y por el otro, mientras 

las capas medias de la población ejercian fuertes presiones 

para que se incluyeren importantes retormas sociales, la 

iglesia cat6lica, los empresarios extranjeros y los grandes 

terratenientes se opon1an enérgicamente a ellas. 

Adem~s los caudillos y jefes militares que reclamaban para 

si mismos el triunfo de la revoluci6n mexicana protagonizaban 

constantes revueltas en su lucha por el poder, situaci6n que 

carranza, convertido ya en presidente electo, trataba de 

combatir limitando la fuerza de sus principales oponentes y 

agrupándolos para formar una 11 familia revolucionaria" que 

consolidara un estado fuerte. 

2.4.1 Constitución de 1917 

con la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917, México 
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adopta la forma de una repGblica representativa, democrática 

y federal pero con un poder ejecutivo preponderante. 

Por otro lado, como ya se afirm6, el clima bajo el cual fue 

discutida era de gran presl6n, lo que motiv6 que el 

constituyente del 1 17 considerara mas importante tratar los 

asuntos referentes a lograr reformas sociales que legislar en 

materia electoral; esto trajo como consecuencia que en el 

aspecto electoral resultaran muy vagas sus aportaciones. 

originalmente la constitución de 1917 no hac1a mención 

alguna sobre los partidos politicos, pero s1 reconoc1a en su 

articulo 34 el derecho que ten!an los ciudadanos para tratar 

los asuntos politices del pa1s. 

El 6 de febrero de 1917 Carranza emite una Ley Electoral 

con miras a su postulación como candidato a la presidencia de 

la reptíblica, la cual establec1a como dnicos requisitos para 

for:i::r un p~rtido pcl1ticc, lo:: de no llcv<ir ur. titulo 

religioso ni estar constituido exclusivamente en beneficio de 

una raza o religión; eliminaba además el cargo de 

vicepresidente; disminuyó el periodo presidencial de 6 a 4 

at\os y estableció por vez primera en nuestra historia la 
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elecci6n directa de diputados, senador~s·- y pre::;idente de . la 

repO.blica, 

2.4.2 Ley Electoral de 1918 

Una vez que Venustiano carranza resulta electo presidente 

de la repllblica, centr6 su objetivo principal en tratar de 

fortalecer al Poder Ejecutivo, buscando con ello dar inicio a 

un proceso de institucionalizaci6n política en la que la 

figura del presidente fuera preponderante. 

El 2 de julio de 1918 se promulga la nueva Ley Electoral, 

la cual continO.a con la disposición de la Constituci6n de 

1824 respecto a la facultad que tienen los estado& para 

legislar en materia electoral; ademSs el territorio continlla 

dividido en distritos y secciones electorales. 

Con esta ley el padrón electoral adquiere un carActer 

permanente, creándose por tal motivo las listas permanentes 

de electores, cuya formación y revisión correspond1a a los 

consejos de listas electorales, que era la máxima autoridad 

del padrón electoral con residencia en la capital de los 

estados, apoyándose para sus funciones en los consejos de los 
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distritos electorales y los consejos municipales. 

Ademas la credencial permanente de elector debla contener 

los datos personales de los votantes, debiendo ser firmada 

por el presidente y un secretario del consejo municipal. En 

caso de inconformidad por inclusi6n o exclusión del padr6n 

electoral los ciudadanos pod1an recurrir ante los consejoa 

municipales y en contra de la resolución emitida, pod1an 

apelar en segunda y tercera instancias ante los con~ej os 

distritales y el consejo de listas respectivamente. Los 

ayuntamientos por su parte, tenian la obligaci6n de publicar 

las listas definitivas de electores y la ubicación de las 

casillas. 

Con respecto a los partidos politices, éstos son 

ampliamente legislados al establecerse, ademAs de los 

requisitos seftalados por la ley de 1911, la obliqaci6n de no 

ll&var clenomlnd.ción religiosa ni formarse de individuos de 

determinada raza o creencia; publicar como minimo ocho 

ntlmeros de propaganda durante los dos meses anteriores a las 

elecciones; llevar a cabo el registro de sus candidatos a 

diputados ante los presidentes municipales y sus candidatos a 

senadores y presidente de la repO.blica ante los presidentes 
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municipales y regente de.l Distrito Federal. 

En cuanto,a la elección, se volv1a al sistema del sufragio 

secreto~ en caso de que el elector fuese ciego o 

,imposibilitado, pod!a hacerse acompaftar de un gula o sostén. 

La mesa directiva de casilla estaba integrada por un 

presidente, dos secretarios y dos escrutadores, quienes al 

término de la votación procedían a enumerar las boletas 

sobrantes, inutilizándolas mediante dos lineas diagonales; 

posteriormente se proced!a a abrir las ánforas, comprobando 

que el nümero de boletas contenidas por éstas correspond1a al 

ndmero de votos emitidos anotados en las listas y nulif icando 

con lineas diagonales las boletas que no conten1an anotación 

de voto o que contenian dos o mas votos. En seguida, con las 

boletas restantes se proced1a a realizar la computación 

efectiva, elaborando las listas de escrutinio y levantando un 

acta final en la que se hacia constar toda irregularidad 

ocurridn durante el proceso electoral, as1 como las protestas 

que presentaban los representantes de los candidatos 

acreditados. 
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Una vez elaborados los expedientes electorales, se remit1an 

a la junta computadora de distrito, junto con los paquetes 

electorales y las actas finales de escrutinio, quedando una 

copia del acta de escrutinio en poder de un secretario de la 

mesa y de los representantes de los candidatos. 

Una vez insta lada la junta computadora, ésta elaboraba un 

inventario de los paquetes electorales, examinándolos para 

hacer constar que no hablan sido violados, realizando en 

seguida el escrutinio general y procediendo a abrir los 

paquetes únicamente con el fin de examinarlos y verificar la 

autenticidad del contenido de las actas de escrutinio, 

siempre que mediara protesta de algún candidato o partido 

politice respecto de éstas. Concluido el escrutinio general, 

el presidente de la junta computadora declaraba en voz alta 

al candidato electo por mayor1a de votos. 

Con esta ley "Carranza trató de manifestar su voluntad de 

orientar la vida polftica del pa1s por la via electoral ..• 

sin embargo, en los meses que precedieron a la sucesi6n 

presidencial de 1920, el gobierno carrancista no tenia ya 

ningün impulso reformista .•• El proyecto de sociedad que 

C~rranza estaba cimentado en una alianza de las capas medias 
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ciertas 

que este 

fracciones de 

dÚl:-arlte 

la 

su 

antigua 

periodo 

importancia ~_.: _:(~;-:·-~,6~~0-~.'J..daci.6n del 

aparato estatal, que a propiciar. ·las .rerOrJnáS ma·~· urgentes. 
·_ -.··-.;.· ·: :: 

Las estructuras económicas del pol:'firJa~~~~~o-.l~~i~i:.~~. ~ocadas y 

las clases poseedoras pudieron- empezar -a reo·rg~niz~~rSei1 
__ < ~~->. 

- _:_-~ - -~_,~¡~-~~~"~-'·.::-~ 7i=·:·~_,·, --

Ante tal situación, surge en sonora -~{.'~.:~--¡~~ -!~:~,/~cJ~ai>7:ieta 
en cuya rebelión Venustiano carranza·_ ·-m~e-~e-;~~,~- J:~~;-·:~~bO~Cada 
en Veracruz, convirtiéndose as1 la fic;J\i:;~: --~~ --~}fy;~-~- :~br_eg6n 
como su sucesor indiscutible. 

El periodo que abarca de 1920 a 194-6 se 'el'.'VuelVé en un 

proceso de transformaciones que va del -c'ambio de _detentación 

del poder de los jefes militares revolucionarios a un 

gobierno puramente civil, con el consiguiente exterminio de 

los caudillos revolucionarios y la constitución de _un estac:t~ 

fuert~ cuyo dominio del Poder Ejecutivo es_ preponderAnte y 

caracterizado por la disciplina del grupo en el p_o_?_er_ ha_c.ia 

el presidente de la repCiblica y sus inst:'.tuciones, pero sin 

mayores aportaciones al sistema electoral mexicano. 
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2.S PERIODO INSTITUCIONAL 

El proceso de insti tucionalizaci"6n de un estado fuerte 

iniciado por Carranza requiri6 de mucho tiempo para 

consolidarse sobre todo porque en sus inicios "el pa1s no 

contaba con una experiencia significativa en materia de 

partidos y de elecciones libres" (15), esto en virtud de que 

"entre 1917 y 1928, la vida politice. se había desarrollado en 

torno al presidente y a los caudillos. La mayor parte de los 

partidos politicos hablan conocido una vida dependiente de 

los jefes revolucionarios, careciendo de una ideología 

precisa y de una organización sólida" (16). 

Ante tal situación, en 1928 el presidente Plutarco Elias 

Calles establece la necesidad de que el país deje a un lado 

las luchas estériles del caudillismo en su afá.n por obtener 

el poder y pase a formar un régimen basado en las 

instituciones mas que en las personas. 

(U\ PAOL1 Boli11 Fn,,;~o JoK. l.&1 s!mjun.:1 irn Mhlco, hhlo Gnrafüz IC\l<ltd.), Ed. SJ110 XXI, Mhi~o 1912, 
,,.,.u.z 



Para tal efecto, "Calles ya habia madurado la idea de crear 

una amplia formación política que uniese a todos los 

revolucionarios ••. que sinceramente deseasen el cumplimiento 

de un programa y el ejercicio de la democracia ••• y que 

servirla para constituir un frente revolucionario ante el 

cual se estrellarían los intentos de la reacción [logrando] a 

la vez encauzar las ambiciones de los pollticos al 

disciplinarse todos al programa aprobado de antemano" (17). 

2.5.1 Leyes Electorales de 194ó y 1951 

Con la ley electoral de 1946 aparece por vez primera en la 

historia de la legislación electoral mexicana que la 

preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral 

queda bajo la responsabilidad del gobierno federal, por tal 

motivo, se crean l~ cc:i~iOn fed~ral d~ vigilancia electoral; 

las comisiones locales electorales y el consejo del padr6n 

electoral, organismos que básicamente tenlan las mismas 

facultades que los actuales organismoG, con la excepci6n de 

los comités distritales electorales, mismos que en ese 

entonces no tenian la facultad de realizar el cómputo de los 

(17) PORTf.S Oil Emilio. Cíudo po1 Lul• Javier 01rrido, op.clt., p11. ll 
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votos, tarea que correspond1a a las juntas computadoras. 

Respecto al registro de electores, se crea el consejo del 

padr6n electoral como un 6rgano t~cnico, dependiente de la 

comisión federal de vigilancia electoral, encargado de llevar 

dicho registro. 

Esta ley seflala, además como requisitos para formar un 

partido politice, que este cuente con un nfunero de miembros 

no menor de treinta mil en la repO.blica; obligarse a normar 

su actuación pO.blica conforme a lo dispuesto por la 

constitución federal, respetando las instituciones que ella 

establece; no estar subordinados a ninguna organización 

extranjera; encauzar su acci6n por medios pacificos y no 

hacer alusiones de carácter religioso o racial. 

Con la ley electoral de 1946, las autoridades están 

facultadas para intervenir en la vida interna de los partidos 

politices, con lo cual el estado tiene elementos suficientes 

para controlar a los partidos pol1ticos y los procesos 

electorales sin ver afectada con ello la legitimidad de los 

triunfos del partido en el poder. 

Por su parte, la ley federal elector~l de 1951 suprime ~ 
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las juntas computadoras, otorgando la facultad para realizar 

el c6mputo de los votos a los comités distritales 

electorales; crea el registro nacional de electores en 

sustituci6n del consejo del padrón electoral y mantiene 

básicamente la misma estructura de la ley de 194 6, pero 

haciendo mas dificil el registro para un partido pol!tico. 

El grado de complejidad de las leyes electorales de 1946 y 

1951 es bastante amplio y se caracteriza por el crecimiento 

del control estatal en el proceso electoral, provocando con 

ello la desconfianza en los electores e incrementando as1 el 

abstencionismo. 

Por otra parte, con la candidatura a la presidencia da la 

repüblica de Miguel Alemán se pone fin en nuestro pa1s a la 

preponderancia de que gozaban los militares en la sucesión a 

la primer magistratura, dando paso con ello a la formación de 

gobiernos civiles. 

2.5.2 Ley Federal Electoral de 1973 

Al final de la d6cada de los sesenta un gran sector de las 

clases medias manif est6 su inconformidad con el siatema 
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politice mexicano, reclamando un espacio mas amplio para 

poder oxpresarse, obligando con ello al estado para que se 

diera una apertura democrática que permitiera establecer un 

mayor diálogo entre gobernantes y gobernados para buscar la 

solución a sus problemas sociales. 

Con esta apertura democrática el estado acepta qua el 

sistema político requiere de diversos cambios y ajustes, 

dando as! mayores oportunidades de participación polttica a 

las clases medias, tolerando la creación y el desarrollo de 

nuevos sindicatos independientes. 

