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l N T R o n u e e 1 o N 

Esta tesis cuyo título es la Defensa Constitucional de la Participa
ci6n Política, busca fundamentalmente presentar una vlnculaci6n en 
tre derecho y realidad, en el segmento de la Reforma Política, que -
el gobierno de la Repóblica continu6 en 1977, y cuyo objetivo era y 

sigue siendo, fortalecer el proceso de democratizaci6n del país. 

Dentro de esta fase de democratizaci6n existen grandes logros.gue han 
permitido la c~nfluencia de fuerzas sociales y políticas al sistema, 
como son partidos políticos y sin~icatos no controlados. Que partici
pan en el juego político que se da en el Congreso, habiéndose encon -
trado una mayor canalizaci6n de la verdadera oposici6n. 

iln suma este proceso de democratizaci6n, en t6rminosg.enerales ha satis 
fecho a todos los participantes del juego político incluyendo a varios 
partidos que alcanzaron su registro y por tanto su institucionaliza -
ci6n. Y de ln misma forma ha satisfecho al gobierno porque se ha logr!!_ 
do encauzar la voz de la oposici6n y con ello se han contenido las te~ 
sioncs sociales, políticas y econ6micas. 
Todas ellas medidas sumamente loables puesto que tienden a acabar con 
la rcprcsi6n, la dcspolitizaci6n y la corrupci6n política, que habían 
hasta entonces ahogado la libre cxprcsi6n de muchas demandas populares. 

En términos generales podemos decir que este proceso de Reforma inici! 
do desde 1917, ha bu.scado democratizar al sistema político mexicano y 
ampliar el n6mcro de sus participantes. 

Fue así como en 1953, dentro del marco de este proceso de Reforma, se
le di6 el voto a la mujer, en 1963 se crea el sistema de diputados de 
partidos que buscaba, la participaci6n de las minorías en el seno del
Congreso, para que la oposici6n tuviera opini6n y voto, reserv~ndose -
la dcsici6n a las mayor!as. Esta iniciativa busc6 evitar que un solo -
partido monopolizara las curules, ya que M&xico se había convertido, -
en ·Un régimen de partido dominante, y no de varios como se supone debe 
acontecer en las democracias occidentales. 



11 

Por otra parte en 1969 se reform6 ni artículo 34 Constitucional para 
dar derecho de voto activo, a las ,,crsonas que hubieran cumplido 18 
años de edad. Esta iniciativa presidencial fuertemente influída por 
los acontecimientos de 1968, pretendía que las nuevas generaciones· 
contribuyeran con sus puntos de vista a Ja integraci6n de Ja voluntad 
colectiva que genera el gobierno representativo. 

Asi las cosas en 1972 se di6 otro paso de democratizaci6n, al reducir 
se la edad para ser diputado de 25 anos cumplidos a 21, y para ser Se· 
nadar, de 35 a 30 años, con el objeto de abrir las puertas a los j6ve· 
nes a la participaci6n en el ejercicio del poder, puesto que se obser
v6 ~ue en e•tas edadeslns j6venes ya integraban sindicatos, asociado · 
nes rurales, grupos culturales y partidos políticos, por lo que se su
ponía yn tenían la madurez y experiencia política necesaria, para ser 
representantes en el poder legislativo Federal. 

En 1977, se Jntensifica el proceso de reforma, buscando, como señal6, 
Jesds Reyes Heroles, que el Estado ensanche las posibilidades de re -
presentaci6n política, de tal manera que se pueda captar en los 6rga · 
nos de rcpresentaci6n el complicado mosáico nacional de una corriente 
mayoritaria y pequeñas corrientes que difiriendo en mucho de la mayo · 
ritaria forman parte de la nnci6n. 

Lo que se buscaba en aquel momento era evitar que el Sistema político 
se fuera a desestabilizar, así como reforzarlo ante la crisis econ6m_! 
ca, ampliar la representaci6n nacional, permitiendo que las fuerzas • 
minoritarias, estuvieran debidamente representadas en la C~mara de Di· 
putadas, mantener la legitimidad de la rcpresentaci6n política y de ese 
modo conservar el control del gobierno, promover una mayor participa • 
ci6n ciudadana, reforzar y ampliar nuestra unidad nacional a trav~s de 
captar mejor la pluralidad en la rcpresentaci6n popular. 

Si bien es cierto que todas estas acciones están encaminadas a demacra· 
tizar a la Naci6n, creemos segdn nuestra personal opini6n que la Refor 
ma política ha quedado en cierta forma truncada, por lo que se refiere 
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a la Defensa de la Participaci6n Política, puesto que habiéndose ce
rrado la posibilidad del amparo, en definitiva es la Cámara electa, 
la que decide sobre las controversias electorales, siendo que en oc~ 
siones esta asamblea se ocupa con mayor vehemencia de evitar que sus 
adversarios lleguen al poder que de aplicar el derecho en forma jus
ta y objetiva. 

Por otra parte la participaci6n que se le di6 a la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n, es desde el punto de vista legal, nugatoria, 
pues carece de plena efectividad, por lo que ha existido una inquie
tud tanto de los partidos de oposición como de la doctrina en gene -
ral de un cambio en la legislación vigente, para que la Reforma po
lítica pueda llevarse a cabo plenamente, sin cortapisas ni obstácu-
los. 

• As! mismo cabe hacer menci6n que se limitar& en esta tesis, el es
tudio de la participaci6n política al voto y a los partidos políti
cos, excluy~ndose a los grupos de presi6n, sindicatos y otras orgnnl 
zaciones, as! como a los derechos de referendum e iniciativa popular 
de que gozan los habitantes del D.F. según la Ley Orgánica del Depar 
tamento del Distrito Federal, debido a que se extendería demasiado • 
el presente estudio. 

1 
'/ 

1 
1 
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C A P l T U L O 

A N T E C E D E N T E S 

l,l, LAS INSTITUCIONES POLITICAS GRIEGAS. 

La ciudad antigua es producto de la confederaci6n de fami· 
lias y tribus, que se organizaron bajo el dominio del rey, marginán
dose a determinadas clases sociales, como la de los plebeyos, que no 
tomaban parte de las decisiones políticas fundamentales. 

En Grecia se present6 la diferencia entre los Eupátridas y 

los Tetas; en Esparta existía la clase de los iguales y la de los i~ 

feriares; en Eubea, la de los caballeros y la del pueblo.(l). 
La marcada distinci6n se refería a las desigualdades de 

los derechos civiles y políticos, que tenía su origen en la familia 
y en el culto. Es as{ que s6lo el Pater Familias, que obtenía sus d~ 
rechos por ser el primogénito, heredaba propiedades, autoridad y sus 
hermanos eran respecto de él, lo que habían sido para con su padre y 

además juzgaba y gobernaba dentro del ámbito familiar. 
El mayorazgo constituy6 la estructura político social, 

puesto que si se descendía de un Pater, se le denominaba patricius, 
Y los que no, formaban parte de la Plebe. Y que tenían su origen en 
las conquistas de los pueblos sometidos, El Pater poseía autoridad 
absoluta, y era el único que gozaba de derechos políticos. (2)'. 

El rey tenia la autoridad política, aunque no podía ejerc! 
tarla del todo puesto que se encontraba con la barrera infranqueable, 
en ocasiones, del jefe de la tribu dentro de cada familia. 

Esta situaci6n debilit6 el poder de los reyes y al mismo 
tiempo gener6 una serie de controversias entre éstos y la aristocra· 
cia. 

El resultado fue un cambio en la estructura política, ha·· 
cía gobiernos aristocráticos, para evolucionar más tarde en gobier·
nos democráticos. 

(1) 

(Z) 

Cfr. FUSTEL DE COULANGES: La Ciudad Antigua; 3a, ed., Porrúa, 
México, 1978, pp. 177·178. 
Cfr. !bid., p. 174. 



En Esparta los reyes quedaron sometidos al Senado, fungie~ 

do únicamente como presidentes de esta asamblea, y ejecutores de las 
decisiones que ésta tomaba, 

Un siglo después se debilit6 aún más delegándose el poder 
Ejecutivo a unos magistrados llamados éforos (3). 

Los plebeyos, al tomar conciencia de su situaci6n de infe
rioridad, acentuaron su lucha, logrando entre otras cosas, la igual
dad de tratamiento en materia política. 

Es así como en Atenas el desenlace de estos acontecimien-
tos, di6 origen a las Reformas de Sol6n; en virtud de las cuales la 
base del sistema político radicaría en la riqueza y ya no más en la 
descendencia. Estableci~ndose además una Asamblea y un Senado, y pe! 
mitiéndose a todos los ciudadanos alguna intervenci6n en la vida pú
blica de la ciudad. 

Pero realmente no fue sino hasta el siglo de Per{cles, do~ 
de las mayorías alcanzan. por fin el triunfo que les permite gozar 
y ejercitar sus derechos políticos. 

J.as características esenciales de la democracia grie¡¡a eran 
las siguientes: 
a) La autoridad suprema del Estado descansa en la Asamblea (6rgano 

formado por todos los ciudadanos), sus decisiones constituían 
las leyes, voluntad suprema de la ciudad-estado. 

b) Fiscalizaban los actos administrativos, un Senado de 500 miem, 
bros electos por sorteo entre el conjunto de ciudadanos. 

c) La administraci6n de justicia se ejercía por medio de jurados p~ 
pula'res, elegidos por sorteo. 

d) Surgen los partidos politices y las luchas entre ellos (4). 
En resúmen podemos decir que la Constituci6n en Atenas pe! 

miti6 a todos los ciudadanos, una participaci6n idéntica en la esfe
ra gubernamental, desarrollándose un sistema completamente democráti 
ce. 

(3) 
( 4) 

Cfr. !bid., p. HJ. 
RAYMOND G. GETTEL: Historia de las Ideas Políticas (trad. del 
inglés por Teodoro Gonz51ez Garcla); Za. ed., Editorial Nacio-
nal, México, 1959, pp. 83-84. 



l. l. l. TR,\SCENUENCIA DEL PENSAMIENTO POLITICO, 

Resulta innegable este hecho, puesto que el pensamiento p~ 
lítico griego constituye la estructura del moderno concepto democrá· 
tico. 

Para los griegos la organizaci6n política representaba la 
forma suprema de la vida, que se desarrollaba en el marco de la ciu· 
dad-estado y que involucraba a todos los individuos, por lo que se 
exijía una participaci6n activa de cada uno de ellos, y de esta con· 
ciencia, surgen precisamente los derechos políticos. 

Consideraron a la naturaleza como la fuente de la ley, 
siendo la raz6n humana la encargada de descubrir las relaciones de 
la naturaleza. 

Por lo que Arist6teles sostiene que la mejor forma de go·· 
bierno es aquella en que todos los individuos actúan en la vida poli 
tica, porque el destino natural del hombre lo inclina a la vida poli 
tica. 

El Estado es en sí una lnstituci6n natural y necesaria pa· 
ra el desenvolvimiento de los poderes y para la satisfacci6n de los 
deseos y necesidades innatas en el hombre. Puesto que el Estado tic· 
ne como tarea fundamental hacer que el derecho y la justicia, que se 
encuentran en la naturaleza, sean descubiertos con la raz6n y se im· 
planten en la sociedad. 

El ciudadano es el individuo que tiene derecho a partici-· 
par en el gobierno, ya sea en las asambleas o en el jurado, 

La autoridad debe residir en el conjunto de los ciudadanos 
pero aún encima de ellos debe encontrarse la ley (5), 

1.2. LA REPUBLICA ROMANA. 

Es aproximadamente en el afio 500 antes de Cristo, cuando 
se instaura la República en Roma, despu6s de haber atravesado por el 
régimen monárquico y cuando la plebe al adquirir importancia por su 
número y conciencia de clase, así como por el hecho de no sentirse 

(5) Cfr. F, DE COULANGES: op. cit., pp. 85·110, 



ligados a Roma, ya que no participaban del culto, ni de las magistra-
turas políticas, fue entonces cuando decidieron salir de Roma y refu-
giarse en el Monte Sacro Aventino, que se encontraba fuera de los lími 
tes del ager romanus. 

Con este acto Roma perdi6 la mitad de sus soldados y fuerza 
laboral. Pero al mismo tiempo la plebe no podía fundar una ciudad por 
carecer de los elementos necesnrios por lo que se vieron en la necesi· 
dad de realizar un pacto, por virtud del cual se les permiti6 tener un 
representante de su clase, que defendiera sus derechos, y al que se le 
llam6 tribuno de la plebe, que gozaba de inviolabilidad en su persona. 

,,,la mano del patricio no podía tocarle sin incu
rrir en grave impiedad,,, 
nadie podría violentar a un tribuno, ni golpearle, 
ni matarle, .. quien se permitiese cualquiera de es 
tos actos contra un Tribuno, quedaría impuro, quc
sus bienes serían confiscados en provecho del Tem
plo de Ceres.(Q), 

Más tarde los plebeyos crean una asamblea propia, el Cpnci-
lium Plebis, que nombra al Tribuno, y quien tenia derecho de interve-
nir en beneficio del pueblo, incluso oponiendo el veto a las decisio-
nes de los C6nsules, 

Al confundirse las dos clases, los 6rganos de los plebeyos 
entran en el gobierno de la ciudad, y así la Comitia Tributa, se co~s
tituye como el 6rgano legislativo más importante, la Comitia Centuria
ta, tenía aún a su cargo la elecci6n de los magistrados mayores, los 
C6nsules y de impartir justicia criminal. 

Todos los cargos públicos fueron más adelante abiertos a los 
plebeyos, como el Consulado, que se convirti6 en un 6rgano bicefálico, 
compuesto por un Patricio y un Plebeyo, así como tambi~n tuvieron acc! 
so a la pretura, la cuestura y a participar como censores. 

Es por ello que ha opinado de Martina, que la Constituci6n 

(6) Ibid., p. 221. 



rom:inn, paree.e recibir su fuerza de Ja constante b6squeda de compro
misis entre las fueroas sociales, que actuaban en las estructuras po 
líticas (7). 

1. 2, J EL DERECllO NATURAL Y LOS DERECllOS POI. JTICOS, 

La tcor{a del Estado que desarrollaron los romanos es rea! 
mente sorprendente, puesto que le dieron el carácter, al estado, de 
un ente distinto de Jos individuos que Jo componían y que en princi
pio otorgaba derechos e imponía deberes. 

Justificaron su existencia, como el 6rgano encargado de 
proteger a los individuos y defender sus derechos, gracias al impe
rium que éste ejerce, pero siempre sometido a Ja voluntad legislati
va. 

Estos derechos individuales no Jos crea el Estado, formula~ 

do las leyes, sino que simplemente se codifican las costrumbres exis
tentes en el pueblo, como fue las Doce Tablas, 

As! la costumbre di6 paso a la ley creada por el Estado, 
que la aplica y garantiza, volviéndose el sistema jurídico rígido y 
formalista, durante el período llamado "clásico". 

Al dividirse las funciones administrativas se crea el Pre
tor, figura que result6 clave, puesto que al aplicar la ley la inter
pretaba, con lo cual se establecieron principios generales, que bus
caban Ja adecuaci6n de la norma a la justicia y la raz6n. 

Por otra parte, la necesidad de administrar justicia a los 
extranjeros motiva la creaci6n del pretor peregrino, que contribuy6 
a la formaci6n del Jus Gentiun, integrado por los principios de equi
dad y las costumbres de los pueblos sometidos. 

Fue así como el Pretor modific6 la Ley y la integr6 en ba
se a la justicia, por lo que fue considerado el Jus Gentium como la 
interpretaci6n de la norma a través de la raz6n y de la justicia y 

cuyas normas gozan de validez universales, 

(7) Cfr. FRANCESCO DE MARTJNO: Storia della Constltuzione Romana; 
2a, ed., Casa Editrice Dott, Eugenio Sovene, Napol1, 1972, P,32 
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Por lo que se concluy6 que la norma positiva, debe derivar de 
la naturaleza la cual se descubre con el auxilio de la raz6n. (8). 

Estos razonamientos sirvieron de base para elaborar, más ade
lante, las doctrinas que pugnaron en contra de las monarquías absolutas, 
seg6n las cuales todos los hombres nacen libres y gozan de los mismos 
derechos en un plano de igualdad, todos ellos derechos naturales de los 
hombres y fundamento de las democracias y las teorías contractualistas. 

1.3. EL PENSAMIENTO POLITICO EN LA EDAD MEDIA. 

Dos son los factores determinantes durante este período hist~ 
rico: 
a) El Cristianismo; desarrollado íntimamente con las Instituciones ro

manas. 
b) Las ideas de los pueblos bárbaros. 

En la doctrina cristiana el individuo adquiere un valor supr! 
mo, además de proclamar la igualdad de todos los hombres frente a Dios. 