En cuanto a los partidos politices, la ley federal 

electoral les otorga nuevas prerrogativas para que se 

alleguen recursos económicos, estableciendo en su favor 

franquicias postales y telegráficas, as! como el uso gratuito 

de un tiempo determinado en la radio y la televisión que les 

permitiera r~aliz~r campañas de propaganda durante los 

periodos electorales, además de la exención en el pago de 

impuestos que les fue otorgada desde la reforma de 1954. 

El requisito para que un partido pol!tico obtuviera su 

registro que seftalaba que éste debla contar con un m1nimo de 
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75 mil afiliados se reduce a 65 mil. 

estas medidas adoptadas durante el régimen de Luis 

Echeverr1a estaban encaminadas a brindar ciertas concesiones 

a los partidos politices, que le permitieran a su vez 

legitimarse dentro de un sistema democr~tico en el que la 

oposici6n solo pod1a aspirar a obtener una m1nima 

represent~ci~n en la cá~~ra de diputados, siempre que 

obtuviera el 1.5\ del total de la votación nacional; sin 

embargo este intento resultó insuficiente, inici~ndose un 

periodo en el cual el pa1s cae en una crisis econ6mica sin 

precedentes provocada por la devaluación de la moneda, 

recrudeciéndose además la guerrilla urbana y rural que pone 

de manifiesto un creciente malestar civil hacia la polltica 

gubernamental. 

2.5.J Ley Federal de Organizaciones PoUtlcas y Procesos Electorales 

El gobierno de José L6pez Portillo intentó frenar la cri;is 

económica en que se encontraba el pais basAndosc en una 

intensa explotación petrolera, mientras que por otro lado, 

reconoció que existian amplios sectores de la sociedad civil 

que no contaban con los canales 

motivo por el cual inici6 

adecuados para expresarse, 

una serie de reformas 
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constitucionales que derivaron en la public'!ci6n de la Ley 

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 

Con esta ley se pretendía llevar a cabo una reforma 

pol!tica a través de la cual se diera cauce legal al deseo de 

la población por obtener una mayor participación pol!tica y 

para frenar as! el abstencionismo, aceptando con ello la 

necesidad de pro::over y alentar la intervención de un sector 

que, a pesar de ser considerado minoritario, tiene derecho a 

que se le tome en cuenta. 

En tal virtud, el 14 de abril de 1977 el Secretario de 

Gobernación, en su calidad de presidente de la comisión 

federal electoral, conVoc6 a las diversas organizaciones 

pol!ticas, instituciones académicas y ciudadanos en qeneral 

para que participara en una serie de audiencias pOblicas 

tendientes a lograr una reforma politica, que derivaron en la 

iniciativa presidencial para modificar diversos artículos 

constitucionales, entre las que destacan las reformas al 

articulo 60 que reafirma el sistema de autocalificaci6n de 

las elecciones y establece que contra las resoluciones 

emitidas por el colegio electoral procede interponer el 

recurso de reclamación ante la suprema corte de Justicia de 
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la Naci6n, la cual sin embargo no tendrA facultades 

decisorias y solo podrá emitir su opinión al respecto. Por 

su parte, el articulo 97 facultaba a la Suprema Corte de 

Justicia a investigar de oficio hechos que fueran violatorios 

del voto pOblico, siempre que a su juicio se pusiera en duda 

la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los 

Poder-es de ln Uni6n; .;:imboo art1culos, considero, tienen una 

especial importancia en la historia de nuestra legislación 

electoral motivo por el cual serán analizados detalladamente 

en capitulo aparte. 

Respecto a los partidos pollticos, se les declara entidades 

de interés püblico y se les otorga el uso permanente de los 

medios de comunicación social dentro de los tiempos que por 

ley le pertenecen al estado. 

Con la ley federal de organizaciones politicas y procesos 

electorales se otorga a la comisión federal electoral el 

carácter de máximo 6rgano encargado de preparar, desarrollar 

y vigilar el proceso electoral, dotado de personalidad 

jurídica propia y con amplias facultades para conceder o 

cancelar los registros definitivos o condicionales de los 

partidos politices, as1 como autorizar los subsidios, 
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participación en medios de comunicaci6n y demas prerrogativas 

de dichos partidos. 

El registro condicionado se otorgaba a los partidos que 

acreditaran tener una dcclaraci6n de principios, programa de 

acción y estatutos, que 

opinión nacional y haber 

representaran una corriente de 

realizado actividades pol1ticas 

permanentes durante cuatro afias. Este registro estaba 

condicionado al resultado de las elecciones ya que se 

determinó que er caso de obtener el 1. 5\ de la votación 

nacional en las circunscripciones plurinominales, el partido 

con registro condicionado obtendr1a su registro definitivo, 

de lo contrario se le cancelaría. Dicho registro se otorgaba 

por una sola elección. 

Ademas se establecía que un partido político perderia su 

registro definitivo si en tres elecciones federales 

consecutivas no obtenía el 1.5% de la votaci6n nacional; con 

la reforma de 1982 se plante6 la necesidad de incluir como 

causal de la pérdida del registro definitivo el hecho de que 

un partido no obtuviera el 1.st de la vot~ci6n nacional por 

una sola vez con el fin de terminar as! con la vida ficticia 

de partidos pol1ticos sin significación nacional. 
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CONCLUSIONES 

El siglo XIX trajo consigo una fuerte crisis política para 

Espana y sus colonias, motivada fundamantalmente por cuatro 

qrandes factores a saber: 

1•) La invasión napoleónica qt.J.e sufrió Espana y que culmino 

con la firma de los tratados de Bayona, mediante los cuales 

los reyes eapanolcs renuncian a sus dominios sobre el 

continente americano. 

2•) La difusión en la Nueva Espana de las ideas liberales 

de los filósofos franceses, sobre todo de Rousseau y 

Montesquieu. 

31) TAS movimientos independentistas de las colonias 

inglesas y 

.;1q El creciente descontento de las capas medias do la 

población por la falta de oportunidades de participación 

pol1tica, as1 coa.o la precaria situacion de vida de los 

campesinos indígenas. 

Estos cuatro factores constituyeron un cauce po11tico que 

supieron aprovechar los partidarios da la independencia. 
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Durante los inicios de nuestra época independiente y aQn en 

el periodo revolucionario la si tuaci6n de las clases 

marginada varia muy poco, 

socio-polltica semifeudal 

es decir, perdura la estructura 

dominada por una aristocracia 

terrateniente y un clero conservador. 

Por otro lado, durante eata etapa las organizaciones 

pol!ticas existentes tienen como principal defecto el carecer 

de programas definidos y mas que encauzar sus tareas a 

difundir sus ideas y concientizar a la población sobre los 

problemas internos que aquejaban al país, se dedican 

Onicamente a alentar las pugnas existentes entre las diversas 

corrientes. Dichas organizaciones b<'t.Sadas en el c::audillismo 

no eran otra cosa que partidos de c11adros, es decir, basaban 

sus campafias en la popularidad de sus candidatos y al término 

del período electoral suspend1an prácticamente toda 

actividad. 

Con el periodo de institucionalizaci6n se crea un estado 

fuerte con un Podre Ejecutivo preponderante¡ además con la 

expedici6n de diversas leyes electoraleG gu~ mas que buscar 

una verdadera apertura deriocráticn, tuvieron como f'in 
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primordial el brindar un cauce legal a la participaci6n 

pol1tica de la poblaci6n, como un medio de leqitimaci6n del 

grupo en el poder lo que deriv6 en un creciente 

abstencionismo. 

Finalmente podemos establecer que el estudio sobre los 

factores sociales que han privado a lo largo de la historia 

del pa1s y su influencia en la evoluci6n de nuestra 

legislación electoral nos demuestra que, si bien es cierto 

que ha existido a través del tiempo una apertura democrática, 

también lo es que ésta no se ha dado por gracia de los 

gobernantes hacia sus gobernados, sino por el contrario, han 

sido éstos quienes motivados por las diversas épocas de 

crisis que han convulsionado al pa1s, han ejercido presiones 

sobre las clases gobernantes para loqrar dicha apertura. 
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CAPITULO TERCERO 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

El estudio de la competencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n para conocer de los recursos 

interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por el 

colegio electoral, en los que se alegue la violación del 

proceso electoral, representa un punto muy importante ya que 

de aqut parte la idea de crear un órgano aut6nomo que se 

encargue de resolver dichos recursos. 

Desde el afio de 1876 se planteó •la necesidad de facultar a 

la suprema Corte de Justicia de la Naci6n para intervenir en 

la violación constitucional del proceso electoral, sin 

obtener resultados positivos. 

En 1917 se retoma esta idea, 109rAndo~c la lntervenciOn de 

la suprema corte, la cual otorgó el amparo por violaciones 

constitucionales en materia política, pero tomando como base 

para la violaci6n de las garant1as individuales el perjuicio 

patrimonial que sufria el quejoso. 
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A partir de 1963 nuestra legislaci6n electoral se aparta 

del sistema uninominal de mayor la, mediante el cual 

Onicamente podla obtener el triunfo aquel candidato que 

obtuviera la mayoría de votos absoluta (la mitad mas uno), al 

establecerse la representación por distritos uninominales en 

los que obtienen el triunfo los candidatos que alcancen la 

mayor1a relativa (aquella que sin sobrepasar la mitad del 

total de votos, es superior a la obtenida por los damas 

candidatos) y por circunscripciones uninominales, conocidas 

también como diputaciones de partido ya que atienden al 

porcentaje obtenido por éstos. 

Con esta fórmula se buscaba mas que brindar un cauce de 

expresi6n y participaci6n pol1tica a la oposici6n, legitimar 

al grupo en el poder, ya que 11 la inclusión de representantes 

de la minorla ••• demostr6 su ineficacia, pues siempre hubo una 

aplastante mayor la del partido oficial, con lo que la O.nica 

ventaja que se logr6 fue la de que se escucharan algunas 

voces discordantes de algunos diputados de partidos 

independientes, pero sin que hubiera posibilidad alguna de 

que esas voces se tradujeran en una expresión afortunada. La 

realidad se impuso; las minarlas podlan discutir y discrepar 

pero la mayorla invariablemente, con razón o sin ella, tenla 



la facultad decisoria• (19). 

Ante esta situación en la que la oposición tuvo que 

conformarse con expresar libre~ente sus ideas en la C&mara de 

Diputados, pero sin posibilidades reales de acceso al poder, 

resurgió la postura sobre la necesidad de que la Suprema 

corte de Justicia de la Nación, como máximo 6r9ano 

jurisdiccional, resolviera sobre los recursos interpuestos 

por violaciones ocurridas durante el proceso electoral. 

La la ley federal de organizaciones pol1ticas y procesos 

electorales reconoci6 en cierta medida tal necesidad al 

otorgar a la suprema Corte una intervenci6n muy limitada 

mediante el recurso de reclamaci6n. 

(19) MORENO~. ep. rir ...... 459 
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3.1 COMPETENCIA 

El tema sobre la competencia de la Suprema corte de 

Justicia de la Nación para intervenir en los asuntos 

politices del pais ha sido motivo de diversos debates a lo 

largo de nuestra historia. 

Uno de estos debates que mayor trascendencia alcanz6 fue el 

que se desprendió de las solicitudes de amparo presentadas 

ante la Suprema Corte en 1873 y 1875 en contra de la Ley de 

Hacienda de los Estados de Morelos y Puebla, respectivamente. 

En dichos amparos los quejosos objetaban la violación al 

articulo 16 constitucional mediante lo que se denominó como 

incompetencia de origen, asegurando que en virtud de que el 

presidente de la repCiblica se hab1a hecho reelegir y los 

Congreso2 Loc~les hab1an 9ido electos fraudulentamente, 

dichas elecciones iban en contra de lo dispuesto por la 

constitución de 1857, resultando por lo tanto incompetentes 

para expedir la ley objetada. 

Como resultado de la interposición de estos amparos 

surgieron dos tendencias, una encabezada por el Lic. José 
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Maria Iqlesiaa que soatenia que la justicia federal estaba 

facultada para intervenir en los asuntos politices y otra 

encabezada por el Lic. Ignacio L. Vallarta que estimaba que 

la intervención de la Suprema Corte en los asuntos politicoo 

atentaba en contra de la soberan!a de los Estados. 

En el an.o de 1871 el Lic. José Maria Iglesias es electo 

como presidente de la Suprema Corte de Justicia, por lo que 

le correspondi6 conocer de los juicios de amparo en cuestión, 

expresando que los motivos por los que se consider6 

procedente otorgar el amparo a los quejosos se basaba en los 

siguientes preceptos constitucionales: 

l•) El articulo 16 de la Constituci6n de 1857 seflala que 

nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de 

autoridad competente que funde y motive la causa del 

procedimiento. 

2•) El articulo 101 fracci6n I constitucional establece que 

los tribunales de la federación resolverAn toda controversia 

que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que 

viole las qarantias individuales. 