El gobierno se consider6 una Instituci6n divina, derivada de 
Dios. Se le debe obediencia por una necesidad política y un deber reli
gioso. Pero sobre todo la teleología del Estado es para mantener la ju~ 
ticia. 

La aportaci6n de los pueblos Teut6nicos o bárbaros a los der! 
chos políticos, fue la amalgama que lograron entre sus costumbres y las 
de los pueblos sometidos, y aunque no fructific6 durante este período 
hist6rico, sí constituy6 uno de los fundamentos para que se presentara 
la era renacentista, 

· Subrayaron el valor de la independencia personal, y pusieron 
de relieve al individuo sobre el Estado, porque aquél constituye la un! 
dad en la vida política, 

Poseían asambleas populares, compuestas por los hombres li- -
bres de las tribus, y a las que les competía elegir a sus jefes. Así c~ 
mo Asambleas locales representativas que resolvían cuestiones de carác
ter local, y que sirvieron de modelo en Inglaterra para la Cámara de 

(B) Cfr. RAYMOND G. GBTTE!.: Op. Cit., pp. 130-134. 



los Comuncc. 
La lucha por el poder :empara! fue la pauta a seguir duran

te la Edad Media, argumentando !u Iglesia la donaci6n hecha por Cons
tantino, según la cual éste al transladarse a Constantinopla, habla 
hecho donaci6n del Imperio de Occidente al Papa Silverio. 

Pero no fue sino hasta Santo Tomás de Aquino, cuando se pu
so término a los rígidos conceptos de la revelaci6n y se delimit6 la 
competencia del gobierno espiritual y del temporal. 

Aduce Tomás de Aquino, que es natural y necesario que exis
ta entre los hombres quien dirija a la multitud hacia el bien común, 
que lo identifica con el orden y la paz, y por ende constituye el pri 
mer deber del rector de la sociedad y que consiste en procurar la uni 
dad de la paz, concluyendo que tiene más probabilidades de crear la 
unidad el gobierno de uno solo que el de muchos. 

[,a 1 imi taci6n del gobierno se haya en que no debe apartarse 
de su fin, que es conducir a los hombres al bien común, y en caso co_!! 
trario se justifica que la multitud destrone al rey, si no cumple con 
dicha misi6n o gobierna tiránicamente (9). 

Otro de los pensadores importantes de Ja Edad Media, es Mar 
silla, el que en su libro "Defensor Pacis", dedujo que la finalidad 
del Estado es garantizar a los hombres ciertas condiciones de liber-
tad y estabilidad para que se puedan desenvolver adecuadamente. 

El conjunto de todos los ciudadanos constituye la fuente s~ 
prema de la ley, y que el gobierno tiene que estar regido por un núm~ 
ro determinado de personas, elegidas por el pueblo y responsables an
te el mismo, es por ello que tienen la facultad de castigar a sus go
bernantes cuando sobrepasen a la ley y pueden privarlos de su autori
dad. 

Estableci6 el principio de legalidad y el fundamento del E! 
tado de Derecho, al sefialar que el monarca electo se debe avocar a i_!! 
terpretar y aplicar las leyes, no pudiendo elaborarlas, y se encuen-
tra sometido a ellas (10), 

(9) Cfr. RUBEN SALAZAR MALLEN: Desarrollo llist6rico del Pensamiento 
Político: Tomo I, 2a. ed., ONAM, M6x1co, 1976, pp. 78-91. 

(10) crr:-lt7\YMOND G, GETTEL: Op. Cit., pp. 200-205, 



I.4. EL PARLAMENTO INGLES, 

Los derechos y situaci6n jurídica del gobernado en ~glaterra 
fueron adquiridos de manera espontánea y natural a diferencia de lo su
cedido en otros estados donde la conquista de los derechos del ciudada
no ha costado muchas vidas. 

Como efecto de la costumbre, surgi6 la Constituci6n Inglesa, 
a la que se le ha calificado de la "Constituci6n Espondnea". 

El derecho ingl6s se hall~ principalmente, salvo en algunos 
documentos, en las decisiones de los tribunales. 

Desde el siglo XIlI, exl1te un parlamento Nacional, mientras 
que en el mismo periodo, en otros Estados absolutistas desaparecen. 

Los derechos de los sábditos frente al monarca, se garanti-
zaban con el juramento de la Coronaci6n, documentos y coapromisos como 
la Carta Magna, as{ como la Independencia del poder judicial, consti-
tuían las restricciones al poder del rey. 

El poder judicial se mantiene independiente y se establece 
la supremacía del derecho com6n sobre los mandatos del rey. 

Un arduo defensor de la soberanía del derecho fue Sir. Edua! 
do Coke, a trav6s de su participaci6n en los tribunales. Además en el 
Parlamento se inspira la Petion of Right, que contiene la primera lis
ta de libertades individuales y derechos políticos. 

Sin embargo, el Parlamento Ingl6s no habr{a de prevalecer sl 
no hasta el siglo XVII, puesto que durante el reinado de Jacobo I; y 
de Carlos I, hubo serios intentos para mantener las prerrogativas abs~ 
lutos de la corona y evitar cualquier limitaci6n a la monarquía. 

En 1649 se establece la Repáblica, al derrotar Cromwell al 
'rey, pero esta Repáblica no es más que una dictadura que dura hasta 
1660 y que suspendi6 los derechos políticos, as{ como las libertades 
individuales. Vuelve la monarquía con Jacobo II y Carlos 11, pero son 
destronados por sus tendencias absolutistas. Tomando el poder el prín
cipe de Orange, que retorna al r6gimen representativo, aceptando el 
Bill of Rights, en 1689, por el cual acepta someterse al derecho. (11). 

(11) Cfr. !bid., p. 321-322. 



En consecuencia Jurante el transcurso del siglo 
XVII, fue tomando cuer~o poco a poco la opini6n de 
que, en Inglaterra, el desarrollo del r~gimen re-
presentativo ha conseguido establecer, al lado del 
rey y de sus ministros, o sea de los gobernantes, 
un grupo <le censores, también con características 
de poder político, cuya autoridad tanto consiste 
en colaborar con el rey como en limitar sus activi 
dades, siempre en interés de las libertades cívi-7 
CílS. (12), 

La funci6n del Parlamento lnglés, es precisamente vigilar 
y además puede obligar al gobierno a que dimita, negándole su con- -
fianza. Y a su vez ol Gobierno puede disolver la Cámara de los comu
nes y reenviarla ante los electores, 

I. 5, EL DERECllO NATURAL DE LA NUEVA ESCOLASTICA, 

Suárez, en su tratado de legibus, define al Derecho natu--
ral como: 

"Aquella ley natural existente en nosotros en 
virtud de la cual somos capaces de distinguir en-
tre el bien y el mal~ ·¡13¡, 

Es decir, son un conjunto de normas ideales de valor fijo, 
y a la vez inmutables, 

Exponemos aquí, el resurgimiento del derecho natural, por 
la filosofía política que gener6. 

Asi, sobre la soberanía, Suárez sent6 como principio el 
que todos los hombres nacen libres por naturaleza de forma que ning~ 
no tiene poder político ni dominio sobro otro. Este dominio s6lo sur 
go con la sociedad, la cual se forma porque los particulares se re6-
nen entre sí por una libre decisi6n para ayudarse mutuamente y for-
m ar una comunidad política, Por lo que el origen del poder político es anterior a 

(12) 

(13) 

ANDRE llAUR!Ou: Derecho Constitucional e Instituciones Políti-
cas (trad. por Jase Antonio Gonz&!ez Casanova)¡ 4a, ed,, 
Xi'Tel, Madrid, 1971, p. 235, . . 
Jm~NNES HIRSCHBERGER: Historia de la Filosofía. (Trad. por 
Luis Martínez G6mez) ¡ Tomo !, 6a, ed., Herder, Barcelona, 1975 
p. 402. 



10 

los hombres, a éstos s6lo les es dado llevar a realización aquel orden, 
el pueblo es sólo sujeto, no origen del poder, el Último fundamento y 

origen del poder político es también Dios, pero está enteramente en m! 
nos del pueblo la forma de gobierno, así si se transfiere todo el po
der habrá monarquía o puede reservarse el pueblo el derecho a ser con
sultado por el gobierno cada y cuando le parezca, entonces habrá demo
cracia (14), 

Grocío, en su obra "De lure Belli ac l'acis", es otro exposi· 
tor del jusnaturalismo. 

El hombre es un ser social por naturaleza, de esta inclina
ción innata a la sociedad se deduce una serie de normas efectivas de 
conducta y sobre ellas descansa el derecho, La fuente primera del der~ 
cho es la naturaleza racional y social del hombre. La segunda fuente -
del derecho es la voluntad de Dios, porque siendo el creador de la na
ttJralezn, sanciona con su precepto aquellas normas. 

Por lo que al origen del poder estatal se refiere, Grocio se 
alinea con los escolásticos renacentistas, y senala que la suprema po
testad del Estado reside en aquellos que lo constituyen, es decir, en 
el pueblo; pero como el pueblo no puede ejercer el poder, lo traspasa 
a una determinada persona física (15), 

l,6 EL PENSAMIENTO POLITlCO DE LA REVOLUCION FRANCESA. 

Durante el reinado de las monarquías absolutas prevalecí6 
el principio de que el monarca está libre en su conducta, con la Única 
limitaci6n de su conciencia, es un agente directo de la voluntad de 
Dios, la realeza es sagrada, atacar al rey es un sacrilegio, el monar
ca ejerce su autoridad entre el pueblo como el padre entre sus hijos. 
Las obligaciones de éste son sostener la religi6n y defender la justi
cia. 

A partir de la muerte de Luis XIV, se inicia una reacci6n en 
contra de la monarquía francesa. El conocimiento de las Instituciones 
políticas inglesas, provoca las comparaciones y análisis de los con -

(14) Cfr. !bid., pp. 516-517. 
(15) Cfr. lbib., pp. 505-509. 
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trastes, es ~rofundamente admiradn la-libertad Inglesa. 

I. 6, l. SOBERAN !A. 

1.6.1.1. SU PRIMERA CONCEPCION. 

La idea de la soberanía que hasta entonces había prevalecl 
do y fundamentado a las monarquías absolutas es debida a Juan Bodino 
quien la defini6 como: 

La soberanía es el poder absoluto y perpetuo 
de una República. 

No es limitada ni en poder, ni en responsabili· 
dad, ni en tiempo. 

Este poder es absoluto y soberano, porque no es 
tá sujeto a otra condici6n que obedecer lo que la
ley de Dios y la natural mandan (16). 

Si bien esta noci6n contribuyó a la creaci6n del Estado m~ 
dcrno, puesto que señala la supremacía del poder político, sobre 
cualquier otro dentro del Estado. Fue sin duda también, el argumento 
esgrimido en pro de las monarquías absolutas. 

1.6.1.2. LA TEORIA DE LA SOBERANIA POPULAR. JUAN JACOBO ROUSSEAU. 

La prcocupaci6n de Rousscau, se encontraba en: 

Encontrar una forma de asociaci6n que defienda 
y proteja con la fuerza común la persona y los bi! 
nes de cada asociado, y por lo cual cada uno, 
uni6ndosc a todos, no obedezca sino a sí mismo y 
permanezca tan libre como antes (17). 

De aquí se desprende que el soberano es el pueblo, que de· 
creta la voluntad general, cuya expresi6n es la ley, Por lo que el 
poder de mandar reside en forma directa en la universalidad de los 
ciudadanos. 

(16) 

(17) 

JUAN BODINO: Los Seis J.ibros de la República (Sclecci6n y tra 
ducci6n de Pedro Bravo); Agu1lar, Madrid, 1973, p, 11, 46 y Sí. 
JUAN JACOBO ROUSSBAU: El Contrato Social; 3a, ed., Porrúa, Mé
xico, 1979, p. 30. 



I.6.1,3. LA TEORIA DE LA SOBERANIA NACIONAL. 

Seg6n esta teor!a, la soberan!a pertenece a la Naci6n como 
entidad concebida como persona moral, distinta de los miembros que 

la componen, es decir, un ente de raz6n con fundamento en la reali-
dad es el Soberano. 

Este principio fue adoptado en el artículo tercero de la 
De e la rae i6n de derechos y que dice: "Toda soberan 1 a reside esencial· 
mente en la Naci6n." 

Seg6n Andr.S llauriou, de quien hemos tomado estas ideas, 
las consecuencias que se derivan de este concepto son las siguientes: 
a) La Soberan!n Nacional es a la vez indivisible e inalienable. 

Una persona jurídica no puede tener más que una sola voluntad, 
por lo tanto la soberan!a no puede ser dividida sin correr el 
riesgo, de que sea contradictoria la expresi6n de ésta. 
Además, la soberanía no puede ser cedida a otro porque signific~ 
ría la enajenaci6n de la persona misma, por lo que ~sta es in· · 
alienable, aunque s! puede ser confiada a un tercero, pero siem· 
pre revertible a la Naci6n, 

b) S6lo puede ser ejercida por representantes. 
Esto resulta lógico puesto que la manifestaci6n de la voluntad y 

poder de un ente de raz6n como la Naci6n, no puede expresarse 
más que por representantes. 

De la teoría de la Soberanía Popular se derivan a su vez. 
las siguientes consecuencias: 
a) El electorado se convierte en un derecho. 

Como cada individuo posee una parte de la soberanía, no se le 
puede negar, teniendo capacidad <le goce, el derecho a votar en 
las elecciones. Es decir, si se reconoce la teoría de la Sebera·· 
nía Popular, entonces, como consecuencia 16gica, se debe recono·· 
cer el sufragio universal, 

b) La doctrina de la soberanía popular conduce a la democracia dire~ 
ta. 
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!.a voluntad general expres i6n de la soberanía popular debe ser m! 
nifestada directamente por el pueblo mismo a través de la ley, Co 
mo resultar(a imposible en la mayor!a de los Estados, que todo el 
pueblo discutiera la ley, s( se puede por lo menos ratificarla, 

Estas dos teorlas aunque a simple vista irreconciliables, 
han sido, como expresa llauriou, amalgamadas, es as! que el sufragio 
generalemente se ha hecho universal, adoptándose la forma republica
na de gobierno, carncterlsticas, que se derivan de la teoría de la 
sobernn(a popular, pero n la vez se ha también generalizado el sist~ 
ma representativo y Jos elegidos no tienen un mandato imperativo, sl 
no que se conducen frente al soberano como representantes aut6nomos, 

l.6,1.4, LA TEORIA DE LA SOBERANIA PARl.AMENTARIA. 

Segdn llauriou, se ha presentado una cuarta forma de la so
beranía y que consiste en la transmisi6n de la soberan!a, sea en el 
concepto de Naci6n-Persona, o en el del conjunto de ciudadanos al 
parlamento. 

En el primer caso resulta una transmisi6n !6gica, puesto 
que al ser la Naci6n un ente de raz6n, no puede expresarse mds que 
por medio de representantes. 

En el segundo caso, es decir la Soberanía Popular que 
transmite, el concepto de representaci6n no se entrelaza, porque la 
soberanía pertenece a personas físicas que sí tienen la posibilidad 
de expresarse, sin embargo, se subsana estableciendo medios semidi-
rectos como el referéndum, para escuchar la voluntad popular. 

Sin embargo, estas teor!as, consideran la delegaci6n de la 
soberanía al parlamento, trascendental, puesto que es el parlamento 
quien vota la ley (18). 

Presenta una gran desventaja esta concepci6n de la sobera
nla parlamentaria y es que induce a una supremacía del parlamento so 
bre el gobierno, que es tan negativa como el supuesto contrario. 

l. 6. 2 DIVISION DE PODERES. 

Montesquieu, preocupado, por un derecho del ciudadano, como 

(18) Cfr. ANDRE llAUIUOU: Op. Cit., pp. 346-354. 
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es su libertad política, elabor6 la doctrina de la divisi6n de pode·· 
res, Estableciendo como premisa que: 

Todo hombre que ha dispuesto de poder tiende a 
abusar de 61 (19), 

Por lo que: 

Para lo que no se pueda abusar del poder, es 
preciso que, gracias a la disposici6n de las co·· 
sas, ~l poder frene al poder (20). 

Y sefiala como medio para que el poder frene al poder: 

En todo Estado hay tres clases de poderes: 
El poder legislativo, el poder ejecutivo de las 
cosas relativas al derecho de gentes, y el poder 
ejecutivo de las cosas que dependen del derecho 
civil, se llama a este último poder judicial (21). 

Así, para Montesquieu el poder legislativo es el encargado 
de enunciar voluntades generales, es decir, enuncia prescripciones de 
carácter general. 