77 

En tal virtud, el Lic. Iqlesias aseguraba en su exposici6n 

de motivos que "la legitimidad de la elecci6n de una 

autoridad o funcionario envuelve forzosamente su competencia 

o _!~competencia para el conocimiento de un negocio y para su 

d0Cisi6n, porque nunca pueden ser competentes si les falta 

legitimidad [por lo que] serla verdaderamente incomprensible 

que los legisladores constituyentes de 1857 hubiesen querido 

considerar como violación de las garantías individuales, por 

las que cabe el recurso de amparo, una simple extralimitación 

de facultades y que no hubiesen estimado como violación 

infinitamente mas grave de aquellas preciosas garantías y 

como caso en que cupiera el amparo, la falta absoluta de toda 

competencia emanada del ejercicio ilegitimo, usurpador, 

atentatorio de una falsa autoridad (luego entonces], si se 

concede el amparo por una falta tal vez dudosa o cuestionable 

de competencia, con fundamento infinitamente mas sólido debe 

otorgarse por la falta absoluta de legitimidad" (20). 

Además, agregaba que en virtud de que todas las leyes y 

autoridades del pa1s deben respetar y sostener las garant1as 

que otorga la constitución, nen cumplimiento de obligación 

(10) IGLESIAS J~ M•. Citado por 0.nid Monrio. E pt1U:1mjtn!(I juridito mctjum, cd. PorrWI, Mbico 1979, 

r•r.HJ 
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tan indeclinable, la Corte de Justicia, que es en el pa1e una 

de las mas encumbradas autoridades, que estA a la cabeza del 

Poder Judicial de la 

supremos por medio 

Federación, uno de los 

de los cuales ejerce 

tres poderes 

el pueblo su 

soberan1a, puede y debe en los casos de su competencia, con 

la concesi6n del amparo, anteponer a todo la salvaguardia de 

los derechos del hombre ..• Procede, en consecuencia, contra 

las leyes y los actos de las autoridades de los estados que 

violen dichas garant1as, sin que pueda servir de obst6.culo 

que esos actos o esas leyes conciernan al régimen interior de 

los estados, en el que son libres y soberanos" (21). 

En 1877 resulta es como presidente de la Suprema Corte de 

Justicia el Lic. Ignacio L. Vallarta, quien en contraposici6n 

con lo sostenido por José Ma. Iglesias, consideraba que la 

corte no ti~ne facultades pare exa~iner y celi!!c~r l~ 

legitimidad de las autoridades locales o federales. 

Ignacio L. Vallarta estimaba que mientras la le¡ltlmldad 

consiste en el nombramiento o elecci6n de una persona 

atendiendo para ello los requisitos necesarios que la ley 

(ll} IOLESlAS JoM Ma. np. cil. fll· 3-U 
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prev6, la competencia por su parte, atiende a la suma de 

facultades que la ley le otorga para ejercer ciertas 

atribuciones, por lo tanto, legitimidad y competencia son dos 

puntos totalmente diferentes e independientes uno del otro. 

Vallart~ agregaba que conforme al articulo de la 

constituci6n de 1857, que establecía que cada c.Smara califica 

las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que 

hubiere sobre ellas, podf.a deducirse que "la autoridad que 

juzga de la competencia, es y debe ser y no puede ser otra que 

la instituida por la ley para que los funcionarios públicos 

no se excedan de sus atribuciones, no invadan las de otras 

autoridades, no abusen del poder pQblico y la autoridad que 

decide sobre la legitlmldad es y debe ser y no puede ser otra 

que conforuie a la ley tiene facultades para hacer loa 

nombramientos de que se trata, revoce:rlo:: y C4li.ticar los 

requisitos y cualidades del nombrado, las condiciones y 

leqalidad del nombramiento" (22). 

Por otro lado, a9regaba que atendiendo a la interpretaci6n 

que el constituyente del '57 dio al articulo 16 

{22) VAU.ARTA,L. li-io, ciAdororOll!iclMCJftDj2,Clp.t'ie.p.,. 400 

no urnE 
BIBUUH.GA 
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constitucional, se comprende que en él se trataba de evitar 

atropellos en la aprehensi6n de personas, calificando la 

competencia de las autoridades, mas no su legitimidad ya que 

esto derivarla en una idea an4rquica por medio de la cual se 

incitaría al pueblo a desconocerlos actos derivados de sus 

autoridades, perturbendo e.s!. la ar:onia fcdcr.'.ll, llagándose 

11 al extremo de convertir en elemento revolucionario una 

instituci6n esencialmente pacifica, que no desconoce ni 

derroca autoridades, que ni siquiera las desprestigia, como 

tampoco deroga leyes, sino que solo nulifica actos especiales 

con el fin de asegurar el imperio de la Constitución" (23). 

En suma, Vallarta consideraba que en caso de otorgar a la 

suprema corte de Justicia la facultad de resolver sobre las 

cuestiones relativas al colegio electoral, se estarla 

cometiendo un 9rave atentado a la soberan1a de los estados 

integrantes de la federación, ya que corresponde ünicamente a 

ellos, en uso de su soberanía y como cuerpo electoral, 

calificar y apreciar los vicios de una elección, decidiendo 

asi sobre la legalidad de sus autoridades. 

(lJ) VALLAR.TA L. ls-:ia. op. cit. pq. 409 
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Con la reforma política emprendida por el Lic. Josl! L6pez 

Portillo en el afto de 1977, se otorgó en los articulo 60 y 97 

una intervenci6n muy limitada a la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n para resolver el recurso de reclamaci6n 

interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por el 

colegio electoral. Al respecto, dichos articules establecen: 

Articulo 60 párrafo segundo: Procede el recurso de 

reclamaci6n ante la suprema corte de Justicia de la Naci6n 

contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados. 

Si la suprema Corte de Justicia considerara que se 

cometieron violaciones sustanciales en el desarrollo del 

proceso electoral o en la calificación misma, lo bar.! del 

conocimiento de dicha Cámara para qua e~it~ un~ nuov~ 

resoluci6n, misma que tendrá el carácter de definitiva e 

inatacable. 

Art1culo 97 párrafo tercero: La Suprema corte de Justicia 

está facultada para practicar de oficio la averiguación de un 

hecho o hechos que constituyen la violación del voto pQblico, 

pero solo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en 
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duda la legalidad de todo el proceso de la elecci6n de alguno 

de los Poderes de la Uni6n. Los resultados de la 

investi9aci6n se harán llegar oportunamente a los órganos 

competentes. 

Al re~pecto, el Lle. Daniel Moreno en su obra Derecho 

Constitucional estima que "la reforma no fue afortunada porque 

el mas alto tribunal en las resoluciones jurídicas no tiene 

facultad resolutoria pues, eomo el propio presidente de la 

Suprema Corte expresó, aunque se considere que se cometieron 

violaciones sustanciales, el fallo de la Corte ser! una 

simple opinión que posteriormente analizará la Cámara de 

Diputados [por lo que) nuestra opini6n no obliga ni vincula a 

la C~mara de Diputados a emitir una resolución en determinado 

sentido" (24). 

Por su parte, José Francisco Paoli afirc6 que "el hecho de 

facultar a la Suprema corte para intervenir sin capacidad 

decisoria, aún en el caso de que el supremo tribunal de la 

nac16n considere que hubo violaciones flagrantes al sufragio, 

es otro error significativo. Se trata de un 6rqano que es, 
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parad6jicamente, el de la mas alta capacidad jurisdiccional, 

pero no puede decir de qué lado está el derecho" (25). 

En realidad, podemos concluir que las reformas 

constitucionales de 1977 fueron poco afortunadas en esta 

materia, ya que la intervenci6n de la Corte se limitaba a 

emitir únicamente su opini6n calificada, es decir, no tenia 

un car&cter eminentemente jurisdiccional en virtud de que sus 

resoluciones no implicaban solución al problema que le era 

planteado, sino que se limitaba a hacerlo del conocimiento de 

la Cámara de Diputados para que ésta, tomando en cuenta el 

peso moral de la Corte, depurara sus procedimientos y 

emitiera una nueva resolución con efectos definitivos, lo que 

nos lleva a considerar que "es pobre en eficacia la 

intervenci6n de la corte porque la decisi6n final, la que 

mira a la validez de la acci6n, corresponde a la Cámara (26). 

{15) PAOU Solio Fta1Xili:o JaM!, cp. cit .• P'I· U6 

(:6) TENA Rarnlru Fcli('c. Dcttd10 t!'!!!.iifudtw! ft!!!dqn .. , 19' edidda, ed. PonU, Mhlco 1913, ,.,. 611 
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3.2 JURISPRUDENCIA 

La Suprema Corte de Justicia de la Haci6n procuró a partir 

de las reformas a la Constituci6n de 1977, invariablemente, 

mantenerse al margen de toda controversia de 1ndole pol1tico, 

basándose para ello en dos criterios: 

Por un lado se sostuvo que no. proced1a el juicio do amparo 

en virtud de que la cali!icaci6n de las elecciones no 

constituye violación a las qarant1as individuales, requisito 

indispensable para incoar la intervención de la justicia 

federal, como se desprende de la siguiente tesis: 

"AYUNTAMIENTOS, ELECCIONES DE LOS. 

11si el punto controvertido en el amparo consiste en 

determinar cu.Al de los dos ayuntamientos en disputa es el 

legitimo, esto es, en decidir cual de los dos grupos en pugna 

fue el electo, entrar al estudio de tal cuesti6n siqnif icar1a 

calificar las elecciones, lo que indudablemente no pueda ser 

materia de un juicio de garantías, ya que no se tratarla de 

examinar si hubo o no violación de garant1as individuales, 

sino desconocimiento de derechos po11ticos y como dicho 

juicio no se ha instituido para reparar violaciones a estos 
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derechos, es de concluirse que debe sobreseerse el 

mismo". (27). 

Por otro lado, l~ facultad da la Suprema corte de Justicia, 

para intervenir sobre la materia es de carácter oficioso, por 

lo que los particulares no pueden acudir a la autoridad 

federal, como se desprende de la siguiente tesis: 

11 VOTO PUBLICO. 
PROVOCAR QUE 
IllVESTIC:ACIONES 

CARECEN DE LEC:ITIMACION LOS PARTICULARES PARA 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EFECTUE 
PREVISTAS POR EL ARTICULO 97, PARRAFO III DE 

LA CONSTITUCION FEDERAL 

11 El articulo 97, pArrafo tercero de la Constituci6n otorga 

facultad a esta Suprema Corte de Justicia para ordenar la 

averiguación de los hechos que pueden constituir violaci6n 

del voto público, pero es muy importante señalar qu2 l<l 

naturaleza de la función en que opera tal participación es de 

1ndole pol 1tica electoral. La importancia que tiene esta 

observación de que es de naturaleza politica esta función en 

que la Suprema Corte cst! facultada para concurrir, radica en 

que la interpretación del precepto que concede esa atribución 

debe hacerse de manera estricta, en virtud de que este alto 
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tribunal ha mantenido persistentemente el propósito de 

conservarse apartado de la pol1tica electoral en bien de la 

función jurisdiccional que le está encomendada, sino también 

en acatamiento a la voluntad del constituyente de 1916-1917, 

que al debatir el articulo 76 fracción IV de la Constituci6n, 

aprobó la moción que proponía el resguardo de la función 

jurisdiccional de la Suprema Corte de. Justicia, mediante el 

relevo de toda decisión de 1ndole política, apreciación que 

se corrobora con el contenido de la exposición de motivos del 

proyecto de constitución, del que se advierte la intención de 

circunscribir la participación de la suprema Corte de 

Justicia en las materias pol1ticas de referencia, ünicamcnte 

a fases o aspectos de mera investigación, sin otorgar la 

responsabilidad de decisión, lo cual confirma que la citada 

disposición constitucional en lo que constituye materia de 

examen, debe interpretarse en sentido estricto, lo que 

permite efectuar las siguientes consideraciones: 

rr11:1 El ejercicio de la atribución otorgada a la Suprema 

Corte de Justicia para investigar violaciones del voto 

pQblico ünicamente se pueden derivar de dos supuestos: 

"a) Cuando lo pida el Presidente de la Repüblica, alguna de 

las C~maras del Congreso Federal o el Gobernador de algün 

Estado y 
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"b) cuando este alto tribunal lo juzque conveniente 

"La consecuencia inmediata de esta distinci6n estriba en 

que cuando se surte la primera hipótesis, la actuaciOn es 

obligatoria, mientras que en el segundo supuesto, la 

actuación constituye una facultad discrecional de esta 

suprema corte de Justicia. 

"2ª Se infiere tambi6n do lo anterior, que ningdn 

particular estA leqitimado para provocar de modo imperativo 

el ejercicio de esta labor investigadora de la suprema Corte 

de Justicia y para que ésta, en vista de hechos que se 

alleguen a su conocimiento, decida hacer uso de la facultad 

discrecional reCérid~, debe fttender no solo a la importancia 

intr1nseca de las violaciones por investigar, sino tambi6n a 

razones de oportunidad y conveniencia nacional, 

caracteristicas que implican fundamentalmente la previsi6n de 

la eficacia que pueda tener la investigaci6n, as1 como las 

consecuencias que pueda producir en el pa1s por las 

condiciones generales que en él prevalezcan 

11 3g En todo caso, la labor investigadora de la violac16n 

del voto pilblico que puede ordenar esta supre11a Corte de 
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Justicia ha de circunscribirse a los estrictos términos 

establecidos por la disposici6n examinada o sea, limitarse 

Onicamente a esclarecer los hechos, absteniéndose de toda 

calif icaci6n de los mismos, asl como de emitir decisiones al 

respecto, porque ello implicarla sustituirse a los 6rganos 

encargados de calificar y resolver de manera definitiva e 

inatacable las elecciones; órganos senalados expresamente por 

los articules 60 y 74 fracción I de la Carta Magna en materia 

federal y por las respectivas Constituciones de los Estados, 

tratándose de elecciones locales. 