El ejecutivo contiene el poder de tomar decisiones particu· 
lares, Y el judicial, consiste en la aplicaci6n de normas generales 
para la soluci6n de conflictos, 

La divisi6n de poderes en forma tan rígida fue necesaria ·p~ 
ra evitar que: 

(19} 

(20) 
(21) 

Cuando se reunan en una sola persona o el mis· 
mo cuerpo la potestad legislativa y la potestad 
ejecutiva, no existe libertad, ya que cabe el te· 
mor de que el mismo monarca o el mismo senador 

MONTESQU!EU: Del Espíritu de las Le~es (Trad. por Nicolás Este 
banes); 4a. ed., Porrua (Colecc16n Epan Cuántos ••. Nº 191), Me 
xico, 1980, p. 102. -
!bid .• p. 103. 
!bid •• p. 104. 



pu~dan hacer leyes tird·1icas para ejecutarlas tirá 
nicamente (22). 
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Actualmente el sistema estatal descansa en el principio de 
la unidad del estado, por la especializaci6n de las competencias, y 

la necesidad de asegurar dentro de él la supremacía de una voluntad 
dominante. 

Por lo que resulta inaceptable dividir el poder del Estado, 
porque de aste modo se llega al extremo de tener tres entes con volu~ 
tades propias y distintas lo que constituye una incongruencia con el 
principio de unidad de fin que debe poseer el Estado. 

Otro principio derivado del de la unidad del estado, es el 
de la desigualdad de sus 6rganos, En todo estado se requiere de un 6r
gano supremo que ostente el poder más alto de desici6n, ya que si co
existieran dos 6rganos igualmente supremos la voluntad única del est! 
do se quehrantarfa, en los casos·de conflictos insolubles. Así sega
rantiza que el estado esté constantemente en movimiento e inmune de 
conflictos entre sus 6rganos. 

De igual modo, resulta necesario que estos 6rganos actúen 
coordinadamente, para la consecusi6n de sus objetivos. 

Sin embargo, la unidad del estado no implica que toda la 
potestad estatal deba de estar concentrada en un Ónico 6rgano, lo 
cual redundaría en perjuicio de la libertad individual y de los dere
chos políticos como aseguraba Montesquieu, Pero este principio no es 
contradictorio sino complementario, puesto que si resulta conciliable 
con el de la multiplicidad de 6rganos estatales a los cuales les co-
rresponde, según el ordenamiento jurídico, participar mediante el e-
jercicio de una determinada func.ón, en la potestad Ónica del estado. 

Y con lo cual se logran dos objetivos: 
a) Garantizar la libertad política y los derechos del ciudadano, 
b) Dividir el trabajo, logrando una mayor especialización en las fu~ 

clones complejas del estado moderno, 

(22) !bid. 
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l. 5' 3 SISTEMA REPRESENTATIVO. 

Resulta muy importante estudiar este punto, porque uno de 
los aspectos de los derechos políticos es precisamente la elecci6n de 
sus representantes. 

La representaci6n política no se conoci6 en Grecia y Roma 
puesto que en esta 6poca, los ciudadanos, reunidos en asamblea, par 
ticipaban directamente en la vida política de la comunidad. 

De facto se present6 en Inglaterra con la Jnstituci6n del 
parlamento, estos delegados de las ciudades y aldeas, recibían ins -
trucciones precisas de como debían actuar y al regresar a sus ciuda
des de origen debían rendir cuentas (23). 

Actualmente a este tipo de representaci6n política se le c2 
noce como el mandato imperativo, 

Sin embargo, en el siglo XVIII, por la necesidad de que el 
Parlamento resolviera una serie de cuestiones administrativas, de las 
cuales la decisi6n del pueblo o no era requerida, o era imposible que 
previeran todas las hip6tesis que se pod[an presentar. 

Por lo que se desvaneci6 la idea del mandato imperativo. 
AL presentarse esta independencia de los electores con res

pecto a sus delegados, surgi6 el sistema representativo, que se cono
ce como mandato representativo. 

Pero fue en Francia donde se elabor6 la teoría y se cuesti2 
n6 su justificaci6n, y fueron dos los puntos de vista principales a

cerca del fundamento de la representaci6n política. Rousseau, consjd~ 
ra en su "Contrato Social", que s6lo el pueblo puede ejercer la sobe
ranía, Y.ninguna persona puede pretender representar a éste. 

(23) 

(24) 

La soberanía no puede ser representada por la 
misma raz6n de ser inalienable, consiste esencial 
mente en unn voluntad general y la voluntad no se 
representa, o es una o es otra (24), 

Cfr. JORGE CARPIZO: La Constituci6n M6xicana de 1917; 3a, ed., 
UNAM, México, 1979. 
JUAN J. ROUSSEAU: Op. Cit., p. 10, 



17 

Y, ·s6lo admite, debido n la grandeza de los estados, poner 
el ejercicio de la funci6n p6blica en manos de unos "representantes" 
jos cuales han de considerarse como simples comisarios, sujetos siem
pre a la soberanía populnr, y sus decisiones o leyes deben ser ratif! 
cadas bajo pena de nulidad, en caso contrario (25)· 

El otro punto de vista le pertenece a Montesquieu, Para 
quien el fundamento de la representaci6n no s6lo se encuentra en la 
incapacidad material de reunir a todo el pueblo, sino tambi6n en la 
incapacidad de éste para discernir las medidas que deben tomarse en 
los asuntos <le interés nacional. 

Por lo que los representantes, son llamados a gobernar al 
pueblo teniendo un rango de acci6n libre, para tomar las decisiones 
mfis ventajosas para la naci6n, y no debe someter a ratificaci6n sus 
acciones. 

La mayor ventaja de las representaciones elec
tivas es que los representantes so~ capaces de 
discutir las cuestiones, 

El pueblo no es capaz, y éste es, precisamente 
uno de los mayores inconvenientes de la <lemocra-
cia (26). 

Los electores, a través del voto eligen como sus represen-
tantes, a los que ellos consideran más aptos, pero en materia políti
ca, se genera un mandato sui génerls, puesto que el mandatario no ti~ 

ne ln obligaci6n de actuar dentro de los límites del poder recibido, 
Cuando el ciudadano elige, es porque conoce el programa del 

partido al que el posible elegido pertenece, y al manifestar su voto, 
se adhiere tácitamente a él, pcr~ ello no constrifie al representante 
a ndecuar su conducta en ese sentido. 

Por otra parte, el mandante no puede revocar el mandato o-
torgado, ni puede exigirle que informe o rinda cuentas, aunque esta 2 
bligaci6n si se deriva directamente de la Constituci6n, 

(25) Cfr. !bid,, p. 51. 
(26) MONTESQU!EU: Op. Cit., p. 105. 
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Por lo que podemos afirmar que se trata de un mandato des-
vinculadodel derecho civil, lo cual se confirma ante la idea de que 
en el mandato iusprivatista, el representante lo es de aquel de quien 
recibi6 el poder, en ln representaci6n política, por el contrario se 
presume que lo es de toda la Naci6n. Y de aquí se deriva precisamen-
te que las elecciones deban ser sinceras y honestas (27). 

El régimen representativo s61o se puede dar en el pluralis· 
mo que entraña elecciones disputadas, es decir, elecciones en donde 
diferentes candidatos, con programas diferentes, se presentan ante 
los electores y compiten para obtener sufragios. 

La instituci6n de elecciones disputadas, con la libertad do 
elecci6n que implican, es una da las características esenciales de 
las democracias occidentales. 

I .6. NA1'URALEZA JURIOICA DE LOS DERECHOS POLITICOS. 

Los derechos políticos pueden ~er suhj~tlvo• u objetivos. 
Los primeros son definidos por Burgoa como: 

Son facultades que un estado de estracto deme· 
crático otorgan a los ciudadanos para intervenir 
en la nominuci6n de los sujetos físicos que vayan 
a encarnar un 6rgano estatal determinado o para 
figurar como cundidnto a tal designaci6n (28). 

Con lo que podemos señalar su primera característica y que 
consiste en In materia que regula el derecho político, y que se refi! 
re, a la.facultad de intervenir en la nominaci6n de un miembro de un 
6rgano estatal, o a figurar como candidato si se reunen los requisi·· 
tos para ser elegible. 

Por lo que en este sentido, lo distinguimos del derecho ci· 
vil laboral, administrativo, penal y de cualquier otra materia regul~ 
da por el derecho. 

(27) ANDRB llAURIOU: Op. Cit., pp. 41·467. 
(28) IGNACJO BURGOA: El Juicio de Amparo; 20a. ed., Porrúa, M~xico, 

1983, p. 457. 
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La ~orma en sentido gen~rico, es aquella que impone un de-
ber de justicia, este deber tiene como correlativo el derecho subjet_!. 
vo, pues la justicia supone una relaci6n con otro. Este vinculo se 
traduce en la facultad, pretensi6n, de hacer algo, por una parte, y 

en la obligaci6n o deber por la otra, de respetar o no impedir la ac
tividad de la primera, y en ocasiones de actuar de acuerdo con su vo
luntad. La pretensi6n la llamamos derecho subjetivo y la obligaci6n 
deber jurldico (29). 

Como resulta claro en el derecho politice, el titular del 
derecho subjetivo es el ciudadano, es decir, aquel que ha obtenido e! 
te carácter, el que tiene capacidad de goce y ejercicio en materia PE 
lítica. 

La prctensi6n puede ser de dos clases, ya que puede tener 
por objetivo participar activamente en el nombramiento del que será 
titular de un 6rgano del estado, O por el contrario, que su preten-·
si6n sea, ser electo para ocupar un 6rgano del estado, 

Cabe preguntarse ¿Quién tiene la obligaci6n de respetar o 
no impedir la actividad del titular del derecho subjetivo? Podemos d~ 

cir que se trata de un sujeto pasivo universal, puesto que todos es-
tán obligados a respetar este derecho, el estado, partidos politices, 
empresas u otros particulares, además de la autoridad electoral. Pue! 
to que el derecho politice emana de la Constituci6n misma, es decir, 
el poder público está obligado a respetar y proteger en todos sus as
pectos ese status clvico del ciudadano, 

No debemos confundir esta noci6n, con la idea de que el de
recho polltico es a la vez una obligaci6n, puesto que esto indica que 
se trata no de un derecho potestativo, sino que existe una obligaci6n 
de ejercitarlo, para conocer cual es la voluntad de la Naci6n, 

Pero no debe entenderse como que el único obligado a respe
tar el derecho es el propio titular, lo que eximiría a las demás per-

(29) Cfr. RAFAEL PRECIADO flERNANDEZ: Lecciones de Filosofía del Dere 
cho; Za. ed., UNAM, México, 1984, p. Izo. 
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senas del cumplimiento y de la abstenci6n anotada anteriormente, lo 
que no excluye el hecho de que el ciudadano tiene la obligaci6n de 
votar, pues debe emitir su voto como salvaguarda de su conciencia c!
vicn. 

El derecho subjetivo, no importa la materia que regule, vi! 
ne a ser el poder, pretensi6n, facultad o autorizaci6n que conforma a 
la norma jurídica, la constituci6n en el caso del derecho político, 
tiene un sujeto, frente a OTRO u OTROS, ya sea para desarrollar su 
propia actividad o determinar la de aquellos (30). 

Podemos además decir que el derecho político es de carlcter 
ocasional en contraposici6n a aquellos derechos permanentes. Porque se 
ejercita solamente, cuando conforme a la norma jurídica, se deba de-
signar al gobernante, por lo que su actualizaci6n, solamente se pre-
senta en dicha hip6tesis. 

1.7. EL FEDERALISMO NORTEAMERICANO. 

De ln clásica Constituci6n Norteamericana de 1787, los ele
mentos preponderantes fueron el Federalismo y el Presidenciali;mo. 
Por lo que respecta al primero, constituy6 una novedad y verdadera i~ 

venci6n. 
Las características de este sistema han sido analizadas por 

Andre Hauriou 
1) Se trata de un Federalismo de superposici6n. Con esto quiere índl 

car el maestro, que ya existía el terreno propicio por la natural 
divi'si6n de las colonias y lo Único que se hizo fue unirlas colo
cándoles por encima d.e ellas un poder central. 

2) Busca mantener la igualdad entre los estados. Lo cual se logra est~ 
blecienuo un sistema bicamaral, con una Cámara baja o de Represe~ 
tantes, electos entre los Estados de acuerdo al número de habita~ 
tes y la Clmara alta que estl formada por dos senadores por Esta· 
do, cualquiera que sea la cifra de su poblaci6n. 

(30) Cfr. !bid., p. 122. 
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3) El Fedcrdliamo es Contractual: El Estado Federal naci6 a conse
cuencia de un acuerdo entre los estados interesados, Situaci6n 
que se present6 al principio porque este pacto se transform6 en 
una Instituci6n convirti~ndose el Federalismo de un hecho volunt_!! 
rio en un hecho indestructible. 

El fen6meno de la Guerra de Secesi6n provoc6 el paso de la 
"Democracia de los Estados" a la 11 Democracia de los ciudadanos 11

; a 
partir del s. XIX los ciudadanos pasan n participar directamente en 
la vida nacional, es decir, federal, puesto que se hace el sufragio~ 
niversal, se le da el voto a las mujeres y la elecci6n del Presidente 
se convierte en Directa. 

La clásica Constituci6n de los E.U.A. ha creado un sistema 
de pesos y contrapesos, que ha buscado un mayor equilibrio entre los 
diversos poderes, limitándose unos con otros asl teniendo contrapesos: 
a) Federales: Estados, particulares y Gobierno central; Legislatura de 

los Estados y Senado Federal. 
b) En la Organizaci6n del Sufragio: pueblo y electores secundarios; 

electores y representantes. 
c) En la Organiznci6n de los Poderes Públicos: Cámara de Representa~ 

tes y Senado; Ejecutivo y Legislativo; Senado y Presidente de la 
República; Poder Judicial y otros poderes, 

Por otra parte, Montesquieu influy6 notablemente en los Cbns 
tituyentes de 1787, y se acentúa el carácter r!gido de la separaci6n 
de poderes, sin embargo, obtuvieron f6rmulas para hacer marchar corre_!O 
tamente a Jos poderes, es decir, colaborar, el Ejecutivo, Legislativo 
y el cuerpo electoral para el funcionamiento del Estado, 

Estas f6rmulas rompen 11 aparente separaci6n de poderes en
tre el Ejecutivo y el Legislativo, El Congreso no puede forzar a diml 
tir ni al Presidente ni a los Ministros. Los Secretarios no pueden 
tomar parte en las sesiones del Congreso, a su vez, el Presidente no 
puede disolver el Congreso, sin embargo, de hecho la separaci6n de p~ 
deres no es tan rigurosa, puesto que el Presidente cuenta con el der~ 
cho de veto contra las leyes votadas del Congreso, así como la inici! 
tiva de las leyes. A su vez el Congreso posee poderes financieros, 
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puesto que aunque prepara el presupuesto el Presidente, el Congreso 
lo autoriza. Además posee poderes judiciales de las comisiones que 
ponen medios de acci6n frente al gobierno (31), 

(31) Cfr. ANDRE flAURlOU: Op. Cit., pp. 413-467. 
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1 J. l. 

II.1.1. 

"Los partidos constituyen el 
esqueleto pol!t ico del pueblo". 

Paolo Barile 

C A P 1 T U L O 1 1 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE LA PART!CIPACION POLJTICA 

LA PERSONA HUMANA COMO SUJETO DE LOS DERECllOS POLITICOS. 

LA PERSONA HUMANA. NOTAS ESENCIAi.ES. 

A·la persona humana se le ha definido de diversas formas 
para tratar de encontrar sus notas esenciales, por lo que se enunci~ 
rán algunas de ellas: 

Del Latín "Personae": Ern el actor de la tragedia o de la 
comedia, el que hacia un papel en lsta. La personalidad es la obra 
que en la historia se cumple (32). 

Hay otras que han visto su esencia en la teleología de sus 
actos, como Kant que afirma: 

Persona es aquel ente que tiene un fin pro·
pio qu~ cumplir por propia determinaci6n, aquel 
que tiene su fin en si mismo (33) . 

Burgoa, tambiln destacando los fines a los que tiende la 
persona humana, sefiala: 

Bl hombre es persona en cuanto tiende a con· 
seguir un determinado valor, a objetivarlo en 
actos y sucesos concretos e individuales (34). 

Sin lugar a dudas, todo ser humano realiza actos encamina· 
dos al logro de determinados objetivos, que le procuran felicidad, o 
por lo menos un bien ontol6gico. 