11 Las consideraciones anteriores encuentran apoyo y 

fundamento además, en el criterio jurisprudencia! de la 

Federación publicado en 1965, primera parte, p&gina 73. 

"El criterio determinado a través de las razones 

anteriorme?nte expuestas, permite estimar que un particular 

carece de legitimación para provocar imperativamente que la 

suprema Corte de Justicia ejerza la facultad que le otorga el 

articulo 97, párrafo tercero de la constitución, consistente 

en ordenar la práctica de una averiguaci6n acerca de las 

violaciones al voto pQblico que, segün expresi6n de eae 
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particular, hayan tenido lugar en unas elecciones". (28) 

De esta manera, la Suprema Corte se mantuvo 

persistentemente apartada de toda decisión pol1tico

electoral, argumentando, entra otras, razones de conveniencia 

nacional ya que, al iqual que el Lic. I.gnacio L. Vallarta, 

aseguraba que las consecuencias que podr1a provocar en el 

pa1s una posible resoluci6n en. la que declararla ilegitimas 

las elecciones, derivarla en el desconocimiento t6.cito por 

parte del Poder Judicial hacia los integrantes de los recién 

electos Poderes Legislativo y/o Ejecutivo, situ~ci6n que 

dnicamente nos conducirla a la anarquia. 

(lll ~ CMU de Juaid1. P1eaD. YOI. 16, 11 ~ pa1. 61 
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CAPITULO CUARTO 

EL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL 

corresponde en este capitulo analizar un tema que ha 

adquirido gran trascendencia en la actualidad, como lo es la 

creaci6n de un 6rgano encargado del control jur1dico del 

proceSo electoral. 

El 16 de diciembre de 1986, durante el gobierno del Lic. 

Miguel de la Madrid Hurtado, entraron en vigor diversas 

reformas constitucionales, por medio de las cuales se intentó 

dar respuesta a la creciente inquietud de algunos sectores de 

la sociedad, sobre la integración de los organismos 

electorales y la forma adoptada para la calificaci6n de las 

elecciones. 

De esta manera, se derog6 el recurso de reclamaci6n, 

relevando con ello a la suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n de toda controversia de 1ndole pol1tico-electoral y sa 

cre6 para tal efecto el Tribunal de lo Contencioso Electoral, 

por medio del cual, se pretend1a proporcionar una mayor 

certeza y apego a derecho en los procedil!lientos que 

garantizaran la efectividad del sufragio. 
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Por su parte, el proceso electoral del 6 de julio de 1988 

hizo patentes ciertas deficiencias del Tribunal Federal 

Electoral, lo que motiv6 duros cuestionamientos acerca de su 

funcionamiento y produjo una demanda, casi generalizada, de 

contar con una reglamentación electoral que hiciera posible 

una mayor transparencia en los procesos electorales. 

4.1 CONCEPTO 

El articulo 352 del C6digo Federal Electoral establece que 

HEl Tribunal de lo Contencioso Electoral es el organismo 

autónomo de carácter administrativo, dotado de plena 

autonom!a para resolver los recursos de apelación y queja a 

que se refiere el Libro Sl!ptimo de este C6digo 11 • (29) 

Del análisis del concepto anterior podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

"El tribunal administrativo es el organismo judicial al 

cual se le encomienda el conocimiento y resoluci6n de todos 

los conflictos que surgen entre los particulares y la 

administraci6n p<lblica" (JO), mientras que el término 

{l9) cyJirn FsJml EJu12f!I, 1tt. :m. Ed. l'om1.I, Mbi.:o, 19U 

(JO) m, Z.l!Ndio llktm. PKcmrio J1,1rfdieo Mnjs1no, lMliN1o de hlntlipdocau l11rfdieu, Mbko 1917, p. 3.fl 
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contencioso se refiere a la contienda o litiqio que se sigue 

en un juicio. 

En base a lo anterior, si tomamos en cuenta que la 

finalidad de todo proceso ee "solucionar o resolver el 

litigio [Y que] en todo proceso encontramos la existencia de 

un tribunal o juez y de dos partes supeditadas que tienen 

intereses contrapuestos entre s1º (Jl) , resulta entonces 

inadecuada la expresión < Tribunal de lo Contencioso > 

utilizada en dicho c6digo. 

Por otro lado, la denominación de rctcrcncia debiera 

contener en primer término el &mbito espacial de validez, es 

decir, se trata de un órgano cuya competencia abarca la 

totalidad del territorio nacional, por cuya virtud es 

necesario agregar el calificativo "federal" y en segundo 

tér!:'lino ~e debe h~c~r ~anci6n a 6U dtabllo material de 

validez, de donde se desprende que sua !unciones son 

exclusivamente de competencia en materia electoral. 

En este orden de ideas, considero que la denominaci6n 

(JI) OOMEZ. Lan~ipriaao. Ttorit Qcgcn! dd Pmcs!bl• E4. UNAM,MiU.:0. 1911.,.,.JI 
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correcta que se debe utilizar es la de Tribunal Federal 

Electoral. 

Continuando con el an6.liaia del articulo 352 del C6diqo 

Federal Electoral, se advierte la intención de nuestros 

legisladores por recalcar el carActer autónomo del Tribunal 

Federal Electoral, lo cual result6 pleonAstico al establecer 

que"··· es el organismo autónomo de carActer adr.linistrativo, 

dotado de plena autonom1a •.• ", cuando bien pudo plasmarse 

6nicamente como• •.• el orqanismo de carActer administrativo, 

dotado de plena autonom1a ••• " 

Finalmente, con "objeto de distinquir entre si las 

diversas funciones estatales, para identificar a éstas como 

administrativas, leqislativas o jurisdiccionales, existen do• 

criterios a saber: 

El criterio formal que toma en cuenta Qnicamente al 6r9ano 

del cual emana esta función; asi todas las funciones del 

ejecutivo serAn administrativas¡ todas las funciones del 

poder legislativo será.n 199islativas y todas las funcione• 

del poder judicial serán jurisdiccionales._ Como se va, la 

distinción de funciones con base al criterio toraal ea 
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simplista y a nuestro modo de ver r:i~_:resua'1Ve:,ese~.cial~e~~e

el problema. 

El criterio ___ m~te_ri~l, por el contrario,_ a.tieryfle ,a -1a 

esencia o naturaleza intrinseca de la ·función o del ·acto, 
indej:Jendientemente de la autoridad de la cual emanen". (32) 

Ast pues, podemos concluir que el Tribunal Federal 

Electoral es un órgano formalmente administrativo, en cuanto 

a que pertenece disciplinaria y orgánicamente al poder 

ejecutivo, pero cuyas funciones son materialmente 

jurisdiccionales, toda vez que tiene como finalidad la 

resolución de los casos controvertidos que se le presentan, 

debiendo aplicar imparcialmente el derecho. 

Este criterio material nos lleva además a una \J.ltima 

reflexión: "La realidad es que no es exacto que cada poder 

se limite a las funcionas que tradicionalmente le 

corresponden, sino que invade funciones que en cierta medida 

le son ajenas y este podr1a ser el caso de la invasión o 

desvio del poder. El poder ejecutivo moderno, sobre todo en 

tl2J GOMEZ. t..n C-iprUno. Op. cil., ptf. 147 
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los req1menes de tipo presidencialista como el nuestro eetA 

exageradamente desorbitado e invade con mucha frecuencia 

funciones de tipo legislativo y también funciones de tipo 

jurisdiccional. Es verdad que también el poder legislativo y 

el poder judicial actüan en esferas que no son las que 

tradicionalmente les corresponden, pero en menor medida que 

como lo hace el poder ejecutivo, porque éste tiene el control 

politice y el control econ6mico". (33). 

4.2 NA"llJRALEZA JURIDICA 

En el afio de 1986, Miguel de la Madrid Hurtado hizo un 

llamado a los partidos politices, asociaciones y ciudadanos 

en general para que, mediante un proceso de consulta popular, 

se recogieran las principales inquietudes en materia 

electoral, que permitieran llevar a cabo una reforma pol1tica 

mas acorde con nuestro tiempo. 

Esta consulta popular, en la que como ya se ha mencionado, 

se destacó la necesidad de sustituir el recurso de 

reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

fll) OOMEZ. Ur. Cl(>fYtin, Op. cil., pq. loM 
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por la creación de un Tribunal Federal Electoral, dio como 

resultado que "desde el punto de vista social, económico y 

politice, el pueblo de México ha generado una nueva realidad, 

un nuevo punto de partida para proponerse nuevas metas. El 

avance de nuestro proyecto nacional reclama, 

consecuentemente, cambios profundos [por lo que] renovar las 

instituciones pol1ticas, económicas y sociales es la 

condici6n para adaptarlas a la nueva realidad" (34). 

De eata manera, se llevó a cabo la reforma al articulo 60 

constitucional, mismo que en su párrafo 2Q establece que 

"Corresponde al gobierno federal la preparación, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales. La ley determinará 

los organismos que tendrán a su cargo esta función y la 

debida corresponsabilidad de los partidos pol1ticos y de los 

ciudadanos; además establecerá los medios de impugnaci6n para 

garantizar que los actos de los organismos electorales se 

ajusten a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que 

de ella emanen e instituirá un tribunal que tendrá la 

competencia que determine la ley; las resoluciones del 

tribunal serán obligatorias y solo podrán ser modificadas por 

\l4) DE LA MACR.ID, lluru;i.:i Mi¡'.ul. f.? M¡qe L;:idf':"" t•rt ti r.mhN>, T......., lS, Dir-.ceión Gtnenl dc 

AmltM JuriJ~Oll de b PH1iJcro::ia de la Rcp\lblil;a, MlJ.ko, 1987, P•J. 15 
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los Colegios Electorales de cada Cámara, que serAn la Qltima 

instancia en la calificaci6n de· las eleCCiones; todas esta 

resoluciones tendrán el carácter de definitivas e 

inatacables" (35) 

Es asi como, sin apartarse del sistema de la 

autocalificaci6n, nuestra legislaci6n adopta la figura de un 

Tribunal Federal Electoral, mismo que, segün la exposición de 

motivos de la iniciativa presidencial del Código Federal 

Electoral, "constituirá un elemento mas que garantice a 

ciudadanos y partidos politicos el cumplimiento de las normas 

electorales. Su creación y función en los procesos 

electorales responden al propósito de aumentar las medidas 

que hagan de los procesos electorales, además de procesos 

politices, procesos regidos por el derecho" (36) 

Estas palabras no con ::!::: quo ur. fial ratlajo da una de 

las principales inquietudes de varios sectores de la 

población, consistente en llevar a cabo una verdadera 

separación entre un proceso electoral estrictamente politice 

OJt Con .. jrnfrW Prljuu dt i., foudot UnjOoe Mnietrm. in. 60, Ed. Pomla, Mbko, 1911 

Cl~I DE L\ MADRro, Hurtado J,fi¡ud. Op. cit. Tomo 25, ,., no 



y otro eatrictaaente jur1dico an el que, basados en una 

aplicaci6n iaparcial, confor.. a derecho, del C6diqo Federal 

Electoral, se loqre la inteqración de un Poder Leqialativo 

cuya repreaentaci6n sea completamente proporcional, 

devolviéndole una franca autonoaia y que permita "fortalecer 

l~ 1ntegraci6n del poder legislativo y constituirlo cada vez 

mas en un verdadero copartícipe de la divisi6n de 

poderes•. (37) 

Lo anterior 

presidencial 

en virtud de que "nuestro sistema 

ha extendido su influencia a los dem6s 

Poderes de la Uni6n a tal grado que han perdido aspectos 

importantes de su autonom1a y hasta cierto punto, limitado y 

desvirtuado al principio de la diviai6n de poderes que 

consagra el articulo 49 constitucional•. (38) 
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4.3 INTEGRACION 

El Tribunal Federal Electoral estará inteqrado, conforme a 

lo dispuesto por el articulo JSJ del Código Federal 

Electoral, por siete magistrados numerarios y dos 

supernumerarios nombrados por el Conqreso de la tJni6n a 

propuesta de los partidos politices, mediante el siguiente 

procedimiento: 

l•J Los partidos politices deber4n presentar sus 

propuestas al presidente de la Cámara de Diputados, que 

fungirá como Cámara de Oriqen, quien deber4 turnarlas a la 

Comisión de Gobernación y Puntos constitucionales. 

2•) Dicha comisión deber! presentar dentro del término de, 

15 d!as, el dictamen en el que funde y proponga la 

designación de los magistrados que a su juicio deban integrar 

el tribuna l. 

3 •) Este dictamen se someterá a la consideraci6n de la 

asamblea para su votaci6n, debiendo aer aprobado por mayoria 

de votos, en cuyo caso se turnarA a la CAmara de senadores, 

que funqe como CAmara Revisora. 
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4D) En los recesos del Conqreso de la Uni6n, la Comiai6n 

Permanente harA el nombramiento de los magistrados. 

SD) Dicho nombramiento deber.§ hacerse en el mes de mayo 

del afto anterior a la elecci6n (39) 

Al respecto, los partidos de oposici6n objetaron este 

procedimiento por considerar que en virtud de existir una 

fracci6n parlamentaria con absoluta mayor1a en ambas cámaras, 

entonces los magistrados serian impuestos por dicha fracción, 

lo cual restarla objetividad e imparcialidad a sus 

resoluciones, propugnando a su vez que dicho procedimiento se 

llevara a cabo a propuesta de los partidos politices ante la 

Cámara de Diputados y mediante la insaculación, mientras que 

por su parte el Lic. Berlin Valenzuela estim6 quo el sistema 

de insaculación no resulta del todo adecuado, ya que quien 

resulte electo como magistrado a propuesta de un partido 

político, es mas proclive al partido que lo propuso. (40) 

(l':') cy.d'1p fokni! FhsfO[!I. Op. di., atl. 353 

(40) DE LA MADRID, Hu~ Mi~I. Op. cit .. tomo 26, pp. S·U t SSI 
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Desde mi muy particular punto de vista, no concuerdo con 

estas ideas ya que independientemente que los magistrados 

sean nombrados por un consenso mayoritario o a propuesta 

directa de un partido pol1tico, esto no presupone 

necesariamente un lazo de dependencia del magistrado hacia 

dicho partido, ademAs deber.S.n emitir sus resoluciones 

debidamente fundadas y motivadas conforme a derecho, lo cual 

garantiza la imparcialidad de la misma; en base a lo cual, 

considero que resultar1a muy saludable conferir el cargo a 

propuesta de los partidos politices ante la CAmara de 

Diputados, en la cual se lleve a cabo, durante la sesión 

respectiva, una votación ünica en la que se otorguen los 

nombramientos como magistrados a aquellos que obtengan la 

aprobacl6n de las dos terceras partes de los diputados 

presentes y, en caso de no loqrarse esta mayoria se 

procederia a llevar a cabo el nombramiento por insaculaci6n. 

Por otro ledo, p<"lra Rer magistrado del Tribunal Federal 

Electoral, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

1D) ser mexicano por nacimiento y en pleno goce de sus 

.derechos. 
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2•) Tener JO allo.s ~~1é1~~e":Ú ;_~;,~po del nombramiento. 

3G)' Pose·~-~>,·ª-~/~.!a~:· de{.,<~.O~:~~i~rito·~· 'c~n. 'un8:· ·,~ntiqUedad 
mlnima de .cincO ~l'tos;~.~t-{¡~~i~:~;;·prO!SSic;~aí··~:·de~_ ·Licéncia.do en 

Derecho exp~dídO ~->·~:g~{itri-~~~~~~<~~~:, t~~ih~~s' ·--~-~·-- la·--ieY--.'~e la 

materia·. 

4 o) Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado 

por delito que amerite pena corporal de mas de un afio de 

prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificaci6n, 

abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el 

concepto pQblico, inhabilitará para el cargo, cualquie~a que 

haya sido la pena. 

Slil) No pertenecer ni haber pertenecido al Estado 

eclesi!stico, ni ser o haber sido ministro-de algOn culto. 

6 a) No tener ni ·haber tenido cargo alguno de elecci6n 

popular:Y 

7•) No dese1:1pef\ar ni haber desempef\ado cargo de .di.re.ccl6n 

nacional o estatal de alqün partido politice. (41) 

(41) C!dj12 Ffdtn! Elss!ml, cp, dt,, 11t. JH 
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Cabe resaltar que loa dos 0.ltimos puntos tienden 

precisamente a bUscar una mayor imparcialidad en las 

resoluciones que emitan los magistrados del Tribunal Federal 

Electoral, al desvincularlos 

representaci6n partidista, 

por 

sin 

completo de 

que esto 

un cargo de 

signifique 

forzosamente que los magistrados d~b:ln por ello ostar 

ausentes de la vida pol1tica, ya que el C6digo Electoral 

prohibe que representen o hayan representado a un partido 

pol1tico, mas no prohibe la afiliaci6n de éstos, ni toma en 

cuenta sus inclinaciones partidistas. 

Además, el Tribunal Federal Electoral contar! con un 

secretario general encargado de la administraci6n de los 

recursos humanos, financieros y materiales que requiera para 

su funcionamiento y con los secretarios y personal auxiliar 

necesarios para la correcta tramitaci6n, inte9raci6n y 

sustanciaci6n de los expedientes relativos que deba resolver, 

todos ellos nombrados por el presidente del Tribunal Federal 

Electoral, designado en el pleno del propio tribunal. (42) 

(U) C&tico &.tm! fkstap!, op. ci&., ...U. U4 y JSI 
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4.4 COMPETENCIA 

El Tribunal Federal Electoral es el órgano encargado de 

resolver los recursos de apelación y queja interpuestos en 

términos del Código Federal Electoral. 

Para tal efecto, dicho tribunal se instalará e iniciará 

sus funciones a mas tardar la tercera semana de octubre del 

af\o anterior a las elecciones federales ordinarias y 

concluirá al término del proceso electoral del que se trate, 

debiendo resolver siempre en pleno, motivo por el cual deberá 

integrarse con un m1nimo de seis magistrados, entre ellos 

quien funja como su presidente, emitiendo· sus resoluciones 

por mayoria de votos, en caso de empate, el presidente tendrá 

voto de calidad. 

pOblicas. (43) 

Las sesiones del tribunal deberán ser 

En suma, el Tribunal Federal Electoral es el 6rgano 

competente para determinar la legalidad y el cumplimiento de 

los procesos y la observancia de las normas electorales a 

través de las resoluciones a los recursos que interpongan 

(0) Có..!itn fedsrt! Elec!l>l"ll, op. dt., 1rt1. lS2, lS7 J 161 
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ante él los ciudadanos, los partidos pol1ticos y/o sus 

representantes cuando consideren violados sus derechos 

electorales, sin embargo resulta necesario que el Tribunal 

Federal Electoral funcione tanto en pleno como en salas 

regionales, ya que con ello se lograría una mayor proximidad 

entre este órgano jurisdiccional y los promoventes. 

No obstante ello, debemos tomar en cuenta que "como toda 

institución primeriza, la práctica de un proceso electoral le 

materin.liz6 sus deficiencias legislativas y sus carencias de 

índole funcional [mismas que se analizarAn en el siguiente 

capitulo]. En fin, con todas sus deficiencias el tribunal 

representa un paso adelante que puede consolidarse, aun mas, 

si a la luz de su experiencia electoral pasada se le hacen 

mejoras a su estructura jur1dica para que pueda afrontar con 

mayor eficacia su alto cometido" (44). Debe, en 

consecuencia, ajustarse a las pruebas de su aplicaci6n y 

corregirse a tiempo. 

l"-'> GARClA, Orono AdncWI, op. cir., pq. IJ 
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CAPITULO QUINTO 

EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ELECTORAL 

En este cap1tulo abor-daremos el estudio de la funci6n 

jurisdiccional que desarrolla el Tribunal Federal Electoral 

como 6rgano encargado de resolver las controversias que 

puedan surgir con respecto a la validez de la elección de que 

se trate, constituyéndose de esta manera, como ya se ha 

expresado, en un elemento que garantice el cumplimiento de 

las normas electorales. 

Para ello, analizaremos brevemente el procedimiento 

adoptado por nuestra legislaci6n en la calificaci6n de las 

elecciones, as! como los recursos que la ley establece para 

impugnar dich~~ aleccion~s. 

S.l CONCEPTO 

Para el Lic. Eduardo Andrade, se denomina Contencioso 

Electoral "al procedimiento de calificaci6n de las elecciones y 

de resolución de conflictos que puedan plantearse con motivo 

de ellas•. (45) 
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aanera, el sufragio 

pueblo para elaqir 

popular como exprea16n 

a sus gobernantes, ha 

propiciado el surgimiento de dos corrientes respecto al 

procediiaiento que deba seguirse para la caliticaci6n da las 

elecciones: 

Uno de c:to~ procedimientor; consiste en la autoca.Uflcad6o, 

por medio de la cual se establece que correaponde al 6r9ano 

legislativo, a trav6s de los colegios electorales, decidir en 

forma definitiva sobre el resultado de las elecciones. Eate 

sistema se tunda.menta en el principio de que dicha atribuci6n 

solo puede recaer en el Poder Leqislativo, en su car6cter de 

representante de la expresi6n popular y en pleno ejercicio de 

la soberanla nacional. 

El otro procedi11iento se refiere a la bderocalll'k::ad6, 

también denoainada coao contencioso judicial, a trav6s del 

cual la calificaci6n de las elecciones y la solución de los 

conflictos que en materia electoral pudieran derivarae, 

compete exclusivamente a un tribunal previamente establecido 

para tal tin. Quienea sostienen este sistema se basan en la 

necesidad de crear un 6rqano aut6nomo que permita apartar la 
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función pol1tica da la fun.ci6n jurisdiccional. 

Nuestra legislaci6n electoral, por su parte, ha adoptado 

un sistema intermedio, como se desprende de lo dispuesto por 

·el articulo 60 constitucional, que en su segundo pArrafo 

establece la instauración de un tribunal electoral, cuyas 

resoluciones tendrán un car6.cter obligatorio y solo podrAn 

ser modificadas por los colegios electorales de cada cámara. 

Como ya se hab1a comentado anteriormente, la facultad de 

los colegios electorales para modificar las resoluciones 

emitidas por el tribunal era tema de un amplio debate ya que 

se consideraba que al existir un partido con amplia mayor1a 

en la cámara de diputados, equivaldr1a a sujetar nuevamente 

las decisiones puramente pol1ticas por sobre las 

jurisdiccionales. 

Es por ello que el Lic. Carlos Salinas de Gortari emiti6 

un decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de 

la Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia pol1tico-electoral, en cuyo articulo 60 se propone 

que "En caso de que los resultados electorales no hubiesen 

sido impugnados ante el tribunal electoral, las dudas que 
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respecto de ellos •e susciten ser6n resueltas, previo 

dictamen por el respectivo colegio electoral. En la 

hipótesis contraria, la resolución correspondiente compete al 

tribunal electoral y en ese supuesto, la posibilidad de que 

el colegio electoral de cualquiera de las dos c!maras adopte 

una opinión distinta a la resoluci6n del tribunal, quedará 

condicionada a que en su consideraci6n existan razones 

contrarias a los fundamentos jur1dicos y a la motivaci6n que 

este haya hecho de las pruebas; pero en todo caso, para que 

se modifique la resolución del tribunal se requerirá de la 

votación aprobatoria de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del colegio electoral respectivo. (46) 

5.2 ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL 147) 

Iniciaremos con este punto el anAlisis de los diferentes 

medios de impugnaci6n que establece el C6diqo Federal 

Electoral. 

(46J Comitt&n .S. f\intot Coaaait11:kinal:1 de la e•-,. .s. s.-dorn. Ao.lliti• 11 pmnsto a, ttfprma• • 1t 

CpMbusjón f'21ftk1 de lo! Etu4ot Unjdgt Mnk•!I?! Mbko 1919. 

('4'7) C.S..SifllF~ril E!:cwn.I. t'r cit, librn llplhno,.S. Sol R.:U,_, auítd.Mk•J •n.:kirwa, ari.. lll t ]JO 
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Para tal efecto, el proceao electoral, que conforme al 

articulo 159 del C6di90 Electoral se inicia en el mea da 

octubre del afta anterior a la elecci6n y concluye en el me• 

de octubre dol ano en que se celebran los comicios 

electorales, se divide por cuestiones de orden y para la 

interposición de recursos en tres etapas a saber: 

preparatoria; de la jornada electoral y posterior de la 

misma. 

5.2.1 Etapa l'rqlaratoria de la Eleul6a 

Esta etapa abarca del mes de octubre del afto anterior a la 

elecci6n y culJlina la v!apera del d1a de la elecci6n. 

En este periodo, los representantes de loa partidos y/o 

asociaciones pollticas nacionales y ciudadanos en general, 

podrán interponer los recursos de revocación, de ravisi6n y 

de apelaci6n. 

El recurso de revocacldn procede en contra de las 

resoluciones que emita la coaisi6n federal electoral, 

relativas a la int~raci6n y funcionaaiento da los orqanis90a 
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electorales, as1 como el desarrollo del proceso electoral y 

demás asuntos de su competencia y se hace valer ante la 

propia comisión federal electoral dentro de los tres d1as 

naturales contados a partir del d1a siguiente al en que se 

notific6 la resolución recurrida. 

El nxursn de revlc;Mn procedl3 ~n contra de los actos o 

resoluciones que emitan las comisiones locales electorales o 

los comités distritales electorales, re la ti vos a la 

preparación, vigilancia y desarrollo del proceso electoral, 

dentro de sus respectivas entidades federativas o distritos 

electorales uninominales, seqO.n sea el caso, as1 como de las 

resoluciones que dicte sobre la aclaraci6n el registro 

nacional de electores. 