Raz6n por la cual, Scheler dice que la persona es algo sie~ 
pre actuante, y que este actuar no est6 sometido a la determinaci6n 

(32) 

(33) 

(34) 

Cfr. MIGUEL DE UNAMUNO: La Agonla del Cristianismo; 6a. ed., 
Losada, Buenos Aires, 1975, p. 37. 
IGNACIO BURGOA: Las Garantías Individuales; 17a. ed., Porrúa, 
M6xico, 1983, p. 
Ibid. 
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cnsuul, p~r lo que se aprehende en libertad el mundo de lo valioso, 
se lleva en cada caso el gobierLo y Ja dirccci6n de uno mismo (35), 

Por otra parte, tenemos la clásica definici6n de Boecio que 
dice: "Persona est rntionalis naturae fodivldua substantia" (36). De 
toJas lns anteriores concepciones de la persona humana estamos ahora 
en aptitud de analizar sus elementos esenciales. 

a) Racionalidad 
Esta es Ja diferencia específica del género humano y In cual le 
permite conocer la verdad, a trav6s <le los distintos m6todos, como 
son Ja inducci6n, deducci6n y abstracci6n. El hombre, además, es 
el dnico ser que puede planear lo que va a hacer y realizar accio
nes de acuerdo a lo proyectado. Puede auto-controlar sus instintos 
pues posee una voluntad libre y soberana. 

b) Libertad 
Que seg6n Recasens Siches se reduce a la idea de: 

El Hombre es el 6nico animal para quien su 
propia existencia constituye un problema que 
tiene que resolver (37). 

Vivir es hallarse ante varias opciones o posibilidades y de entre 
ellas tenemos que escoger la más adecuada para nosotros, a través 
del libre arbitrio. 
Sin embargo, estas posibilidades concretas de cada individuo depe! 
den de la realidad particular, de su propia personalidad y de sus 
circunstancias específicas, 

c) Sociabilidad 

(35) 

(36) 
(37) 

Es otro rnzgo característico de la persona humana, porque la cxpe~ 
riencia fundamental del holliLre no se halla en la afirmaci6n solit! 
ria, sino en la comunicacl6n puesto que los demás hombres resultan 
objetos penetrables en el plan de la conciencia. 

Cfr. JOllANNES llIRSllBERGER: Historia de la Filosofía (Trad. por 
Luis Martínez G6mez),; Tomo JI, 6a. ed., Herder, Barcelona, 1975, 
p. 40Z. 
!bid,, Tomo !, p. 3Z1. 
LUIS RECASENS SIQIES: Tratado General de Filosofla del Derecho; 
Porrda, M6xico, 1959, p. 
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Bl hombre coexiste con otros seres racionales, sus semejantes, pe· 
ro la dimensi6n social no agota la existencia humana ya que el ho~ 
bre en tanto persona, tiene también un destino individual, el cual 
debe equilibrarse dialécticamente con el de la sociedad y el del 
Estado. De ah{ que el derecho condense la misi6n ineludible de en· 
tregar a una unidad política, llamada Estado, los intereses indivi 
duales y los colectivos, para que arm6nicamente se desenvuelva el 
hombre como ente particular y como especie (38), 

d) El Hombre es también un ser político 

(38) 

(39) 
(40) 
(41) 

Antes de ahondar en esta caracter!stica de la persona humana, re·
sulta indispensable analizar el significado de este término, Hec·
tor González Uribe seftala que la política se entiende como activi
dad orientada a un fin (39). Es decir, son actos encaminados al lo 
gro de determinados objetivos, por lo que resulta una actividad e~ 
elusiva del hombre y está orientada a: 

Construir, desenvolver, modificar, defender o 
destruir un orden, ese orden es el fundamental de 
la sociedad o sea el orden jur[dico (40). 

Bl supuesto de la destrucci6n del orden jur[dico se presenta cuan
do el existente ya no satisface el m[nimo axiol6gico requerido por 
el grupo, puesto que el fin Último de la actividad pol!tica será 
siempre el "bien común". 
La pol[tica se concibe también como lucha, oposici6n o disyunci6n, 
todo ello por la pelea del poder para tratar de imponer su propia 
filosofía pol[tica, que siempre la orienta el bien común, al que 
se ha definido como: 

El conjunto organizado de las condiciones so-
ciales gracias a las cuales la persona humana pue 
de cumplir su destino natural y espiritual (41).-

Cfr. HBCTOR GONZALBZ URIBE: Teor[a Pol!tica¡ 3a, ed., Porrúa, Mf 
xico, 1980, pp. 275-277. 
Cfr. Ibid., p. 24. 
Ibid. 
LE FUR, RADBRUCH, CARLYLE: Los Fines del Derecho (trad. por Da
niel Kuri Brefta)¡ 4a. ed., ONAM, M6x1co, 1975, p. 45. 
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Pe ro a ln vez es una act i vid:' d que "Crea, desenvue 1 ve y ej cree 
poder" (4Z). Esto se traduce en un fen6meno de dominaci6n, que 
busca la cohesi6n del grupo, a través del derecho, el poder no 
se ejerce como uno fuerza material, aunque en ocasiones es nece
saria para hacer efectiva la autoridad. 

En su propio y noble sentido, poder es el ca~ 
junto de la autoridad y de la fuerza. El poder 
entraña a Ja autoridad, como facultad moral de 
dirigir a la sociedad hacia sus propios fines 
(el bien común)¡ y lleva consigo la posesi6n de 
la fuerza para hacer efectiva la autoridad. De 
esta manera, el poder es, al mismo tiempo, algo 
flsico y algo moral. Es lo flsico de la fuerza 
y es lo moral de la autoridad (43), 

Hector Gonz6lez Oribe sefiala las siguientes caracter!sti-
cas esenciales del poder: 
a) El poder político, es territorial porque se ejercita sobre el á~ 

bito geográfico, pero además debido al imperium sobre todos los 
habitantes. 

b) El poder pol!tico promueve una obediencia plena e inexorable, 
plena porque abarca ln totalidad de las posibilidades del hombre 
e inexorable porque no puede sustraerse sin que se pongan en mar 
cha mecanismos de coacci6n. 

e) El poder polltico debe contener la axiolog!a ética que defiende 
una determinada sociedad (44). 

Este ente maravilloso que es la persona humana, dotado de 
todos estos atributos, encuentra también limitaciones en su inteli-
gencia, en su voluntad, en cuanto a que por firme que parezca puede 
desviarse de los valores que el mismo hombre se ha propuesto. Por 
otra parte, Ja persona humana requiere de los demás para su desenvol 
vimiento integral tanto en el plano ontol6gico, psicol6gico y axial~ 

gico, lo cual en cierto sentido resulta también una limitaci6n. 

( 42) 
(43) 

( 44) 

HECTOR GONZALEZ ORIBE: Op. Cit., p. 23. 
ROBERTO CASILLAS HERNANDEZ: El Poder Pol!tico; 2a, ed., Edit. 
Costa Amic, M~xico, 1979, p. 91. 
llECTOR GONZALl!Z ORIBE: Op. Cit., pp. 265-277. 
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Al conjunto de perfecciones e imperfecciones se le ha lla· 
mado la tragedia inmanente del hombre, es una oposic!6n que se halla 
dentro del hombre mismo, y que diversas doctrinas filos6ficas han 
pretendido explicar, y que nosotros esbozaremos en esta tesis para 
encuadrar la participaci6n política de la persona humana, 

II.1.2. EL INDIVIDUALISMO. 

Esta corriente filos6fica se present6 durante el renaci· 
miento y lo específicamente nuevo está en que el hombre no se valora 
ya según la medida de un orden sobrehumano, al que se subordina y 
sirve, sino que comienza a buscar en sí mismo la medida. 

El individualismo político se expres6 con Locke, partiuu·· 
larmente en estos tres aspectos: 
1) El poder político puede ser en todo tiempo reasumido por los i~ 

dividuos, pues los derechos naturales del hombre son inaliena· · 
bles. 

2) El Estado no tiene otra misi6n que el servir a los individuos y 
velar, por su común bienestar, particularmente su propiedad, que 
nunca podrá el Estado enajenar. 

3) Para coartar todo abuso contra los intereses de los individuos, 
el poder político deberá desglosarse en un poder legislativo, y 
en un poder ejecutivo, ambos poderes deben mantenerse equilibra· 
dos para as{ mutuamente frenarse (45), 

Estas ideas, repercutieron en el plano político y traen c~ 
mo consecuencia el liberalismo político, que según Hauriou, es el d! 
recho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno del Estado 
e incluso a proporcionar a los gobernantes (46). Es decir, se refie· 
re a una gesti6n en común o a una colaboraci6n en la gesti6n pública 
por parte de todos los habitantes del Estado, 

Esta colaboraci6n se di6 en Inglaterra por la Carta Magna 
del 15 de Junio de 1215, y por la que el rey se compro•et{a a 1ober· 
nar por "Gran Consejo", es decir, a tener junto a si un "Consejo co· 

(45) Cfr. JOHANNES HIRSHBERGER: Op. Cit., Tomo 11, p. 124. 
(46) Cfr. ANDRE HAURIOU: Op, Cit., p. 194. 
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mún del reirio" compuesto <le parl'S lnicos y eclesiásticos, que fungían 
como representantrs <le los súbditos ante el pr!ncipe. Esto mismo se 
r"afirma "n la "Petici6n de Derechos" <lel 7 <le Junio <le 1628 y en el 
"Bill <le Derechos" del 13 de Febrero de 1689, 

Por otra parte, en la "Declnraci6n <le Derechos <lel Estado 
de Virginia" <le! 12 <le Junio de 1776, se incorpora también el derecho 
de todo ciudadano a PARTICIPAR en el gobierno. 

De igual forma, la declaraci6n francesa de los derechos del 
hombre y del ciudadano <le 1789, señala que todos los ciudadanos, ya 
sea que concurran personalmente o a través de sus representantes, ti! 

nen derecho a la formaci6n de la voluntad estatal, es decir, a la fo! 
mulaci6n de la ley. 

Podemos sintetizar el pensamiento de la filosofía individu! 
lista con las siguientes palabras de Hauriou: 

El individuo no está hecho para nutrir la 
substancia del estado, que no se define como 
una célula o un elemento de la organización es· 
tatal, sino que, por el contrario, es el Estado 
el que tiene como finalidad el proporcionar a 
los individuos un medio de vida en el que éstos 
puedan desenvolverse libremente (47), 

La libertad, hemos dicho anteriormente, es la facultad de 
decidir, por lo que la libertad política es de igual forma un poder 
decisorio, que tambi6n es propio de los 6rganos gubernamentales, y es 
as{ como poderes de decisión implícitos en toda libertad se presentan 
en un plano m6s amplio como es el gubernamental. 

Si los ciudadanos participan en el gobierno lo hacen con el 
fin de asegurar sus libertades individuales, y 6stas a su vez, resul· 
tan eficaces para la defensa de la libertad política a través de las 
distintas libertades como son las de prensa, reunión, asociación, en
sellanza etc .. 

(47) !bid. p. 197. 
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Los derechos políticos por lo tunto, proceden de la idea 
de "libertad política" y de la libertad individual, siendo aquellos 
que permiten participar en la expresi6n de la soberanía, como son: el 
derecho de voto en las elecciones, el derecho de elegibilidad, es de
cir, ser electo en las elecciones, derecho de voto para el Referéndum 
y el derecho a la iniciativa popular (48), 

Estas instituciones so presentan Únicamente en las democra
cias liberales, en las que se considera como valor primordial a la l! 
bertad, que permite a los individuos realizar sus aspiraciones inclu
so las de igualdad, 

La libertad está protegida actualmente en las democracias 
liberales en dos planos: 

En el de la acci6n gubernamental y en el de la acci6n parl! 
mentarla, Por lo que se generan formaciones políticas mayoritarias y 
minoritarias, sin embargo, constituye un rasgo esencial, que la mayo
ría respete los derechos de las minorías, y ésto lo buce organizando 
elecciones sinceras, instituyendo inmunidades parlamentarias, respe-
tando el derecho a la palabra, etc, 

11.1.3. EL PERSONALISMO. 

Es una concepci6n de la persona que propugna por una civil! 
zaci6n en la cual las estructuras, el espíritu y los objetivos se 
orienten al cumplimiento como persona de cada uno de los individuos 
que lo componen. 

El fil6sofo Jacques Maritan es el principal exponente de e! 
ta corriente y ha dicho que la persona es un centro vivo de autocrea• 
ci6n, de comunicaci6n, dotado de libertad, llamado a realizar una 
obra trascendente, todo lo cual le otorga una dignidad y valor inmi-· 
nentes. 

Bl hombre es totalmente cuerpo y totalmente espíritu, exis· 
te una profunda uni6n entre el alma y el cuerpo. 

El problema del hombre no radica en evadirse de la candi· -
ci6n de la materia que lo imperfecciona sino que debe transfigurarse. 

(48) Cfr. ANDRE HAURIOU: Op. Cit., pp. 698-703. 
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L~ persona humana es presencia dirigida hacia el mundo y 
las otras personas lo hacen ser y crecer, s61o existe frente a otros, 

nn se encuentra más que en otros, no se conoce sino por otros. 
El ser personal es un ser hecho para sobrepasarse, la tras· 

~endencia se obtiene a través de la realizaci6n de los valores. S6lo 
existimos definitivamente desde el momento en que nos hemos consti· · 
tuido un cuadro interior de valores o abnegaciones contra la cual no 
prevalecerá ni siquiera la amenaza de la muerte, 

El destino común de la humanidad es uno de los más altos V! 
lores parn las personas. 

Según el Pil6sofo, la sociedad burguesa e individualista ha 
imposibilitado al individuo para acceder en forma armoniosa a la con· 
dici6n de persona. El personalismo propone al imprimir a las institu· 
clones y especialmente a las de orden político una doble orientaci6n: 
a) Un condicionamiento negativo al poder del Estado: No hacer jamás 

de una sola persona una víctima de su poder o un instrumento de 
su tiranía, no usurpar nada en terreno propiamente personal, en 
dominio privado o público de la vida de unos seres particulares, 
Proteger esta parte sagrada de la posible opresl6n de otros indl· 
viduos o de otras instituciones. 
Limitar las violencias necesarias a las exigencias de las necesi· 
dndes naturales y a las de orden público dotado de un régimen de 
control suave, de revisi6n y de progreso. 

b) Una orientaci6n positiva: Que consiste en dar a un número cada 
vez mayor de personas, los instrumentos apropiados y las liberta· 
des eficaces que les permitan realizarse corno personas, Lo que en 
materia política se traduce en la posibilidad de elegir a aque· · 
llos futuros gobernantes que han presentado los planes más afines 
a las intenciones personales de los electores y a los cuales se 
adhiere la voluntad de éste, porque presume que con ellos logrará 
su realiznci6n personal (49), 

(49) Cfr. JACQUES MARITAN: Reflexiones Sobre la Persona Humana y la 
Filosofía de la Cultura. En el Vo16men la Defensa de la Persona 
Humana; Ed1t, Stud1um de cultura, Madr1d·Buenos Aires, 1949, 
¡;¡;:-Ti-60, 
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La antinomia planteada entre la libertad e igualdad, actua! 
mente so resuelve a través del Estado de derecho que al establecer 
las garantías individuales y el concepto de soberan!n hace compatible 
la libertad y la igualdad, ya que ésta se impone de Derecho, Sin un 
marco adecuado <le derechos que garanticen un mínimo de igualdad, no 
puede hablarse de libertad. El sistema de elecciones disputadas tiene 
la dltima palabra nl respecto; es la democracia lo que posibilita una 
conjunci6n dial6ctica entre estos dos conceptos (50). 

11.1.4. EL COLECTIVISMO, 

Frente al individuo y sus derechos se sitda el grupo, natu
ral reacci6n al liberalismo imperante en el s. XVIII, que a su vez h! 
bía surgido como respuesta a las monarquías absolutas, que oxalt6 a 
la persona humana hasta el grado de reputarla como la entidad suprema 
de la sociedad, que propici6 una estructura normativa individualista, 

Csta po~tura provoc6 uno rencc.i6n, puesto q11r. aunque se Pº! 
tulaba la igualdad ante la ley de todos los individuos, no todos los 
hombres estaban colocados en la misma situaci6n de hecho, lo que ori
gin6 un desequilibrio entre las capacidades reales. El Estado.adopt6 
la postura de dejar actuar libremente sin ninguna limitnnte jurídica, 

Las postu1·as colectivistas aprovecharon esta situaci6n y 
consideraron que el individuo no es la suprema entidad social, sobre 
los derechos de 6ste, se encuentran los del grupo, por lo que: "La 
persona humana es un conducto de consecusi6n de lns finalidades soci! 
les" (51), El individuo carece de importancia, y s61o adquiere valor 
en la medida en que sirve para los fines de la totalidad. 