Este recurso se debe interponer ante el organismo 

electoral u oficina del registro nacional de electores que 

emitió la resolución recurrida dentro de los tres dias 

naturales, contados a partir del dla siguiente al en que se 

notific6 dicha resolución. 

El recurso de apelación procede en contra de las resoluciones 

emitidas por los organismos anteriormente seftalados, por 
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medio de las cuales se resuelve sobre los recursos de 

revocación y de revisi6n que les fueron interpuestos. 

Se hace valer ante el propio or9anismo electoral que 

resolvi6 sobre el recurso de revocaci6n o de revisi6n, se9Un 

sea el caso, cuyo titular deberA enviar el escrito de . 
impugnación y las pruebas en él aportadas dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su recepción al Tribunal 

Federal Electoral para su inmediata substanciación. 

Al respecto, 11 es de anotarse también la falta de itnperio y 

coercibilidad para sancionar a la autoridad electoral o 

cualquier otra autoridad que se niegue a proporcionar una 

prueba documental püblica en tiempo y forma. Esto es 

importante porque basta que una autoridad argumente al 

partido político recurrente la falta d~ fctocopiadora, de 

secretaria o dilaci6n en el correo, por cjeoplo, para que el 

partido en cuestión quede en estado de indefensión". (48) 

La resoluci6n e~itida por el tribunal Electoral que 

recaiga sobre el recurso de apelaci6n deber4 ser notificada a 

(41) O.utClA., Orotco .AMonio, Op. (it. pa1. ll 
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mas tardar al d1a siguiente de _Bú -Pl:oriuiic!ilci6n al 6rqano 

electoral que emitió la resolución - re.'?llrr.ida y a quien 

interpuso el recurso. 

5.2.2 Etapa de la jornada electoral 

Comprende los actos, resoluciones, tareas y actividades de 

los orqanismos electorales, de los partidos politices y/o 

asociaciones pol1ticas nacionales y de los ciudadanos en 

general, desde la instalación de las casillas hasta su 

clausura. 

Dentro de esta etapa el Código Federal Electoral no prevé 

ning1in recurso, sin embargo es necesario hacer mención que 

los representantes de los partidos politices nacionales y los 

candidatos, podrán presentar ante la mesa directiva de 

casilla, al concluir el escrutinio y la computación o dentro 

de los tres dlas siguientes, ante el comité Distrital 

Electoral correspondiente, un escrito de p.ro:est.a, por medio del 

cual podrán manifestar su inconformidad por presuntas 

violaciones ocurridas durante la jornada electoral, que 

pudieran afectar los resultados finales del escrutinio. 
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5.2.3 Elapa posterior a la Jornada dedoral 

Abarca de la racepc16n de la• paquetea alactoralea en las 

respectivos comit6s distritale•, al mea da octubre del afto en 

que se realiza la elecci6n, con la expedición que hace la 

Comisión Federal Electoral de las conatanciaa de mayor1a. 

Durante aata etapa loa partidos pal1ticaa puedan iapu911ar 

los c6mputoa diatritalea y la validez de la alecc16n a trav6• 

del recurso de qu~a interpueato ante el comité distrital 

electoral respectivo dentro de los cinco d!aa naturales 

contados a partir del d1a aiquienta del aaftalado para la 

práctica del computo diatrital. 

Este recurso es el mas importante dentro de nueatro 

procedimiento electoral ya qua su obj~t!vo co~:i:tQ •n 

obtener la declaración de nulidad de la elacci6n en un 

distrito o de la votación emitida en una o varias casillas, 

en términos de los art1culo11 336 y 337 del C6di90 Feder .. 1 

Electoral. 
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Una vez interpuesto el recurso de queja, el Comité 

distrital deberA remitirlo dentro del término de tres d1as al 

Tribunal Federal Electoral para su inmediata substanciaci6n, 

quien lo deberá resolver dentro de los cinco d1as anteriores 

a la instalaci6n de los colegios electorales, remitiendo 

dentro de las veinticuatro horas siquientes oficio de 

notificación a la Comisión Federal Electoral, tratándose de 

elecciones de diputados, para efectos de la expedición de la 

constancia de mayor1a respectiva y tratándose de elecci6n de 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que por su 

conducto se haga del conocimiento del Colegio Electoral de la 

Cámara de Diputados; también se notificará mediante oficio a 

las comisiones locales electorales, tratándose de alecciones 

de senadores y a los colegios electorales de ambas cámaras, 

mientras que a los partidos pol1ticos recurrentes se les 

notificará mediante cédula colocada en los estrados del 

propio tribunal el mismo d!a en que se emite la resolución. 

Durante las elecciones federales de 1988 el Tribunal 

Federal Electoral tuvo un campo de acci6n muy ceñido por la 

ley ya que se hicieron valer ante dicho órgano 23 recursos de 

apelación y 593 recursos de queja, lo cual provocó que se 

despacharan los asuntos a destajo y con marchas forzadas. 
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5.3 MEDIOS DE PRUEBA 

En un sentido amplio, podemos definir a la prueba como 

"todo el conjunto de actos deaarrollados por las partes, los 

terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr la 

obtenci6n del cercioramiento judicial sobre los hechos 

discutidos y discutibles, [mientras que] los medios de prueba 

son los instrumentos, objetos o cosas y las conductas 

humanas, con los cuales ae trata de lograr dicho 

cercioramiento" (49). 

Al respecto, nuestra leqialaci6n reconoce como medios de 

prueba la confesional; documentales pQblica y privada; 

pericial, inspecci6n judicial; testimonial; presuncional y en 

general, todos los elementos aportados por los 

dc~cubr!~ientos de le cienci~. 

Por su parte, el articulo 315 del C6digo Federal Electoral 

establece que para la intorposici6n de los recursos se 

observar! lo siguiente: 

(.(9) OVAL.LE, Frnll JoM. op. dt. pq. 301 
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I. DeberAn formularse por escrito y estar firmados por los 

promoventes, ademas expresarAn el acto o resoluci6n 

impugnado, el organismo que lo hubiere realizado o dictado, 

los preceptos legales que considere violados y la exposici6n 

de los hechos ocurridos. 

II. S61o se admitirán pruebas documentales püblicas ••• 

III. Se acreditará la personalidad del promovente, en el 

caso de que no lo hubiere hecho con anterioridad. 

Desde mi punto de vista, la segunda fracci6n del 

mencionado articulo resulta del todo limitativa al dejar de 

reconocer los demAs medios de prueba. Esta limitaci6n se 

hizo evidente durante el proceso electoral de 1988, como se 

desprende de las siguientes criticas hechas al Tribunal 

Fcder~l Elcctor~l: 

"Una primera limitante del Tribunal es la fatalidad de los 

tiempos electorales que le impide hacerse allegar del mayor 

nOmero de pruebas posibles, incluso las documentales pOblicas 

que son las Onicas de validez jurtdica. cuenta con escasas 

tres semanas para evacuar los mOltiples recursos de queja, 
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as1 como la falta de imperio y coercibilidad para sancionar a 

la autoridad que se nleque a proporcionar las pruebas 

documentales p1lblicas en tiempo y forma.. Por ello es de 

pensarse en diferenciar las pruebas documentales susceptibles 

do presentaci6n por los partidos y aquéllas que por su 

naturaleza puedan ser aportadas de oficio por el propio 

tribunal". (SO) 

En efecto, los estrechos mS.rgenes de tiempo que la ley 

marca al tribunal para la sustanciación de los recursos de 

queja que le fueron interpuestos, lo indujo a determinar como 

infundados la mayoría de estos. 

El mas claro ejemplo del estudo de indefensión a que queda 

sujeto el partido político recurrente consiste en el hecho de 

no considerarse como prueba suficiente la copia del acta de 

cómputo y escrutinio exhibida por dicho partido, ya que el 

tribunal no puede disponer del original de dicha acta por 

obrar dentro de los paquetes electorales, en poder del 

Colegio Electoral, lo que motiva que se declare improcedente 

el recurso, salvaguardando los derechos del recurrente para 

{.SO) OARClA, Oro7.co AnlMio, op. cit., pp. ll 7 "4 
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hacerlos valer ante dicho colegio, el cual a su vez, no 

acepta la apertura de los paquetes por considerar que no esta 

dentro de sus funciones el realizar el cómputo de las 

elecciones. 

Finalmente, es necesario señalar que., efectivamente, el 

C6digo Electoral establece que las disposiciones del Tribunal 

Federal Electoral son obligatorias para los 6rganos 

encargados de la preparación, vigilancia y desarrollo del 

proceso electoral, pero .. o establece sanción alguna al 

organismo que no haga llegar en tiempo y forma el recurso de 

queja y las pruebas que le fueron presentadas, con lo que 

"uno de los acontecimientos mas denunciados ante la comisi6n 

Federal Electoral fueron las faltas cometidas por los comités 

distritales que no tramitaron ante el Tribunal Federal 

Electoral los recursos de queja que les presentaron los 

partidos opositores ••• Este proceder por parte de muchos de 

los comités distritales repercutió negativamente en el 

funcionamiento del tribunal, pues al carecer este último de 

la documentaci6n que aquéllos ten1an en su poder y que no le 

remitieron, necesariamente lo orill6 a dictamin~r el recurso 

de queja como infundado". (51) 

(~I) SANCHEZ. C.rrillo Ro., Mudi.I. l.!• dmjonu fedcnlu ds 1911 tn Mhjso, up. cil. pp • .a¡ y ..&2 
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Si a todo lo anterior le agregamos la imposibilidad que 

tienen los partidos recurrentes para aportar pruebas 

complementarias, ademas de no contar con el derecho de 

audiencia, podemos concluir que resulta necesaria una amplia 

reforma en cuanto a los medios de prueba se refiere. 
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5.4 En:CTOS DE LAS RESOLUCIONES 

Contarme al articulo 335 del C6digo Federal Electoral, las 

resoluciones del Tribunal tendr&n loa siguientes efectos: 

I. Confirmar, modificar o rcvoca.r el acto impugnado. 

II. Ordenar a la comisi6n federal electoral no expedir laa 

constancias de mayor1a a lo• diputado• electo• por el 

principio d• aayorla relativa, cuando la elecci6n haya sido 

declarada nula. 

III. Ordenar a la comisi6n federal electoral no expedir 

las constancias de aaiqnaci6n a loa diputado• •lacto• por el 

principio de r•preaentaci6n proporcional, cuando le •l•cci6n 

haya sido declarada nula. 

IV. ordenar a las co11isiones locales electora le• no 

expedir las constancias de .ayor1a cuando la elecci6n de 

senadores sea declarada nula. 

Por otro lado, toda resolución deberl contener, en 

t6r111inos del articulo 334 de dicho c6digo loa siguientH 
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puntos: 

I. La techa, luqar y orqaniamo que la dicta. 

II. El resumen de los hecho• controvertidos. 

111. El examen y la calificaciOn de todas las pruebas 

docu~ant3loG ~port~d3n. 

IV. Los fundamentos legales de la resoluci6n. 

v. Loa puntos resolutivos. 

VI. El t6rmino para su cumplimiento. 

Respecto de la nulidad, la facultad para declararla 

corresponde tlnicamente al Coleqio Electoral que califica la 

elecci6n respectiva, de donde se desprenden dos supuestos: 

l• El previsto por el articulo 336 del c6di90 federal 

electoral, que establece que la voteciOn recibida en una 

casilla ser4 nula: 

I. cuando sin causa justificada la casilla se hubiere 

instalado en luqar distinto al seftalado por el comit6 

distrital corraapondiente. 

II. cuando se ejerza violencia f1sica o exista cohecho, 
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soborno o presi6n de alguna autoridad o particular sobre los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los 

electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto 

del voto y esos hechos intluyan en los resultados de la 

votación en la casilla. 

III. Por mediar error grave o dolo manifiesto en la 

computaci6n de votos, que modifiquen sustancialmente al 

resultado de la votación. 

IV. cuando el ntlmero de votantes anotados en las listas 

adicionales, en términos del articulo 257, fracción III, 

exceda en un 10' al nümero de electores con derecho al voto 

en la casilla. 

V. Cuando sin causa justificada el paquete electoral sea 

entreqado al comité distrital fuera de los plazos sef\alados 

por el articulo 280 del c6diqo. 

2D El previsto por el articulo 337 del c6digo electoral, 

que establece que una elecci6n será nula: 

I. cuando los motivos de nulidad de las elecciones en 
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las casillas se declaren existentes en un 2ot de las 

secciones electorales de un distrito electoral y sean 

determinantes en al resultado de la elecci6n. 

II. cuando exista violencia generalizada en un distrito 

electoral. 

III. cuando se hayan cometido violaciones sustanciales 

durante la jornada de la elección y se demuestre que las 

mismas son determinantes en los resultados de la elección. 

IV. cuando en un 2Dl de las secciones electorales de un 

distrito electoral uninominal se hubiere impedido el acceso a 

la casilla a los representantas de los partidos politicos o 

de los candidatos o hubieren sido expulsados de la misma ain 

causa justificada o bien, cuando no se hubiere recibido al 

sufragio. 

v. cuando el candidato a diputado de mayor1a relativa 

que haya obtenido constancia de sayor1a en la elecci6n 

respectiva no reUna los requisitos de elegibilidad previstos 

por el artículo 55 constitucional. 
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Las elaccionea de julio de 1988 marcan la profundidad de 

los caabioa por los que atraviesa nuestro pa1111 en todos y 

cada uno de sus sectores econ6aico, social y pol1tico. "El 

considerable desmantelamiento de los grandes proqramas 

sociale• y la reducci6n dr.5.stica -casi del 50\- del poder 

adquisitivo que han sufrido no solo latt cla.aes popularQs, 

sino también las clases medias, han provocado en las urnas 

una reacci6n, sin ninquna duda, •as pasional que racional en 

favor de un aovimiento de protesta que tenla co•o principal 

ventaja ser nuevo y a eate titulo permitir todaa la• 

esperanzas" .. (52) 

Etectivaaanta, 111 claae trabajadora ha sufrido en lo• 

Qlti•o• afio• una iJ1POrtant• reducci6n en •U capacidad de 

compra y, an 9eneral, loa .. tiafactorea que provee el aatado 

tambi6n se han visto restringidos, lo cual aunado a la• a.as 

recientes rupturas que se han dado entra loa aiem.broa de la 

"familia revolucionaria", ha registrado una recomposici6n de 

las tuerzas pol1ticas del pa1s. 

De esta manera, nos encontramos que el PRI ha pasado de 

(52) fAVllE. Hnlri. lrf•rmtKicPu ..... d ,¡ ... pqltjfo•Jkw [!PES, Ml&ico 1'90, ,.,. 114 
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una mayor!a absoluta a una minor1a relativa, mientras que el 

PRO revel6 una fuerza inaospechisda, pero a su vez fr.Sqil 

debido a la diversidad ideológica y pol1tica de sus 

integrantes, lo que provoca un distanciamiento que no le ha 

permi tldo lograr bases mas s61 idas que presenten un mejor 

proyecto alternativo; finalmente, el acercamiento entre el 

programa del partido oricial y del gobierno con los 

postulados del PAN ha permitido un mayor florecimiento de la 

derecha, la cual parad6jicamente, durante dichas elecciones 

pareció resquebrajarse (el PDH, considerado como la derecha 

rural perdi6 su registro, mientras que el PAN tuvo que 

conformarse con pasar a ser la tercera fuerza politica del 

pa1s). 

Otra de las consecuencias que trajeron consiqo lo• 

comicios electorales de 1988, mismos que fueron duramente 

cuest.lon<:aJos, rue una inu;itüd.::i. t!ü::wr;.d:. por p::rtc de le:: 

electores de contar con una reglamentaci6n que diera mayor 

transparencia a los procesos electorales, que garantizara una 

verdadera igualdad de oportunidades para todas las fuerzas 

pollticas y que terminara con el control oficial sobre los 

6rganos encargados de los comicios. 
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Por tal motivo, en 1989 se inici6 un proceso de retorma 

electoral, cuando en forma simult&nea la Cámara de Diputados 

y la Secretar.ta de Gobernaci6n, a través de la comisi6n 

Federal Electoral, pusieron en marcha un foro de consulta que 

dio por resultado que se llevaran a cabo reformas a los 

articulas s, 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, GO y 73, 

de la constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 

merced al concenso PRI-PAN, mismo que ocasionó una qran 

divisi6n entre los diriqentes de este Qltimo partido. 

Para julio de 1990 se repite dicho concenso para aprobar 

el C6di90 Federal da Instituciones y Procesos Electorales 

(COFIPE), en sustituci6n del deroqado C6diqo Federal 

Electoral. 

Al igual que ocurri6 en las reformas a la Constitución 

Pol1tic~, p~ra la aprobctción del COFIPE existla el compromiso 

presidencial de que la iniciativa correspondiente no ser.ta 

enviada por el titular del Poder Ejecutivo, sino que debla de 

surgir de un debate interpartidista, por tal motivo, durante 

su discusión y posterior aprobación dicho C6di90 tue 

duramente impugnado por el PRO, el Grupo Independiente 

perteneciente a la LIV Legislatura y aproximadamente por un 
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20\ de los integrantes del PAN (lo cual ahondó las serias 

discrepancias existentes en el seno de la dirigencia 

panista). 

Haciendo una breve s1ntesis _del nuevo ordenamiento 

electoral, encontramos qua: 

lG) Establece en su libro tercero como la autoridad 

electoral responsable de llevar a cabo la orqanizaci6n de las 

elecciones al Instituto Federal Electoral (IFE), el cual "es 

un organismo püblico autónomo de carácter permanente, con 

personalidad jurtdica y patrimonio propio" (53), cuyo consejo 

general será presidido por el Secretario de Gobernación, 

nombrado por el titular del Poder Ejecutivo. Dicho consejo 

estarA integrado adem!s por cuatro diputados, por seis 

consejeros magistrados nombrados a propuesta del Presidente 

de la República y aprobados por dos tercios de la C6mara de 

Diputados (en caso de no obtener dicha proporción de votos, 

serán nombrados por insaculación). 

Además, cada partido pol1tico que haya obtenido entre el 

1. 5 y el 10\ de la votaci6n nacional emitida en la elección 

{SJ) ALEMAN. Ricardo. El Cf.Jiro ft4ml ds ln•irusjonu y Pmwfüniu!!o• Elfi!onlu, CMtlo 1..1 Jom..U, 

-..plnncnlo tsp«il.I ds ani\'ttMrio, mi~~oln 2IS de k'fllkmbt11, M•Uco 1990, P•I·• XV 
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20\: de los integrantes del PAN (lo cual ahond6 'las 'serias 

discrepancias existentes en el seno. _:de '',:·~.l~~ ~·-_-~i'f~-~~:~:61~ ... 
panista). 

Haciendo una breve s1ntesis del nuevo ordenamiento 

electoral, encontramos que: 

l") Establece en su libro tercero como la autoridad 

electoral responsable de llevar a cabo la organizaci6n de las 

elecciones al Instituto Federal Electoral (IFE), el cual "es 

un organismo pt1blico aut6nomo de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio" (53), cuyo consejo 

general será presidido por el Secretario de Gobernaci6n, 

nombrado por el titular del Poder Ejecutivo. Dicho consejo 

estar! integrado ademSs por cuatro diputados, por seis 

consejeros magistrados nombrados a propuesta del Presidente 

de la Rept1blica y aprobados por dos tercios de la CAmara de 

Diputados (en caso de no obtener dicha proporci6n da votos, 

serán nombrados por insaculaci6n) . 

Además, cada partido politice que haya obtenido entre el 

1.5 y el 10\ de la votación nacional emitida en la elecci6n 

{$)) ALEMAN, RM:1rdo. El Ct..lign Fffltnl ds lc11itYf\ont• y Prnssdimjsqcot EJutoak1, Oi..rio U Jonwi.t, 
suplcnwnlo uptd•I de .,u .. rrurin, miln:olu 26 dr ..:p1~mhn, M•Uco 1990, p11 .. XV 
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da diputados anterior, tendrA derecho a contar con un 

repreaentante ante el In•tituto Federal Electoral; el obtuvo 

entre el io y el 20t contarA con doa rapraaentantaa; entre al 

20 y al JOt, con trea repreaentante• y si obtuvo •as del JOt 

tendrA derecho a cuatro repreaentantea. Por otro lado, si el 

na.mero de representantes de un partido polltico es mayor a 

diez, tendr4 derecho a qu~ se nombra un conaejero maqiatrado 

mas por cada representante adicional. En tal caso, •i ya 

antaa se habla mencionado que una de laa principales demandas 

de la opoaici6n era preciaaaente la de acabar con el control 

oficial sobre lo::: 6rq:inoi; clactoralaa, con esta serie da 

medidas no aolo no se loqr6 eata medida, aino qua ae retorz6 

al garantizar al partido oficial la mayor1a, tanto en la 

inteqraci6n da la ca.ara de Diputado•, COllO en la del 

Instituto Fedaral Electoral. 

2R) Respecto a la intcgracian da laa c•aillaa electoral••, 

el C6di90 Fedaral de Instituciones y Procadiaiantoa 

Electorales ••tablece qua para nombrar al pre11ident•, 

secretario y eacrutador de una caailla, se insacularA al 20• 

del padrón electoral de la aecci6n correspondiente. El 

mlnimo de insaculados aer& de 50, de lo• cuale• la junta 

distrital hari una aelacci6n toaando en cuenta laa 
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capacidades f1sicas y mentales de los mismos, seleccionando a 

1011 que se considere mas aptoa y capacitAndolo• para su 

encargo previamente a su de•i9naci6n. 

JG) Por lo que se refiere al Tribunal Federal Electoral, 

es el 6r9ano jurisdiccional aut6nomo en iaateria electoral, 

que tiene a su cargo la sustanciaci6n y resoluci6n de los 

recursos de apelaci6n y de inconformidad. Estar& compuesto 

por una sala central, integrada por cinco magistrados y 

cuatro salas regionales, integradas por tres magistrados cada 

una, nombrados todos ellos por la c&mara de Diputados, a 

propuesta del Presidente de la República y bajo el mismo 

procedimiento que sigue para nombrar consejeros magistrados 

en el instituto federal electoral. 

El art. 264, 2• pArrafo del C6di90 Federal d• In•titucion•• 

y Procedimientos Electorales eatablece adema.e que •zn loa 

términos del articulo 41 d• la Constituci6n, el Tribunal al 

resolver los recursos de a.pelocl6n ·; d:: inc~ntonnid11dr 

garantizar& que los actos o resoluciones electorales ae 

sujeten al principio de le9alidad a que se re!iere el Titulo 

Se9undo del Libro Séptimo de esta c6di90, aai como la 

imposici6n de las sanciones establecidas en el Titulo Tercero 
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del propio Libro séptimo•. Como ya se mencion6 anteriormente, 

con este principio de legalidad se pretende corregir la talla 

de la cual adoleció al anterior c6digo electoral, permitiendo 

que para moditicar alguna decisión dictada por el Tribunal 

Federal Electoral, los colegios Electorales deban fundar y 

motivar conforme a derecho su resolución, lo cual considero 

como un gran acierto. 

Por lo que se refiera al sistema adoptado para la 

sustanciación de los recursos de impugnación, el Titulo 

Sequndo del Libro Séptimo seftala dos fases a saber. 

- Previa al proe<so eltttonl: Durante los dos anos prev loa al 

proceso electoral, los ciudadanos y los partidos pol1ticoa 

contarAn con los siguientes medios de impugnación (conforme 

lo dispuesto por el articulo 294 del COPIPE): 

a) El Roecur~o de ecle!'aci.6n r-dr!. :e= ir,t.a~ue=¡¡,t.o anta: 14 

Junta Ejecutiva Distrital correspondiente, por los ciudadanos 

en contra de los actos de las oficinas municipales del 

Instituto por inclusi6n o exclusi6n en la lista nominal de 

electores. 

b) El Recurso de Revisi6n podrá ser interpuesto por loa 
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partidos políticos ante las Juntas Ejecutivas del Instituto, 

en contra de los actos o resoluciones de los Consejos, las 

Juntas y dem6s órganos distritales o locales del Instituto. 

e) El Recurso de Apelación podrá ser interpuesto por los 

partidos pol!ticos ante la Sala Central del Tribunal Federal 

Electoral, en contra de las resoluciones que recaigan a los 

recursos de revisión o resoluciones de los órganos centrales 

del Institu':.o. 

- Durante el proceso electoral: El articulo 295 del COFIPE 

establece como medios de impugnación para garantizar la 

legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales 

los siguientes: 

a) El R~curso die R~vi:s:i6n pcdr!. ::cr intcrpua&to par los 

ciudadanos y partidos pol!ticos para objetar los actos o 

resoluciones de los órganos electorales, ante el Consejo del 

Instituto jer.1.rquicamente inmediato superior al que realizó 

el acto o resolución recurrida. 

b) El Recurso de Apelaci6n lo podr!n presentar los 

ciudadanos o los partidos pol1ticos ante la Sala competente 
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del Tribunal Federal Electoral, paro i::1pu9nar las 

resoluciones reca1das a loa recurso& de ravisi6n o contra loa 

actos y resoluciones del Conaajo General del Instituto. 

e) El Recurso de Inconformidad podrá. ser presentado por 

los partidos pol1ticos para objetar los resultados de los 

c6aputos distritales o de entidad fcdc:.-1:.tiva por nulidad de 

la votación emitida en una o varias casillas o para solicitar 

la nulidad de las elecciones de diputados y senadores o la 

nulidad de la votaci6n en una circunacripci6n plurinominal, 

ante la Sala coapeten~e del Tribunal Federal Electoral. En 

caso de que se iapuqnen los resultados consignados en el acta 

final del escrutinio y c6mputo de las mesas de casilla por 

irrequ.laridades durante la jornada electoral, el escrito de 

protesta •er6 requisito de procedencia del recurso de 

inconronoidad. 