El principal exponente do estas ideas fue Carl Marx, quien 
seftalaba que en la sociedad burguesa el Estado ha sido instrumento de 
explotaci6n de los detentadores de los medios de produccl6n para con 
los proletarios. A su vez, concibe al derecho como la maquinaria coe.!: 
citiva destinada a perpetuar dicha explotaci6n. 

Por lo cual se aspira a la sociedad comunista¡ en la cual 
se destruya al Estado y el Derecho, pero para lo que es necesario 

(50) 

(5 l) 

Cfr. ,JUAN BENITO COCQUET: El Proceso de Reforma Política en el 
M~xico ContemXodneo; Te¡;is, U.A., M6x1co, 1983, p. 74, 
TGNALIO BURGO : bis Garnntrns ... , pp. 30-32 
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atravrsar po~ la etapa de la Dic•adura del ~roletariado, que será un 
paso necesario para preparar el camino, arrancando todo el capital de 
la burguesía, concentrando Jos medios de producci6n en manos del Est~ 
do y as! abolir las clases, para que en la sociedad comunista se Jo-
grc una asociaci6n en la cual desaparecerá el Estado y el Derecho im
plantándose Ja f6rmula "de cada uno según su capacidad y a cada uno 
según sus necesidades" (52). 

Las bases filos6ficas del marxismo son: 
a) La fi!osof!a materialista; Ja materia es Ja realidad fundamental, 

el esp!ritu no es más que le resultado de fen6menos materiales. 
b) Método Dialéctico; el fil6sofo Hegel consider6 las cosas en cuan· 

to a procesos realidades en movimiento que se transforman a tra-
vés de realidades separadas. Para Hegel la existencia de lo dado 
(Ja tesis) exige la afirmaci6n de su contrario (antítesis) y de 
la lucha de la tesis contra la antítesis surge la s!ntesis, que 
implica la creaci6n de algo nuevo, Marx convierte este principio 
en atributo de la materia, 

c) Materialismo Hist6rico; hace Marx una explicaci6n de la evoluci6n 
de las sociedades humanas por la primacía de factores materiales. 
Y es así que todo lo que no se refiera a estos factores son cond.!_ 
derados la "superestructura" (derecho, estado, política, reli -
gi6n) y la infraestructura únicamente se centra en las fuerzas 
econ6micas. 

Por lo que se refiere al sistema pol!tico, el marxismo ha 
desarrollado una forma distinta de democracia, que enfatiza la autor.!_ 
dad y la unanimidad en la acci6n gubernamental, as! como lá igualdad 
de hecho, todos principios que se derivan de los anteriores postula-
dos del marxismo. 

Para los defensores de la democracia marxista no niegan que 
exista en este régimen, la libertad, pero afirman que ésta no existi· 
rá mientras no se establezca la "igualdad" para lo cual se requiere 
de gobiernos autoritarios (dictadura del proletariado), y la reduc- -

(52) Cfr. lbid., pp. 33-35. 
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ci6n de oposiciones, es <lecir 1 voluntad unánime, que se sabe al pr~n
cipio ficticia, pero que después será real (sociedad comunista), 

Podemos sintetizar las dos concepciones anteriores diciendo 
que la democracia liberal es aquella que busca preponderantemente la 
libertnd, y la democracia marxista busca la igualdad ante todo (53), 

I l. 2, 

II.2.1. 

LA PARTICIPACION POL!T!CA DE LOS PARTIDOS. 

EL PARTIDO POLITICO. SU NATURALEZA Y DEFINIC!ON. 

El origen <le los partidos se encuentra en los Comités EleC! 
rnles, que eran los encargados de reunir los fondos necesarios para 
cubrir las carnpaftas de los candidatos, en la Inglaterra del siglo pa· 
sado, Tarnbi~n se observé en las asambleas parlamentarias inglesas la 
agrupaci6n de diputados que presentaban tendencias afines para unirse 
a la lucha común. 

El desarrollo de los partidos políticos se encuentra ligado 
al de la democracia, cuando se extendi6 el sufragio popular y las pre 
rrogativas parlamentarias, 

Formalmente los partidos nacen en el siglo XVII en Gran Br~ 
tafta existiendo dos tendencias: 
n) Tares; que eran conservadores que sostenían las tendencias rnonár· 

quicns de Carlos II, defendiendo sus prerrogativas e intereses, 
asl como los de toda la realeza e Iglesia Anglicana. 

b) Whigs¡ liberales y puritanos, tendencia opuesta a los conservado· 
res que luchaban precisamente en contra de dichas prerrogativas, 

Esta teoría formulada por Duverger, y generalmente aceptada 
sin embargo, un estudio formulado por Kenneth Janda, ha demostrado 
que los supuestos en que se basa Duverger no se aplican a todos los 
partidos, puesto que se demuestr" que los partidos no s6lo na·· 
cen en los paises donde existe un cuadro politice bien diferenciado 
y una cultura política nacional, corno es el caso de Latinoamérica o A 
frica, en donde los partidos surgen al mismo tiempo que el Estado. O 
para romper el control gubernamental rnonopolltico, de los militares, 

(53) Cfr. ANDRE HAURIOU Op. Cit., pp. 698·703. 
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olig:1rquías ccon6micas o políticas. 
Por Jo que el modelo de Ouverger es válido para explicar el 

origen de lo• partido• políticos en aquellos estados, que lograron un 
r6gimon representativo, y una unidad nacional antes que la aparici6n 
Je los moJcrnos partiJos. 

La Palombra, sostiene que los partidos políticos, están as! 
ciados hist6ricamcntc, con las "crisis" y el proceso general de mode!. 
ni:aci6n, señalando varios indicadores que vinculan estos fen6menos • 
con el surgimiento de los partidos políticos como son: la aparici6n de 
nue\·os grupos sociales, como consecuencia de cambios econ6micos y soci! 

les, existiendo una relaci6n directa entre estos fen6menos y la parti· 
cipaci6n política de estas nuevas clases (54). 

En M6xico, los partidos políticos carecen de tradici6n, se· 
gdn indica Alejandra Layous, el siglo XX se inicia con la orgnnizaci6n 
Je clubes políticos que culminan en la formaci6n del Partido Liberal · 
Mexicano, el cual expidi6, en julio de 1906 un Manifiesto y Programn·en 
el que propone hacer triunfar por medio de las armas las ideas libera· 
les, dichas ideas influyeron en la Revoluci6n pero no lograron derrocar 
al régimen en el poder. 

El partido encabezado por Madero Nacional Antirreleccionista 
alcanza una organizaci6n nacional y desencadena la Revoluci6n de 1910. 
Sin embargo durante la Revoluci6n no existen partidos tal cual, sino ·· 
que toda la actividad política se desarrolla en las filas de los ejér· 
citos. 

Al término de la Revoluci6n existen pluralidad de organismos 
políticos, se forman tantos partidos políticos como jefe~ regionales 1! 
cales. 

A raíz del asesinato de Alvaro Obreg6n, se pone en peligro el 
desmembramiento de la familia Revolucionaria. EL PRI entonces, Partido 
Nacional Revolucionario, se crece como una confederaci6n de caciques -
posrevolucionarios con el fin de establecer las reglas del juego nece· 
sarias para resolver la sucesi6n presidencial, se apoya en las masas · 

(54) 
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políticamente inconscientes que controlan los caciques. 
El PNR pretende atraer a sus filas a la totalidad de la s~ 

ciedad, designándose como el heredero de la Revoluci6n Mexicana. En· 
el fondo su base social es débil, pues se da a través de los caciques 
y no en forma directa. Cuenta con el apoyo de los empleados públicos, 
y de amplios grupos de campesinos, obreros y capas medias, sin embar· 
go estos no reciben los espacios para la participaci6n política real, 
cumpliendo s6lo con la funci6n de legitimadores de las decisiones de 
la cima. Sin embargo el PNR cumpli6 con el papel de agente moderniza· 
dar, de ce~tralizacion e ins~itucionalización. 

A partir de las elecciones de 1929, el hoy PRI nunca ha peE 
dido una elecci6n. Dándose la unica alternativa posible en el seno mi! 
mo del partido, en donde se expresan tendencias diversas y disímbolas. 

El PAN, surge en el régimen cardenista, tratando de capitalizar 
el descontento del Clero, los conservadores y los empresarios contra -
las reformas del general Cárdenas. El PAN se propone regenerar la tra
yectoria del país luchando contra quienes considera que han desvirtua
do la libertad de enseñanza, de creencias y el derecho a la propiedad 
privada, 

En 1946 se disuelve el Partido de la Revoluci6n Mexicana pa
ra convertirse en el Partido Revolucionario Institucional, alcanzando 
su consolidaci6n en pocos años. 

El Partido Popular fundado por Vicente Lombardo Toledano, e! 
dirigente obrero del PRI, en 1960 se reestructura y cambia su nombre 
al de Partido Popular Socialista, reconociendo así tácitamente el in -
ternacionalismo proletario, sin embargo desde 1958 siempre ha apoyado 
las candidaturas presidenciales del PRI. 

En el afio de 1971 aparece en la escena política el Partido 
Dem6crata Mexicano , en 1973 el Partido Socialista de los Trabajadores 
y, en 1974, el Partido Mexicano de los Trabajadores. 

El primero se propone funguir como puente entre los sectores 
avanzados del PRI y las fuerzas revolucionarias, en tanto que el se¡u~ 
do proclama su ideología socialista y su voluntad independista. Y en -
1976 los grupos trotskistas, conforman el Partido Revolucionario de los 
trabajadores. 
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lo Reformo polltica promovido por el Presidente L6pez Por
tillo, motiv6 que el Partido Comu·1ista buscara alianza,organizándose 
así la Coolici6n de Izquierda que obtiene, en 1979, S\ de la votaci6n 
total y en 1981, se constituye el Partido Socialista Unificodo de M6-
xico. 

El Partido Dem6crata Mexicano consigue su registro y partic! 
po en las elecciones parlamentarias de 1979 donde alcanza el 2\ de la 
votaci6n naclonol. 

Según !talo A Luder, la naturaleza del partido politice es el 
de una agrupaci6n organizada de ciudadanos, orientada hacia el poder, 
con un programa politice social como ideal vinculatorio, para cuya rea 
lizaci6n interviene en forma permanente en el proceso de la voluntad 
estatal (SS). 

Este autor destaca como elemento esencial del Partido Poli 
tico, su programa, que será el factor 11vinculatorio" para con el cuerpo 
electoral, es decir, su ideología que será la causa determinante para 
que el electorado se adhiera al mismo, 

Resulta necesario distinguir un partido político de una aso
ciaci6n política; sin lugar a dudas, la Última resulta el g6nero y el 
partido la especie. Pero ello no obsta para destacar sus diferencias -
esenciales. 

La Asociaci6n Política: 
a) Es ocasional, 
b) Carece de un programa definido, que contenga una ideología, que bu~ 

que conducir a la naci6n al bien común. 
c) Nace por lo general de un líder político que lanza una proclama o 

bandera. 

Por su parte el Partido Político, según Burgoa, tiene diver-
sas características que lo distinguen y que son los elementos siguien -
tes: el humano, el ideol6gico, el programático y el de permanencia. 

El elemento humano es la base del partido y debe formarse en 
torno a principios ideol6gicos, que contengan los medios para resolver 
los problemas nacionales. Estos principios se deberán vertir en un pr~ 

(SS) LUCIO MEND!ETA Y NUflEZ: Los Partidos Políticos; UNAM, México, 
1947, p. 14. 
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grama de gobierno, que ser6 puesto en marcha por el partido cuando al 
canee el poder. 

Estos elementos ul ser incorporados en la estructura orgán,! 
ca e ideol~gica de cunlquier asociaci6n, convierten a 6sta en un Par
tido Político (56). 

Por otra parte, según Mendieta y Núñez el hecho generador -
de un partido se encuentra en la conciencia de la lucha por intereses 
comunes y no en la lucha por imponer determinados principios políticos; 
opinamos que estos factores, en lugar de ser excluyentes son complemen
tarios. Además, podemos agregar que estos fines s6lo se logran cuando -
el partido alcanza el poder político, mientras tanto fungirá únicamen
te como un portavoz ideol6gico o a lo •umo como un grupo de presi6n 
cuando se halle en la oposici6n. 

Es por ello que Max Weber ha afirmado que los partidos son -
formas de socializaci6n que descansan en un reclutamiento libre, y tic~ 
den como fin propnrrionnr podrr a Sll~ <liri~entcs dentro de una asoci~ 
ci6n y otorgar por ese medio, a sus miembros activos, determinadas pr2 
habilidades ideales o materiales, como pueden ser la realizaci6n de fi
nes objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas (57). 

Posee como 6mbito natural de existencia los gobiernos popula
res o verdaderamente democr6ticos, es decir, en la sociedad plural, y 

es a su vez el modo mejor por medio del cual las operaciones gubername! 
tales pueden conducirse. Conforme se desarrolla el gobierno popular, se 
perfeccionan tambi6n los partidos políticos, y mientras más se perfecci2 
na el sistema de partidos políticos. 

Por último expondremos la definici6n que propone Mendieta y Ny 
ñez del partido político. 

(56) 

(5 7) 

Es una agrupaci6n temporal o permanente de 
ciudadanos guiados por un líder y unidos por inte 
reses comunes que tratan de satisfacer de acucrdO 
con un programa de principios y mediante la reten 
cl6n o conquista directa del poder estatal, o -
ejerciendo influencia en las orientaciones del 
mismo (58). 

Cfr. IGNACIO BURGOA: La Constltucionnlizaci6n del R6 imen Jurídico 
de los Partidos Políticos: en : R gimen onst1tuc1ona 
de los Part1Jos Pollt1cos; la. cd., UN~1T6~x~1~c~o~,_..1~9~,r5~,~p~p~.~I~zr."T¡3 

Cfr. !bid., p. 13. 
(58) !bid., p. 20. 
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Por. lo tanto, la funci6n del partido político no s6lo se en 
cuentra en la defensa de interese• comunes sino que también participan 
ayudando a los electores a decidirse acerca de las diversas opciones -
políticas, a elegir entre los distintos planes propuestos y también -
guian al electorado en la elecci6n de los que han de ser "censores de 
los gobernantes" e incluso a los gobernantes mismos. 

Una vez concluida la elecci6n y cuando se han establecido los 
poderes públicos el partido político tambi6n ayuda a la creaci6n de una 
opini6n pública, que cotidiannmente se interesa por la vida política, · 
constituyéndose en un control de facto a veces muy eficaz de la acci6n 
del gobierno y de las asambleas. 

De aqu{ se desprende otra de sus funciones que es la de fungir 
como intermediario entre el gobierno y el conjunto de ciudadanos, encu! 
drando n los electores y a los elegidos, 

Los partidos encuadran a los electores en dos formas: 
a) Desarrollan la conciencia política de los ciudadanos; sin ellos, la 

masa de electores no podría tener ninguna indicaci6n precisa sobre 
la orientaci6n de los diferentes candidatos. 

b) Seleccionan a los candidatos más afines para enfrentar la lucha el! 
toral. 

El encuadramiento de los elegidos se realiza a través del agr~ 
pamiento de éstos bajo la forma de un "grupo parlamentario" presentándose 
el problema de la disciplina de voto, que origina una distinci6n fundamen 
tal entre partidos "elásticos" y partidos "rígidos", los primeros son · 
aquellos cuyos elegidos no están obligados a votar todos de igual forma, 
sino que cada miembro vota conforme cree más conveniente para los inter! 
ses de la Naci6n y por su parte los partidos rígidos aplican la discipll 
na ni voto. 

Es decir, los partidos que han encuadrado a los elegidos, plan 
tean el problema del grado de dependencia respecto a los dirigentes del 
partido (59). 
II.2.2. DIFERENTES TIPOS DE PARTIDOS. 

Según Duverger, existen dos tipos de partidos que poseen dif! 

(59) Cfr. MAURICE DUVERGER: Instituciones Políticas Derecho Constitu 
cional (trad. del Franc s por seo Ja ; a. e ., rie , arce· 
!Oñil;"""l 980. p. 114. 
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rencias esenciales: 
a) Los Partidos de Cuadros 

Surgen en el s. XIX con los partido~ liberales y conservadores. 
Estos partidos de cuadros buscan reunir a gente destacada, sin 
importar el número sino la calidad de los participantes. 
Se agrupan generalmente en comités locales de acuerdo con las 
circunscripciones electorales. 
Los organismos centrales a penas tienen autoridad sobre los coml 
tés locales en términos generales. Estos partidos de cuadros tr! 
dicionales han sido utilizados por los partidos del estado libe
ral, enlistando en sus filas únicamente a gente notable (burgue
ses). 
Para el s. XX evolucionan, como es el caso del Partido Laborista 
Inglés, inventando un tipo, en el que son los comités locales, su 
base, estando compuestos por notables 11 funcionales 11

, es decir, -

representantes de los sindicatos, cooperativas, asociaciones, co
rrespondiendo a estos comités la designaci6n de los candidatos, 
administrando los fondos recaudados. 
Los Partidos de Masas 
Fueron inventados por los socialistas, en el s. XX, presentándose 
variantes: 

1) El Tipo Socialista: 
Se parte del principio de inscribir en el partido la mayor masa 
posible de una manera permanente, haciéndoles pagar una cuota'r! 
guiar para así substituir los ingresos que proveen los notables 
en los partidos de cuadros. A través de ellos se pretende dar e
ducaci6n política a los obreros. 

2) El Tipo Comunista: 
Nacen del anterior pero presentan varias diferencias: 
Procuran igualmente obtener un gran número de partidarios, pero 
no los distribuyen de acuerdo con su domicilio sino por el lugar 
de su trabajo, denominándolos "células de las empresas", que 
substituyen a los comités locales. 
Esto tiene su fundamento en que la liga del trabajo es más fuer
te, que la de la colonia o barrio y por lo tanto existe mayor CE_ 

municaci6n entre esta comunidad de base, puesto que diariamente 
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st.• r011 )~por lo tanto pueden recibir las instrucciones <le sus d! 

rigentes. Por otra parte, 10• problemas de la empresa y del tra
bajo proporcionan elementos de discuci6n a la c6lula (60). 

Otro carácter importante de Ja c6!ula de empresa es que es menor 
el n6mcro de st1s miembros y por lo tanto existe mayor solidari
dad, siendo más hornog6neo el grupo es menos probable su divisi6n. 

3) El Tipo Fascista: 
Estos son partidos de masas surgidos en Italia y Alemania, y que 
agrupan a sus miembros en pcqueftos grupos, surgidos de la vecin
dad de Jos habitantes y organizados en base a técnicas-militares, 
muy jerarquizados y aunque no todos forman parte de las milicias 
como activos, sí forman una especie de reserva. 

11.2.3. LOS SISTEMAS DE PARTIDOS. 

La participaci6n de Jos partidos en Ja vida política de una 
Naci6n se puede presentar de varias formas como son: el Multipartidi! 
mo, Bipartidismo, Partido 6nico y Dominante. 

Por lo que refiere al Multipartidismo, se debe diferenciar, 
cuando la actividad política electoral está encaminada a la elecci6n 
de Jos "censores de Jos gobernantes" en la que no hay inconveniente en 
que se presente, puesto que consolida a la sociedad plural representa· 
da en las asambleas. Por otra parte en la elecci6n de los gobernantes, 
un sistema multipartidista, es menos apropiado, cuando es el apoyo po
lítico de la acci6n gubernamental. 

El Bipartidismo, resulta más propicio para la práctica de la 
democracia, porque lleva consigo una atenuaci6n del carácter ideol6g! 
co de los partidos. En el marco del Bipartidismo; por lo general exi! 
te un partido ttconscrvador 11 y otro del movimiento, cada uno de ellos 

está obligado, si quiere ganar los elecciones, a buscar electores del 
centro. 

Por lo que orientara su política hacia esa parte del electo
rado, que flota entre las dos ideologías o partidos. 

En el Bipartidismo, un solo partido está seguro de reunir 
la mayoría absoluta de los sufragios electorales, por lo que los go 

(60) Cfr. !bid., pp. 85-89. En México, el PRI se ha constituido como 
un partido que combina tanto el tipo de cuadros como de masa, ya 
que su Comité Ejecutivo se integra con el presidente y los seer! 
tarios de Jos sectores obrero, agrario y popular. 



biernos pueden apoyarse en una base s6lida que les otorga una mayo
r!a homogénea,· 

Este sistema se ha dado en Occidente, en donde las Instit~ 
cienes reposan en un equilibrio dinámico, que surge de la alternancia 
en el poder de la mayorla y de la oposici6n, 

El Monopartidismo otorga en los paises comunistas la orga · 
nizaci6n política de una sola clase, desde el momento en que en una -
sociedad determinada no existen clases, la pluralidad de partidos no 
se justifica. 

El Partido 6nico es un medio para realizar la sociedad uná
nime, que es el objetivo fundamental. Además, este sistema se refiere 
a la dominaci6n de un Partido en el sistema electoral. 

El Partido Dominante, designa una situaci6n intermedia en -
tre el pluralismo y el partido 6nico, donde una gran desproporci6n S! 
para el partido gubernamental que es ¡nuy fuerte, de los pequeños par
tidos, muy d6biles, condenados a la oposici6n, por lo que el partido -
dominante no puede ser separado del poder. Las elecciones y las rela
ciones entre el gobierno y las asambleas se asemejan a las que existen 
en los reglmenes donde impera el partido dnico (61). 

IJ,2.3,l. LA INFLUENCIA DE LOS SITEMAS ELECTORALES SOBRE LOS SISTEMAS 
DE PARl'JDOS. 

Maurice Duverger en este sentido ha expresado tres leyes: 
la "El escrutinio mayoritario a una sola vuelta tiende al Bipartidi! 

mo". 
Za "La respresentaci6n proporcional tiende a un sistema de partidos 

m6ltiples e independientes unos de otros". 
3a. "El escrutinio mayoritario a dos vueltas tiende a un multiparti -

dismo atemperado por alianzas". 
Los sistemas mayoritarios son aquellos en los cuales 6nica

mente el candidato que obtiene el mayor n6mero de votos es elegido y
los que le siguen son derrotados, por lo que los votos que se han ma
nifestado por los candidatos que fueron derrotados no están represen
tados en la Asamblea. 

(61) Cfr. ANDRE HAURIOU: Op. Cit., pp. 272 y 738-829. 
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E' sistema mayoritario puro y simple es en el que el candi
dato que obtiene mayor número de •·otos es elegido candidato; en el e!!, 
crutinio a dos vueltas, es necesario para ser elegido, obtener la mi
tad de los votos más uno, es decir, mayoría absoluta, si no, se proc~ 
Je a una segunda vuelta, en la que s61o se requiere una mayoría rela
tiva. 

La representaci6n proporcional es el sistema que asegura -
una representaci6n a las minorías en cada circunscripci6n en proporci6n 
al número de votos obtenidos. 

Este sistema permite el prorrateo de Jos curules en propor -
ci6n directa al número de votos obtenidos y vigor político demostrado 
en las elecciones por los partidos, y permite que la cámara sea fiel 
reflejo de la realidad política (62), 

Los sistemas mixtos, según Alfredo Grosser, fueron ideados 
en las leyes alemanas de 1953 y 1956, Se trata de sistemas de represe!l 
tuci6n proporcional personalizada. En cada circunscripci6n hay un dip~ 
todo que es elegido por mayoría relativa, existiendo menos circuncrip· 
cienes que curules, los otros miembros son electos por listas formadas 
en cada circunscripci6n por Jos partidos. Disponiendo el elector de dos 
votos, con el primero se pronuncia por un candidato que disputaba Ja 
curul, con el otro votaba por un partido, 

1l.3. 

II.3.J. 

LA PARTICJPACION CONSTITUCIONAL DE LA PERSONA llUMANA Y DE 
LOS PARTIDOS POLITICOS, 

LOS DERECHOS POLJTJCOS DEL CIUDADANO MEXICANO, 

La democracia electoral se ejerce a través del voto y es a
quel régimen: 

(62) 
(63) 

Político en el cual Jos gobernantes son designa 
dos por lo gobernados, mediante elecciones libres~ 
sin presi6n sobre Jos electores y auténticas no fa! 
sendas en sus resultados (63), -

Cfr. MAURJCE DUVERGER: Op, Cit., pp. 108·119. 
FELIPE TENA RAMIREZ: Derecho Constitucional Mexicano; 18 ava. 
ed., Porrúa, México, 1981, p. 597. 
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La Constituci6n otorga al ciudadano la prerrogativa de vo
tar en las elecciones populares (Art. 35 Fracci6n 1) y le impone la 
obligaci6n de hacerlo (Art. 36 Fracci6n 111), cuyo incumplimiento sa~ 
clona (Art. 38 Fracci6n 1). Ya hemos mencionado en el primer capítulo 
la naturaleza jurídica de los derechos políticos, s6lo nos resta agr~ 
gar, que la obligaci6n de respetar a éste corre a cargo del poder p§ 
blico, pero el mismo individuo tiene obligaci6n constitucional de vo
tar, puesto que implica el respeto del propio ciudadano para con su -
voto, es decir, el deber de emitirlo como exigencia de su conciencia 
cívica. 

Se ha llegado actualmente a una f6rmula de sufragio univer
sal, que jurídicamente significa, aquel que no está limitado por nin
guna condici6n de fortuna o capacidad, lo cual no significa que todos 
los miembros de la Naci6n tengan derecho de voto, sino que pueden -
existir algunas limitaciones, 



1l.3. 2. LA PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POL!TICOS EN EL MARCO 
CONSTITUC IONAJ., 

No es sino hasta 1977 cuando se les reconoce y reglamenta 
Constitucionalmente a los partidos. 
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Este hecho no es privativo de Mlxico, sino que la reglamen
taci6n jurídica de los partidos se ha presentado en forma tardía tam
biln en Estados altamente politizados como es el Ingl6s, en el que 
fue hasta 1969 cuando la ley electoral los reconoce jurídicamente. 

David !'antoja ha sefialado en relaci6n con la regulac16n de 
los partidos políticos varias etapas. 

En el Estado demoliberal, en un principio se present6 una 
oposici6n rígida, más adelante se ignoraron, hasta culminar en su in
corporac!6n integral, 

En una palabra, una vez que los partidos políti 
cos impuslcroJ1 su presencia en el terreno de los -
hechos, In democracia gobernada se ha visto cons-
trefiida a reconocerlos jurídicamente, procurando 
asignarles un papel, y un lugar legales que no los 
lleve hasta el punto de ser fuerzas aut6nomas in-
controlables (64), 

En los últimos decenios se ha visto una tendencia mundial 
y progresiva a la constitucionalizaci6n de los partidos políticos. 
Biscaretti ha distinguido tres procedimientos de control en este pro
ceso. 

a) Un control externo o negativo. En un primer momento s6lo se preo
cup6 el Estado, de reglamentar, a los partidos, desde fuera, para 
que su actividad no discrepara con el orden constituido. 

b) Un control ideol6gico o programático. En esta fase según Biscare
tti, se busc6 regular el programa del partido politico, para evi
tar que fuera en contra de los principios fundamentales del Esta
do en cuesti6n. 

(64) D. PANTOJA MORAN: Op. Cit., p. 67, 
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c) Un cm.crol estructural y Je funcionamiento interno, Se ha buscado 
un esta dltima fase que el f;ncionamiento interno y la estructura 
de los partidos, se basasen en los principios democráticos en 
los que se sustenta la organizaci6n estatal. 

Según Vanossi, la actitud del Estado frente a la reglament~ 
ción política puede adoptar alguna de las siguientes posturas: 
a) Una posici6n maximalista, que regule totalmente el funcionamiento 

de los partidos, democratizando la vida interna de 6stos, 
b) Una posici6n minimalista, que regule lo menos posible su funcion! 

miento, y pretenda 6nicamcntc una democracia entre los partidos. 
La primera postura, adoptada en algunas constituciones lat! 

noamcricnnas, exigiéndose requisitos cualitativos, para la formaci6n 
y existencia de los partidos políticos, como requerimientos ideol6gi
cos o de mínima instrucci6n en sus miembros. constituye un instrumen· 
to para alejar facciones pol(ticas del poder. Un ejemplo se puede en
contrar en la Constituci6n Guatemalteca de 1967, que en su articulo 
68 establece: 

Se prohibe la organizaci6n o funcionamiento de 
grupos que act6en de acuerdo en subordinaci6n a 
entidades internacionales que propugnen la ideol~ 
g{n comunista o de cualquier otro sistema totali
tario (65), 

El sistema minimalista, o segunda postura puede ejemplifi-
carse con el sistema adoptado en la Constituci6n Italiana de 1947, en 
su artículo 49: 

(65) 

(66) 

Todos los ciudadanos tienen el derecho de aso
ciarse libremente en l':irtidos pol!ticos para con
currir1 seg6n el método democrático, a determinar 
la polltica nacional (66). 

Por lo que respecta al duncho P~itivo .. mexicano, la prime-

!bid .• p. 71. 

Constituzione della Repubblica Italiana; Edit. Dott A. Griu- -
ffre Ed1tore, Mliano, 1981, p. 10. 
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ra disposici6n electoral que norm6 a los partidos políticos la encog 
tramos en la ley electoral del 19 de Enero de 1911, publicada bajo 
la Presidencia de Francisco !. Madero, que regula los requisitos que 
deben poseer Jos partidos y la facultad <le 6stos para designar a fug 
cionarios electorales. 

Posteriormente, Ja ley del 6 de Febrero <le 1917, exig[a a 
los partidos como requisito para su legal actuaci6n, no llevar nom-
brc o denominaci6n religiosa y no formarse exclusivamente en favor 
de individuos de determinado raza o creencia, La ley <le! 2 de Julio 
de 1918, continu6 estableciendo Gnicamente requisitos formales o mi
nimalistas, seg6n Vanossi, y como ejemplo cita David Pantoja Morán, 
el hecho de que para su fundaci6n se requiera una asamblea constitu
tiva <le 100 ciudadanos, y en Ja que se apruebe un programa pol[tico 
y de gobierno, elevada In asamblea a acta formal. 

Por Jo que respecta a las leyes Federales electorales del 
de Enero de 1946, reformada el 21 de Febrero de 1949, a&I como la 

ley Electoral Federal del 4 <le Diciembre de 1951, reformado el 7 de 
Enero de 1954, 28 d~ Diciembre de 1963 y 29 de Enero de 1970, van de 
una posici6n minimalista, exigiendo requisitos cuantitativos, como 
tener asociados por lo menos en las dos terceras portes de las enti
dades Federales, en un nómero no menor de mil, pasando a requisitos 
formoles, como es la elaboraci6n de un programa político, as[ como 
regulaci6n en ia forma de hacer oposici6n, estableci6ndose que ésta 
debe ser en el r6gimen y no al régimen, obligando a Jos partidos a. 
constreñirse a Jos preceptos de la Constituci6n Política, prohibién
doles los pactos con gobiernos o partidos extranjeros. Por otra par
te, estas leyes se adentraron a las estructuras mismas de los parti
dos disponiendo que éstos debían contar con lo menos tres clases de 
6rganos, una asamblea nacional, un comité ejecutivo nacional que ti~ 
ne la representaci6n del partido y comités directivos en cada enti-
dad Federativa. Así como el establecimiento de las normas para la 
elecci6n interna de los candidatos, adoptándose una posici6n maxima
lista segón el criterio anteriormente descrito, 

La ley del 5 de Enero de 1973, reprodujo prácticamente los 



preceptos cuantitativos y formales mencionados en las otras leyes 
(67). 

Por lo que se refiere al reconocimiento Constitucional 
de los partidos políticos, éste se di6 hasta 1963 con las reformas a 
los artículos 54 y 63, en donde se incluyen a los diputados de part! 
do, a que mis adelante nos referimos, para procurar la canalizaci6n 
por cauces legales, de las fuerzas cívicas, en particular las mino-
rías, para que actuaran a trav6s de partidos nacionales y no en for
ma dispersa. 

El articulo 41 Constitucional los defino: 

Como entidades de interés público que tienen 
como fin promover la participaci6n del pueblo en 
la vida democrfitica, contribuir a la integración 
de la representación nacional y como organizacio 
nes de ciudadanos, haciendo posible el acceso de 
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postu
lan y mediante el sufragio universal libre, se-
creto y directo (68). 

Se institucionaliza a Jos partidos políticos en su funci6n 
de intermediarios políticos entre los ciudadanos y el Estado. 

Y al darlos cabida en el marco constitucional se reconoce 
el fenómeno de la sociedad plural, y el principio de que para que h! 
lla elecciones disputadas es necesario contar con entes instituciona 
les que agrupen ideologías y posibilidades materiales de lucha por 
el poder, 

Otro aspecto importante de señalar es que el proceso de R~ 
forma no s6lo considera a los partidos como instrumentos preelector! 
les, sino que se preocupa por la comunicación constante, aún después 
de las elecciones con el cuerpo electoral. 

As!, el artículo 20 de la Ley Federal de Organizaciones P.9_ 
líticas y Procesos Electorales (LFOPPE) señala: 

(67) Cfr. D. PANTOJA MORAN: Op. Cit., pp. 72-76. 

(68) Art. 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi 
~; 2a. ed., Trillas, México. 1984, p. 48. 