Considero, sin embargo, que uno de los principales 

retrocesos del C6di90 Federal de Institucionea y 

Procedinientos Electorales, lo representa el articulo 13, 

incisos •b", "c" y "d" mismos que establecen lo siguiente: 
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"Al partido que obtenga el mayor nümero de conotanciaa de 

mayor!a y cuya votaci6n sea equivalente al 35\ de la votaci6n 

nacional emitida, le ser~n asignados diputados de las listas 

reqionales en nQmero suficiente para alcanzar, por ambos 

principios, 251 curules; adicionalmente le serán asignados 

dos diputados mas por cada punto porcentual obtenido por 

encima del 35\ de la votación, hasta menos del 60\. 

"Al partido cuya votaci6n sea equivalente al 60\ o mas de 

la votación nacional emitida y menos del 70\ y cuyas 

constancias de mayor!a relativa no representen su porcentaje 

de votación, le serán asignados de las listas regionales el 

nümero de diputados necesario para que la suma de diputados 

obtenidos por z.mbos principios sea igual al porcentaje de 

votos que obtuvo" (54). 

Con dichas disposiciones se asequra, como ya se babia 

mencionado anteriormente, que el partido oficial cuente con 

un m1nimo de las dos terceras partes de los inteqrantes de la 

Cámara de Diputados, lo cual le perml te continuar con el 

control de las decisiones en dicha cAmara sin tener la 

(54) ALEMAN, Rkudo, Op. cil., Pll· XVI 
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necesidad de acudir a ninquna negociaci6n con los 

representantes de la oposición. 

Otro retroceso importante lo constituye lo dispuesto por 

el articulo 58 de dicho C6digo, que establece que: 

"Los partidos politices nacionales podr!n formar 

coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos y de Diputados por el principio de 

representación proporcional, asl como de Senadores y de 

Diputados por el principio de mayor1a relativa; pero no 

podrAn postular candidatos propios donde ya hubiere 

candidatos de la coalici6n de la qua ellos forman parte. 

"Nin9tin partido politice podról. registrar como candidato 

propio a trJien ya he sido ?"egistredc co~o candidato por 

alquna coalici6n; ninguna coalici6n podrá registrar como 

candidato de la misma a quien ya haya sido registrado como 

candidato de otro partido polltico; nin9Qn partido polltico 

podrá registrar a un candidato de otro partido pol1tico. No 

se aplicará esta prohibición en los casos en que exista 

coalici6n en los términos del propio C6di90" 
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De asta aanera, se inhibe la formaci6n de candidaturas 

comunes que en julio de 1988 hicieran temblar al sistema 

pol1tico de nuestro pala. 

Con todo, lo mejor sar4 esperar a que sea en el terreno de la 

prActica, aprovechando los coaicios federales de 1991, en 

donde se pongan a prueba loa verdaderos alcances de la actual 

leqislaci6n electoral. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La reforma política de 1977 fue muy poco afortunada y por 

ende, duramente criticada, ye qua no correspond1a a las 

expectativas de las diversas corrientes ideol6gicas de 

nuestro pais, en virtud de que las resoluciones emitidas por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaban limitadas a 

simples consideraciones, con lo que su intervención se 

reducía a meros aspectos de lnvestigaci6n, pero careciendo de 

toda responsabilidad de decisión. 

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

adoptó el criterio sustentado por el Lic. Ignacio L. Vallarta 

en el afio de 1877, quien consideraba que las ünic~s 

autorid~dc~ competentes para fungir como colegios electorales 

son las c~maras de Diputados y de Senadores, por lo que el 

Poder Judicial debla estar al margen en esta materia, con lo 

cual se apartaba, como ya se mencionó, de toda decisión 

polltico-electoral. Dicha decisión solo condujo a tener una 

norma meramente decorativa pues en realidad no tenla caso 

otorg~r esta facultad a la suprema Corte de Justicia, por lo 

que considero que fue una decisi6n muy acertada el relevar 
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definitivamente a la Suprema corte de esta funci6n 

investigadora totalmente limitada a esclarecer los hechos, 

pero absteni,ndoae de toda caliricaci6n. 

Por otro lado, el deterioro de la~ condiciones económicas, 

asl como las estrictas medidas de austeridad que los Qltimos 

gobiernos se han visto en la necesidad de implantar, merced a 

la enorme deuda externa, han provocado una profunda 

insatisfacción en las demandas sociales, lo cual ha 

contribuido a generar una oposici6n mas activa, cuyas 

presiones han orillado a una nueva apertura democrática. 

Sin embargo, esta apertura democr6tica, desde mi muy 

particular punto de vista, solo serA posible en la medida que 

se cuente con un poder legislativo tuerta, fundado en una 

verdadera representaci6n proporcional que limite en cierta 

forma la desmedida preponderancia del poder ejecutivo, toda 

vez que considero, la subordinación del legislativo al 

ejecutivo se basa principalmente en la dependencia y 

disciplina pol1tica de la l!!ayorfo da los legisladores al 

presidente de la repUblica, lo que ocasiona que no exista un 

verdadero contrapeso y a1 por el contrario se ha ido 

perdiendo el sentido de la división de poderes que consagra 
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nuestra constituci6n pol1tica. 

La reforma politica se ha visto supeditada a la reforma 

econ6mica, toda vez que el estado mas que atender las 

demandas aociales ha centrado sus preocupaciones en lograr 

cambios estructurales en aateria econ6mica, lo cual hace cada 

vez mas notorio el retraso entre los caabioa econ6micoa, 

sobre loa politices. La. crecieAte tasa inflacionaria, por su 

parte, ha provocado que la clase trabajadora sufra en los 

dltimos aftas una iw.portante reducci6n en su capacidad de 

compra, asl como en la satistacci6n de servicios en general. 

La crisis econ6mica en 116xico ha tenido da esta •anera un 

indudable i~pacto sobre la vida pol1tica del pala y sobre sus 

instituciones, scmetiendo al •i•teaa a conatantea pre•ione• 

de ne9ociaci6n entre el gobierno con la• organi&acion•• 

empresarial••, lo• partidoe de oposici6n y ha•ta con la 

iglesia cat6lica; esta deterioro acon6aico ha provocado 

adem4u unQ nuava ~rn:!::..~c!: ;:ol!tic~ d~ntro d~ a~pllo~ 

sectores de la sociedad IN!Xicana. 

Es precisamente la falta de mayores oportunidades la que 

ha provocado en la ciudadan1a un deseo de caabio cada vez 

mayor, motivo por el cual "" ba ejercido presl6n •obra las 



140 

clases gobernantes en busca de una mayor apertura 

democr6tica. Una ley electoral adecuada es indispensable, 

pero no lo es menos que un genuino réqimen de partidos, que 

hoy por hoy no existe y éstos a su vez no son nada sin la 

real y efectiva separaci6n de poderes que la constituci6n 

establece. 

De esta manera, la reforma electoral de 1986 aunque 

positiva, se vio superada por los acontecimientos sucedidos 

en julio de 1988, recrudeciéndose la deliberaci6n sobre la 

subsistencia de los colegios electorales y sobre la 

funcionalidad del Tribunal Federal Electoral, lleg6ndose 

incluso a presentar la propuesta extrema de desaparecer a 

eate Gltimo pues hubo quienes consideraban qua no cuapl1a con 

la& expectati~~= d~l ~o~~nto. 

No obstante lo anterior, durante las discusiones para la 

reforma constitucional de 1989 en materia electoral, se 

convino en la necesidad de dotarlo de mayores atribuciones 

para que pudiera resolver con pleno conocimiento de causa las 

controversias que se le presenten, as1 como el darle firmeza 

jur1dlca a sus sentencias, motivo por el cual ae sentaron 
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nuevas bases en el sistema que se sique para calificar las 

elecciones en nuestro pa1s. 

Considero que la adopci6n de un sistema mixto en la 

calificación de las elecciones es una buena decisión ya que 

as1 se puede lograr un mayor control de la misma, evitando 

los riesgos qua conllevan tanto la autocalificacl6n, que por 

sl sola permitirla el predominio de las resoluciones 

politicas sobre las resoluciones jurídicas, convlrti6ndose 

as1 el calificador en juez y parte a la vez, como la 

heterocalificaci6n con cuya figura se crearla un órgano cuyas 

decisiones serian definitivas e inatacables, con lo que sus 

atribuciones quedarlan incluso por encima de los tres poderes 

de la Uni6n. 

Dichas bases para la calificaci6n da alecciones iaplican 

reducir de 500 a 100 el n\'.1mero de presunto• diputados que 

integren el coleqio electoral, requiri6ndose para la 

modificación de las resolucionea emitidas por el Tribunal 

Federal Electoral que dichos col119ios se apaguen totalmente a 

derecho, para lo cual en sus consideraciones deberan existir 

razones contrarias a los funda•entos jurldicos y a la 

moti vaci6n de la prueba en que se haya fundamentado dicho 
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tribunal y mediante el voto calificado de las dos terceras 

partes de sus integrantes, buscando de esta manera una mayor 

vinculaci6n entre las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Federal Electoral y las modificaciones que pudiera realizar 

el colegio electoral. 

Respecto de los medios de prueba, se hizo evidente la 

necesidad de una reforma que evitara las limitaciones a las 

que se enfrentaban los recurrentes para su ofrecimiento y al 

mismo tic~po dotar al Tribunal Federal Electoral de un mayor 

imperio y coercibilidad para alleqarse dichas pruebas en 

tiempo y forma, estableciéndose ademAs un capitulo de delitos 

electorales en el c6digo penal. 

Por su pdrl~, la cra"ci6n d~ un Tribunal F9deral Electoral 

como 6rgano encargado de resol ver y, en su caao, de reparar 

las violaciones ocurridas durante el proceso electoral, 

constituye un gran avance en el desarrollo de nueetra 

legisl·aci6n; no obstante ello, la democratizaci6n del pa1s no 

dependa Qnicamente de una ley ni de un c6diqo, sino da la 

conducta que asuman los partidos pol1ticos, asociaciones y 
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ciudadania en general, toda vez que se requiere de una 

verdadera plataforma electoral en la que los partidos 

presenten programas que verdaderamente signifiquen una 

alternativa, motivando con ello a la ciudadan1a a acudir a 

las urnas; todo ello, basado en el irrestricto respeto al 

voto, har6. que los qobernados recuperen su credibilidad en 

los comicios electorales 

Por otro lado, para que este grado de perfección se alcance 

es necesario establecer una verdadera separacl6n entre las 

resoluciones estrictamente politicas y las juridicas, que 

asequre un cumplimiento efectivo a estas tlltimas, ya que 

resulta demasiado cuestionable, a mi juicio, el hecho de que 

una resolución adoptada por 

Federal Electoral, la cual 

los magistrados del Tribunal 

esta debidamente tundada y 

motivada conforme a derecho, sea desechada por un órgano, en 

c~tc c~s-;i ~l Colel)'io El~ctoral, basc1;ndose para ello en una 

simple votación mayoritaria, aun cuando no existan pruebas 

que desvirtaen la resolución del tribunal y sobre todo 

mientras dicho Organo se encuentre integrado 

preponderantemente por una sola fracciOn, pues aun habiendo 

buena voluntad, exiatirA siempre la duda sobre su 

imparcialidad; es por ello que deseo resaltar el gran acierto 
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del articulo 264, pArrafo sequndo del C6diqo Federal de 

Instituciones Pol1ticas y Procesos Electorales que busca 

garantizar que los actos o resoluciones electorales dictados 

por el Tribunal Federal Electoral, se sujeten al principio de 

legalidad. 

Se requiere además, configurar un poder legislativo 

verdaderamente fuerte y competitivo, basado en una aut6ntica 

representaci6n proporcional, que permita establecer un real 

equilibrio de poderes y limite las desmedidas facultades y 

atribuciones del Poder Ejecutivo, entendiendo a dicho 

equilibrio de poderes no como una f'uerza que sa contrapone, 

sino como una colaboraci6n real; que otorgue a la ciudadan1a 

una mayor capacidad participativa, ya que desde mi punto de 

vista, en la medid" en <;Uc el l'oda:r ~lslativo adquiera 

nuevamente su carácter aut6nomo, se habrá dado un paso 

fundamental hacia la transici6n democrática del pa1s. 

Además, considero que el procedimiento mas adecuado para 

llevar a cabo el noAlbramiento de loa magistrados del Tribunal 

Federal Electoral debe ser el siquiente: 

a) Que los partidos pollticoa presenten aus propuestas ante 
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la CAmara de Diputados. 

b) Llevar a cabo, durante la sesión respectiva de dicha 

Cámara, una votaci6n 4nica, otorgándose los nombramientos 

como magistrados a aquellos que obtengan la aprobación de las 

dos terceras partes de los diputados presentes. 

e) En caso de no lograrse esta aayor1a, se procederia a 

realizar el nombramiento por insaculaci6n. 

Dicho procedimiento ya está contemplado por el Q.ltimo 

párrafo del articulo 41 constitucional, con la salvedad de 

que en éste se establece en primer término que dicha 

propuesta corra a cargo del titular del Poder Ejecutivo. 

Es necesario, además, qua el Tribunal Federal Electoral 

funcione en pleno y en salas regionales, con el fin de que 

exista una mayor proximidad entre el tribunal y los 

promoventes, situación ya prevista por el actual Código 

Federal de Instituciones Pol1ticas y Procesos Electorales, en 

su articulo 265. 
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