Los partidos politices nacionales son formas 
tlpicas ele orgunizaciun política. En cumplimie_!! 
to do sus funciones contribuyen a integrar la vo 
luntad pollticn del pueblo y mediante su activi7 
dad en los procesos, coadruva a conJtituir la r_!O 
prcscntaci6n nacional. 

La ucci6n de los partidos tenderá a: 
Propiociar la urticulaci6n social y la partic! 
paci6n democr(itica de los ciudadanos; 

11 Promover la formaci6n ideol6gica de sus mili
tantes~ 

111 Coordinar acciones políticas conforme a prin
cipios y programas y¡ 

IV Estimular discusiones sobre intereses comunes 
y deliberaciones sobre objetivos nacionales, 
a fin de establecer vínculos permanentes en -
tre la opini6n ciudadana y los poderes pdbli
cos (69). 
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Con estos cambios se pretende olvidar el antiguo sistema 
en el cual los partidos 6nicamente actuaban antes de las elecciones, 
pura tratar de co11vcrtirlos c11 ontos activos, con labur constante, 
fungiendo como vehlculos para alcanzar una auténtica vida polltica. 

La LFOPPE establece, adem&s las condiciones para que 
los partidos participen de lleno en la actividad política en su ar
ticulo 27: 

I Contar con 3,000 afiliados en cada una, cuando menos de la mitad 
de las entidades federativas, o bien acreditar trescientos afili,!!_ 
dos, cuando menos, en cada uno de los distritos electorales unin~ 
minales, no siendo menor a sesenta y cinco mil, el n6mero de afi
liados en todo el pals, siendo 6ste un requisito cuantitativo o 
minimalista. 

II Haber celebrado en cada una de las entidades federativas o de los 
distritos electorales uninominales referidos, una asamblea de 
constituci6n en presencia de un juez municipal, de primera insta_!! 
cia o de distrito, notario pdblico o funcionario acreditado para 
tal efecto por la Comisi6n Federal Electoral. Requisito formal 
( 70). 

(69) 

(70) 

Art. 20 de la Le Federal de Or 
sos; Gaceta In ormat1va e a om1s1 n 
XTCo, 1979, p. 28. 
Cfr. !bid. p. 31. 
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Actualmente los partidos pueden obtener su registro, ante 
la Comisi6n Federal Electoral por dos medios: 
a) El definitivo, que se obtiene llenando los requisitos del artíc~ 

lo 27 de LFOPPE: 
Contar con 3,000 afiliados en cada una cuando menos, de la mi
tad de las entldades Federativas o bien tener 300 afiliados -
cuando menos, en cada uno de la mitad de los distritos electo
rales uninominalcs, 

JI El número total de afiliados en el país deb•rá ser, en cuales
quiera de los dos casos, no inferior a 65,000. 

111 Haber celebrado en cada una de las entidades Federativas o de 
los distritos electorales uninominales a que se refiere la 
fracci6n anterior, una asamblea en presencia de un juez muni
cipal, de primera instancia o de distrito, notario público o 
funcionario acreditado para tal efecto por la Comisi6n Fede
ral Electoral, 

IV llaber celebrado una asamblea nacional constitutiva (71). 
Todos ellos requisitos cuantitativos o formales. 

b) Condicionado, que consiste en una modalidad previa la obtenci6n 
del registro definitivo y permite a una agrupaci6n política par
ticipar en la elecci6n como partido, su regulaci6n la hallamos en 
el artículo 32 de la ley electoral: 
1 Deben contar con una declaraci6n de principios, programa de 

acci6n y estatutos en los términos de la ley, este es un requl 
sito de forma, para constatar que el partido tiene una determl 
nada ideología. 

JI Representar una corriente de opini6n expresi6n de la ideología 
política característica de alguna de las fuerzas sociales que 
componen la colectividad nacional, sirviendo como documentos -
probatorios, las publicaciones, manifiestos, folletos o eleme~ 
tos de similar naturaleza. 

lll Haber realizado una actividad política permanente durante los 
cuatro afias anteriores a la solicitud de registro, demostrados 
mediante reuniones, congresost asambleas u otros eventos 

(71) Cfr. !bid. pp. 31-32. 
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po!lticos o bien haber funcionado como asociaci6n polltica n! 
cJonal, un 11ílo antes de la convocatoria expedida por la auto
ridad competente (72). 

Las asociaciones políticas previstas en Ja actual ley son 
11n sistema complementario al de los partidos políticos, para la dis
cusi6n o difusi6n <le lits idcns políticas. Estas asociaciones son ta! 
bi6n un antecedente que permiten ponderar s1 una determinada corrie~ 
te i<lcol6gica tiene la fuerza necesaria para surgir como partido po
lítico, la pJrticipaci6n <le estas en los procesos electorales se ci! 
ct1nscribc a la cclcbraci6n de un convenio de incorporaci6n con un 
partido político registrado, seg6n el articulo 52 de Ja LFOPPE (73). 

1[,3.3. LA REFORMA POL!TIC,\ DE 1977. 

La segunda etapa de Ja Reforma Política fue iniciada por 
el presidente Jos6 L6pez Portillo el 4 de Octubre de 1977, aprobado 
por el 6rgano constituyante y publicada el 6 de Diciembre del mismo 
ano; ha sido el intento mds serio hasta ahora, para conciliar el de
recho con nuestra vida poJ!tlca, puesto que ha planteado unn f6rmula 
pol!tica de expresi6n democr6ticn, a trav6s del derecho y no de la 
violencia o del cngafio. 

Es un instrumento pol!tico destinado a canalizar por Jos 
cauces de Ja legalidad las m6ltiples tendencias ideol6gicas y socia
les a trav6s de los 6rganos llamados partidos políticos, que son ca
paces de recoger y proponer al electorado las tendencias diversific! 
das. 

Probablemente la finalidad primordial de ln Reforma haya 
sido evitar la explosi6n de la violencia, adem6s consiste en el es-
fuerzo gubcrn:1mcntal por recuper~r el apoyo necesario para mantener 
In legitimidad <le la representaci6n política. Por otro lado, la Re-
formn se plantea como una respuesta necesaria u la prcsi6n de las m!!_ 
sns trabajadoras, que a trav6s de ciertas asociaciones, espont6neas 
u organizadas, se hablan venido dando en todos los sectores de la 

produccJ6n. 

(72) Cfr. !bid. pp, 34·35 
(73) Cfr. !bid. p. 43 



La reforma polltica, no excluye el enfrenta
miento directo de clases, pero s( pretende des
viarlo hacia la participaci6n polltica que en 
este caso se concreta e jntcrprcta en el scnti· 
do Lipsetiano, del concepto: 

Participuci6n electoral. A la incorporaci6n 
de las "minorías" en l.:1 rcprcscntaci6n política 
y por lo tanto del sufragio, para que, en los 
limites de la ley, pueda desahogarse la incon-
formidad en las instancias ad hoc, tales como 
la Cámara de DJp11t¡1dos, donde las minor~ns, co
mo se plantea en J;1 nueva ley seguirán siendo 
minorías, como se plantea en la fracci6n IV del 
Artículo 54 Constiwcional (7·1). 

:;1 

La primera etapa de la Reforma es el experimento efectuado 
en 1963 con los diputados de partidos, en los que se introdujo en M.§. 
xico el sistema de la reprcscntaci6n proporcional, discftado en Fran
cia, para que las minarías tuvieran voz en el Congreso, sus prcmi·
sas ftrn<lnmcntnlcs eran: 

Se partía de una premisa hist6rica fundamental, la de la falta de 
flexibilidad del sistema politice mexicano, al cancelar oportuni
dades de participaci6n a las minorías políticas, 
Una premiso Institucional, la de que tanto las mayorlas como las 
minarlas tienen derecho de opci6n, discusi6n y votaci6n, pero s2 
lamente las mayorlas conservan el derecho de decisi6n. 
La f6rmula propuesta consistía en un sistema mixto, que mantenla 
el principio de mayorlas complementado por otro, yuxtapuesto, de 
representaci6n minoritaria, diseñado en tal forma que si un part! 
do no hubiera obtenido el mínimo de triunfos electorales directos, 
cumpliendo determinados requisitos tendr(a derecho a acreditar un 
nG~ero proporcional de representantes denominados diputados de 
partido (75), 
So busc6 el complemento de Ja "coerci6n" por el consenso, por la 
credibilidad, por la legitimidad de la rcpresentaci6n política 
(76) . 

(74) 

(75) 
(76) 

OCTAVJO RODRIGUEZ ARAUJO: La Reforma Política y los Partidos 
Políticos en M6xico; la. cd, Siglo XXI, Mh1co, 1979, pp. 91-9Z. 
Cfr, JUAN B .c!J(\QUET RAMOS: Op. Cit., pp. 1 H-146. 
OCTAVIO RODlllGUEZ ARAUJO: Op. Cit., p. 44. 
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Lofi i·cquisitos p:1ra :1cruditar <liputados de partido un la 

l..'.:Ímara eran: 

ni Obtener un 2.51 de la votaci6n total nacional. 
b) Limitaci6n a 20 en el nómero posible de diputados bajo esta f6r

mula para cada partido, )' 178 diputndos electos por mayada. 
e) Los partidos que obtenlan el 2.51 de la votaci6n nacional tenían 

derecho al reconocimiento de 5 diputados de partido, aunque no t~ 

vieran ncrcditn<los triunfos en el sistema por mayorfa. 
J) Por cada 0.51 de Ja votuci6n nacional, sobre el 2.51 requerido, 

los partidos en cuesti6n tienen derecho al reconocimiento de un 
diputado de partido más. 

~) Si un partido polltico tiene 20 o más triunfos por el sistema de 
marorla, ya no tiene derecho a la f6rmula de diputados de parti
do ( 77). 

Esta reforma en vigor durante 14 afias, se hizo ineficiente 
pnrn resolver lns nucvns necesidades ele la rl~nlidad política, por lo 

que en 1977 se propuso un sistema mixto con dominante mayoritario en 
el que se incluye el principio de la representaci6n propdrcional, pa
ra que en la Cámara estén presentes todas las tendencias ideol6gicas. 
El si1tema mixto surgi6 de la Repdblica Federal Alemana en 1948 como 
yu hemos comentado anteriormente, y para tratar de subsanar las fa
llas <le los sistemas propo1·cional y mnyoritnrio. 

Los preceptos Constitucionales reformados son los articu
las 52, 53 y 54, 

El primero de estos nrtlculos Constitucionales establece 
la implantaci6n del sistema mixto, para Ja elecci6n de los diputados 
de la Cámara de Diputados que rstará integrada por 300 diputados elcE 
tos scg6n el principio de votac1~n mayoritaria relativa, y 100 diputa
dos electos mediante el sistema de representaci6n proporcional. 

Los primeros se eligen en 300 distritos uninominales, por
que en cada uno de ellos es elegido uno solo de los candidatos nomi
nndos por los partidos, es decir, aquel que halla obtenido el mayor 

número <le votos, configurándose el sistema de mayorla relativa o si~ 
ple, 

(77) Cfr. JUAN B. COCQUET: Op. Cit., pp. 146-147. 
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Los 100 restantes diputados se eligen a trav6s del princi
pio de la representaci6n proporcional, mediante el sistema de listas 
regionales, votadas en circunscripciones plurinominalcs, denominadas 
ns[ porque en cada unn de ellas pueden ser nominados y elegidos, no 
s6lo uno sino varios candidatos que en sus respectivas listas regio
nales presentan los partidos. 

Como se aprecia, In reforma implant6 un sistema mixto con 
predominante mayoritario, tal vez el motivo de tal diferencia haya 
sido el realizar un experimento pnrn el cambio paulatino del sistema 
mayoritario a ln representnci6n proporcional. Lo que s[ es un hecho 
es que el sistema mixto con dominante mayoritario propiciar[a que las 
minor[as tengan voz, pero no peso en las decisiones, como dice Tena: 

La clase de los 300 domine, subyugue y avas! 
lle al grupo de los 100 (78). 

El actual artículo 53 señala el número invariable de 300 
distritos electorales uninominales, existiendo igualmente el mismo 
número de representantes de estos distritos, que constituyen la base 
del sistema electoral, cuya demarcaci6n territorial será la que re
sulte de dividir entre ellos la poblnci6n del pa[s, 

Por lo que respecta a la demarcaci6n territorial de los d! 
potados de representaci6n proporcional, se prevéen cinco circunscrip
ciones y se remite a la ley secundaria su reglamentaci6n. 

El art. 75 fracci6n 111 de la LFOPPE señala: 

Establecer en el mes de enero el número, ámbi 
to y magnitud de las circunscripciones plurinomT 
nales y acordar ln f6rmula electoral aplicable 7 
en la asignaci6n de diputados electos por el prin 
cipio de representaci6n proporcional (79). -

(78) FELIPE TENA RAMIREZ: Op, Cit., pp. 604. 
(79) Art. 75 de la LFOPPE, p. 49, 



Correspond~ a Ja Comi•i6n Federal Electoral, 
Jurante el mes de enero Je! ano de la elecci6n, 
establecer el n6mcro, ~mbito y magnitud Je las 
circunscripciones plurinominales (80). 
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Y a las comisiones locales electorales con residencia en 
las capitales designadas cabeceras <le circunscripci6n plurinominal, 
corresponde, registrar, con la CFE, las listas regionales de candid!! 
tos a diputados electos bajo el principio de representaci6n propor
cional, en la circunscripci6n plurinominal correspondiente. 

El articulo 54 Constitucional, enumera las bases generales 
n las que deberá sujetarse la elecci6n de los 100 diputados, reserV! 
dos a la reprcsentaci6n proporcional: 

Para obtener el registro de sus listas regio 
nales, el partido político nacional que lo solT 
cite, debed acrcd ita r que participa con cand iCTa 
tos u dipututlos por muyorlu J'elatlv:l c11 ¡>01· lo-
menos la tercera parte de los trescientos distri 
tos uninominalcs. -

Tendr& derecho a que le sean atribuidos dipu
tados electos según el principio de representa -
ci6n proporcional, todo •2uel partido que A) no 
haya obtenido sesenta o mJs constancias de mayo
ría y B) que alcance por lo menos el IS\ del to
tal de la votaci6n emitida para todas las listas 
regionales a las circunscripciones plurinomina
Jes. 

Al partido que cumpla con los supuestos seña
lados anteriormente, les ser6n asignados por el 
principio de representnci6n proporcional el nú
mero de diputados de su lista regional que ca -
rresponda al porcentaje de votos obtenidos en -
Ja circunscripci6n plurinominal correspondiente. 
La ley determinará las f6rmulas electorales y • 
los procedimientos que se observar6n en dicha • 
asignnci6n (81). 

El art. 157 de LFOPPE, señala las f6rmulas electorales: 
a] F6rmula de reprcsentatividad mlnimn y 

b) F6rmula de primem proporcionalidad. 
El primero se integra por los siguientes elementos: 

a) Porcentaje mínimo, que es el S\ de la votaci6n efectiva en una 

(80) Cfr. Art. 154 LFOPPE, p. 181. 
(81) Art. 54 de la CPEUM; p. 53. 
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circunscripci6n plurinominal, al partido que alcance este porce~ 
taje se le otorga un diputado. 

b) El cociente natural, se divide en cada circunscripci6n la vota • 
ci6n efectiva entre el número de los curules no repartidos, des· 
pu6s de deducir las asignaciones de curules que se hicieron me· 
diante el porcentaje mínimo obtenido el cociente natural, se 
asigna a cada partido tantas curules, como número de veces con· 
tenga su votaci6n dicho cociente. 

c) Resto Mayor; en cualquiera de los sistemas empleados quedan "re! 
tos", suponiendo una circunscripci6n con cinco listas, A, B, C, 
D, E, en donde se expresan 80,000 sufragios dividivos de la si· 
guiente manera 
A• 27,000 B0 23,000 C• 15,000 D• 7,600 E= 7,400. Si el e~ 
ciente es de 16,000 votos, por ser cinco el número de curules no 
repartidos, A y B tendrán un diputado cada una y quedarán tres· 
escafios por cubrir y 50,000 sufragios no utilizados o restos, la 
legislaci6n electoral mexicanu utiliza el sistema de resto mayor, 
que se entiende el remanente más alto entre los restos de las v~ 
taciones, de cada partido político, después de haber participado 
en la distribuci6n de curules, mediante el cociente natural. Se· 
gún Ouverger de todos los problemas que plantea la representa· 
ci6n proporcional, el de la utilizaci6n de estos restos es el más 
difícil de resolver, no siendo el objetivo de esta tesis hacer • 
un análisis de ellos (82). 

La f6rmula de prime.raproporcionalidad se integra, de acuerdo 
con el art. 160 con los siguientes elementos 
a) Coeficiente rectificado, que es el resultado de dividir la vota· 

ci6n efectiva de la circunscripci6n plurinominal, entre el núme· 
ro de sus curules multiplicado por dos, y se distribuyen sucesi
vamente la primera y segunda curules, a todo aquel partido cuya 
votaci6n contenga una o dos veces dicho cociente. 

b) Para los curules que queden por distribuir se empleará el cocien 
te de unidad, que el el resultado de dividir la votaci6n efecti· 

(82) Cfr. Art. 157 de la LFOPPE, p. 70. 
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va, deducidos Jos votos util i:ados mediante el cociente rectifi
cado, entre el total de curules no repartidos. 

e) Si quedan curules por repartir, estas se distribuyen por el méto 
<lo del resto mayor (83). 

La dcscrip~i6n de estos sistemas de asignaci6n se ha hecho 
para sefialar que la Reforma Política no ha concluido, sino que debe 
rá avanzar en aras de encontrar un sistema cada vez más justo. 

Por lo que respecta al resultado de las últimas elecciones 
para diputados federalos del día 7 de Julio de 1985, y que nos mues
tra la participación política de los partidos en el ámbito de la Cá
mara de Diputados: 

(83) Cfr. Art. 160 de la LFOPPE, pp, 83-85. 



57. 

VOTACION GENERAi.* 

MAYORIA RELATIVA 
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE 

PAN Z'767,906 15.50 

PRI 11'575,063 64. 85 

PPS 349,563 l. 95 

PDM 488,905 2. 73 

PSUM 574,964 3.Z2 

PST 440,689 2.46 

PRT Z25,363 l. 26 

PARM Z95,367 1.65 

PMT 276,686 l. 55 
No rcg.t. t rados 11,9Z2 .06 

Anulados 40,195 4.70 

TOTALES 17'846,6Z3 100.00 

REPRESENTACION PROPORCIONAL 
PARTIDO VOTOS PORCENTAJE 

P/\N 2'831,Z48 15.48 

PRI 10 1981,938 60.07 
PPS 441,567 2.41 
PDM 507,710 2. 77 
)'SUM 602,530 3.Z9 
PST 543,022 3,24 

PRT 289,626 l. 58 

PARM 416, 780 2.Z7 
PMT 291,1Z7 1.59 

Anulados 930,348 5.08 

No computados 395,955 2.16 

TOTALES 18 1 281,851 100.00 

• Datos tomados del Diario Oficial de la Federaci6n del 10 de Septie!!! 
bre de 1985. 
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Slendo ln premisa esencial parn que todo este sistema fun

cione, el del sufragio efectivo, nos avocaremos •l estudio en los -
siguientes capítulos de los recursos jur!dicos adecuados para comba
tir las violaciones al voto. 



C A P 1 T U L O 1 1 1 

RECURSOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS PARA LA DEFENSA DE LA PARTICIPACIO~ 
POL!TICA 

SUMARIO, 111.1. La Naturaleza Jurídica de los actos Electorales. --
l!I.1.1. Autoridades Electorales, Naturaleza Jurídica de sus resolu -
cienes. La triple participaci6n. 111.l,l,l. La Comisi6n Federal Elec -
toral, 111.1.1.2. Comisiones Locales Electorales. 111.1.l.3. Coait6s -
Distritales Electorales, 111.1.1.4. Mesas directivas de Casillas, JI!. 
2, Inexistencias y Nulidades de los actos Jur(dicos Electorales. 1!1. 
2,1, Inexistencias, 111.2.2. Nulidades. 111.3, Recursos Jurídicos ad
ministrativos para la defensa de la participaci6n política, 111.3.1. 
Concepto de Recurso administrativo. 111.3.2. Clases de Recursos, 111. 
3.2.l, Inconformidad. llJ,3,2,2. Protesta •. 111.3,2.3. Revocaci6n. 

1~ 
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CAPITULO JI 

RECURSOS JURID!CO ADM!N!STRATIVOJ PARA LA DEFENSA DE LA PARTICIPACJON 

POLITICA. 

1 (l. l. LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS ELECTORALES. 

Las elecciones políticas son el principal instrumento para 
la conducci6n democrática de un sistema representativo. A través de 
ellas se hace efectiva la concepci6n de una sociedad plural y se res
petan todas las opiniones idcol6gicas, de ah! la preocupaci6n del De
recho por encontrar un sistema que garantice la veracidad de las ele~ 
e iones. 

Siguiendo a Mario Moya Palencia, toda sociedad democrática 
tiene que definirse como una sociedad plural, en cuanto supere un co~ 
junto orgánico de partes diferenciadas, con intereses particulares. 
Es decir la sociedad plural, como asentamos en el capítulo precedente 
se compone de personas, grupos de personas y partidos políticos, que 
buscan intereses comunes, y cuyas intenciones son participar activa-
mente en la vida social, 

Por lo tanto, según este autor existen tres clases de partl 
cipaci6n política: 

En primer lugar, la participaci6n política ins 
titucionalizada que es la que conduce a la repre7 
sentaci6n con mecanismos como el sufragio, el re
feréndum y el ejercicio de los cargos populares. 

El segundo tipo de participación cotidiana, la 
cual aunque no conduzca a la representaci6n, se 
expresa mediante la acci6n de los grupos, sindica 
tos, medios de comunicaci6n, universidades, partT 
dos, grupos de interés o de presi6n, y ciudadanos 
individuales, no orientJda hacia proponer candida 
tos o representantes para los 6rganos de poder, -
sino de influir en quienes los detentan en ese mo 
mento para la conducci6n del Estado en una u otra 
manera. 

Y por Último, podr!amos referir una tercera 
clase de participaci6n política que es la particl 
paci6n revolucionaria cuando un pueblo o un sec-
tor mayoritario del pueblo, dadas las condiciones 
políticas en que vive, decide que la única forma 



de transformar, de metabolizar las instituciones 
o las relaciones de la sociedad, es a través de 
un cambio violento, de un cambio revolucionario, 
y que por supuesto es una forma muy importante 
hist6ricamente de participaci6n política (84), 

~'J 

Es decir, la persona humana y su conjunción en los partidos 
políticos son los protagonistas de los procesos electorales, aunque 
como veremos más adelante, participa en él también, activamente, el 
Estado. 

El derecho Electoral tuvo su origen en el reconocimiento 
del derecho al voto que Romanos y Griegos reconocieron a los ciudada· 
nos. Sin embargo, fue entonces cuando se inici6 la lucha que han debl 
do librar diversas clases sociales para imponerse a lo largo de la 
historia. 

Es interesante conocer cuales son las valoraciones que per· 
sigue el derecho Electoral para objetivar los ideales democráticos, 

Según Moya Palencia, debe poseer la cualidad de la Univers! 
lidad, esto es que so instaure el sufragio general, y no se hagan di! 
tinciones en cuanto a los participantes en el cuerpo electoral: 

En segundo término, el proceso electoral, contenido por el 
derecho electoral, debe ser justo, entendiéndose por tal, la posibill 
dad jurídica y real de que todos los participantes, llámese partidos 
políticos, y persona humana (candidatos o ciudadanos),. se les respe·· 
ten sus derechos, y cumplan sus obligaciones políticas, de tal suerte 
que sea el voto el que determine el grado de represcntaci6n en los 
distinto> 6rganos de gobierno, y por lo tanto se excluyen las prerro· 
gativas, derechos especiales o ventajas a algún participante en con·· 
creta. 

Como tercera cualidad, tenemos la se¡uridad juridica, que 

significa que los protagonistas conozcan previamente todas las normas 
del proceso, sin que además puedan ser variadas circunstancialmente, 
y que el orden jurídico vigente prevea los supuestos probables y los 

(84) MARIO MOYA PALENCIA: Características Jurídicas del Derecho Elec 
toral; en VARIOS: Estudios Jur{d1cos de! Proceso Eiectoraí Mex! 
cano; la. cd., SUA, UNAM, México, 1982, pp. 10·11, 
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1·eg ! amen t ,, . 
Como cuarto elemento, y con mayor raz6n en Mlxico, en el que 

existe el predominio de un partido político, la tolerancia, o sea, la 
expresi6n de intereses y corrientes de opini6n distintas y contradictE_ 
rias que apoyen o disientan del gobierno. 

Como expresa llauriou, en el llamado equilibrio polltico, que 
posee el Derecho Constitucional Clásico, es decir, la alternancia en 
el poder de la mayorla y la oposici6n. 

Mayoría y oposici6n forman una especie de pareja indisocia-
ble, en la que cada término se define, en parte, en relaci6n al otro, 
La diferencia entre uno y otro, aparte de las de tipo ideol6gico u or
ganizativo, reside en la situaci6n distinta respecto al ejercicio del 
poder, 

Sin embargo, en el caso del partido 6nico o en el de partido 
dominante, falta este equilibrio que surge de la alternancia o de la 
posibilidad de alternancia (SS), 

En quinto lugar el Derecho Electoral, debe ser claro, puesto 
que el contexto social mexicano demanda que el sistema sea nítido y 
sencillo, esto es comprensible para todos los protagonistas._ 

Como sexto ingrediente, debe ten<H la cualidad de la Public,! 
dad, que tiene estrecha vinculaci6n con la claridad, para que el régi
men electoral y sus modalidades sean conocidas, generalmente, para que 
se combata otro problema como es el ausentismo, que realmente creemos 
no tiene su origen en la falta de difusión o publicidad de las elecci2 
nes, sino más bien en la expresi6n de falta de deseo de participaci6n 
política. 

En séptimo lugar, debe ser efectivo, para que todos los mee! 
nismos electorales se encaminen al fin de realizar los demás objetivos 
y en especial a la emisi6n y c6mputo del voto universal, libre, direc
to y secreto. 

Es decir, el conjunto de procedimientos y normas a seguir en 
el proceso electoral debe tener como objetivo primordial lograr la le-

(SS) Cfr. ANORE HAURIOU: Op. Cit., p. SZ. 
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gitimidad de la autoridad, y que ésta sea realmente representativa. 
Resulta claro que para obtener estos resultados todo siste

ma electoral tiene que emplear diversos medios o actos jurídicos que 
encadenados forman el proceso electoral, y que se pueden enumerar en
tre otros: 
a) Un registro o padrón electoral exhaustivo~ actualizado, 
b) Una estructura democrática y eficiente de 6rganos electorales na

cionales, estatales y locales, así como distritales y seccio~le~ 

c) Una documentaci6n electoral, sencilla y eficaz. 
d) Una voluntad generalizada de respeto a los resultados de la elec

ción y no permitir violaciones a la ley en los derechos políticos 
de los participantes. 

El prop6sito de este punto es desentrafiar la naturaleza ju
r{dico material de ese sin número de actos jurídicos que conforman 
los procesos electorales. 

Las funciones del Estado constituyen la forma de ejercicio 
de sus atribuciones. As! tenemos por ejemplo que la atribuci6n del E~ 
tado de reglamentar la actividad de los particulares, se realiza a 
través de la funci6n legislativa. 

Por su parte la funci6n administrativa también coadyuva a 
la realizaci6n de dicha atribuci6n, as! las cosas, los actos jur!di-
cos del derecho familiar se certifican a través de las funciones del 
registro civil, que le dan validez, publicidad y certidumbre. 

Así mismo los registros pQblicos de propiedad y de comer~io 
que realizan funciones administrativas, son también medios adecuados 
para dar' estabilidad a las relaciones privadas. 

En este mismo orden de ideas los conflictos que surjan de 
las relaciones entre particulares, son resueltos por medio de la fun
ci6n jurisdiccional. 

En el Derecho Electoral ocurre lo mismo que en el plano Le
gislativo, Administrativo y Jurisdiccional. 

Correspondiendo a la funci6n Legislativa enumerar y sefialar 
el alcance de los derechos de los ciudadanos, garantizar el ejercicio 
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Je estos; 3S~ como la organi:acl6n, funciones y prerrogativas de Jos 
partidos politices y asociacionc< políticas nacionales; regular la • 
preparaci6n, desarrollo y vigilancia de Jos procesos electorales or· 
dinarios y extraordinarios, todo ello por medio de la Constituci6n · 
y su Ley especial en materia política, es decir, la Ley Federal de · 
Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (L.F.O.P.P.E.) (86). 

Por otra parte, corresponderá a las autoridades competen · 
tes y a los organismos politices electorales, velar y aplicar Ja ley 
para propiciar el libre desarrollo de las actividades de las organi· 
zaciones políticas y asl garantizar Ja efectividad del sufragio y la 
autenticidad de los Comicios. 

Por Último, todos Jos actos que se realizan en los proce·· 
sos electorales pueden dar lugar a conflictos, que corresponderá a · 
Ja funci6n material jurisdiccional componer, para garantizar la efe~ 
tividad del sufragio y de los derechos políticos de Jos partidos y • 
asociaciones políticas. 

Estas funciones consideradas con independencia del 6rgano 
que las realiza, se exteriorizan por medio de actos, que en ocasio·· 
nos producen consecuencias jurídicas, 

El acto jurídico es un acto de voluntad cuyo objeto es pr~ 
ducir un efecto de derecho, que puede ser crear, modificar o extin·· 
guir el orden jurídico (87). 

Por otra parte, el acto jurídico se puede clasificar en r! 
z6n de los efectos que produce de la siguiente manera: 
a) Los Actos que crean, modifican o extinguen una situaci6n gene·· 

ral, es decir, la ley, 
b) El Acto que crea, modifica o extingue una situaci6n jurídica i~ 

dividua!, llamados también actos subjetivos, y como ejemplo te· 
nemas el contrato o la aplicaci6n de una sanci6n administrativa 
por parte de Ja autoridad. 

c) 

(86) 
(87) 

Los Actos condici6n, cuyo efecto es el de condicionar la aplic! 
ci6n do una situaci6n jurídica general a un caso particular. 

Cfr. Art. 1 de Ja LFOPPE, pp. 23-24. 
Cfr. GABINO FRAGA: Derecho Administrativo; 22a. ed,, Porrúa, 
México, 1982. 



d) Los Actos jurisdiccionales; que es la manifestaci6n de la volun-
tad, en ejercicio de un poder legal, que tiene por objeto consta· 
tar una situaci6n jurídica general o individual, o hechos con 
fuerza de verdad legal. 

La funci6n legislativa desde el punto de vista material, es 
decir, considerándolo en su materia intrínseca del acto en que se co~ 
creta y exterioriza. la lcy 1 se caracteriza, por ser un acto que crea 
modifica o extingue una situación jurídica general. 

Por su parte, la funci6n jurisdiccional, materialmente, se 
caracteriza por su motivo y fin, supone una situaci6n Je duda o de 
conflicto preexistente, y por otra parte, su finalidad es dar protec
ción al derecho, para evitar la anarquía social, y evitar que cada 
quien se haga justicia por su propia mano, buscando ante todo mante·· 
ner el orden jurídico. 

La funci6n administrativa la ha definido Gabino Fraga, a 
quien estamos siguiendo en esta exposici6n, como la que el Estado re! 
liza bajo un orden juridico, y que consiste en la ejecuci6n de actos 
materiales o de actos que determinan situaciones jurídicas para rasos 
individuales, 

Existen otros actos denominados políticos, que se caracter! 
zan porque proceden de un poder con su carácter de 6rgano pol(tico en 
sus relaciones con los demás poderes o entidades estatales.o porque 
por medio de él se afecta un derecho político de los ciudadanos (88). 

111. l. l. AUTORIDADES ELECTORALES. NATURALEZA JURIDICA DE SUS RESOLU· 
CIONES, LA TRIPLE PARTICIPACION. 

El proceso electoral, al estar constituido por una concate· 
naci6n de actos humanos que se convierten en Instituci6n por la trad! 
ci6n y el derecho positivo, admiten una triple participación y corre~ 

ponsabil idad. 
Así las cosas, participa el pueblo, los partidos pol(ticos 

y el gobierno. 
Desde luego, como hemos asentado en el capítulo precedente, 

(88) Cfr. !bid, pp. 27·66. 
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l• purtlcipa~i6n mds importante por tener existencia propia es la de 
la persona humana, • diferencia del Estado que es un ente de raz6n. 

Debido a In <lcmocracin, la persona humana trasciende <le su 
individualidad y se proyecta en las estructuras jurídico pol[ticas de 
la ~aci6n, por la responsabilidad que lo liga con su sociedad, con su 
gobierno y con la Naci6n. 

De esta forma se convierte en sujeto activo del gobierno de 
su Estado y buscar5 los fines del Estado, encaminando a la sociedad 
hacia el bien común, 

Por su parte, los partidos políticos son la expresi6n de la 
f6rmula concreta mediante la cual el hombre, influye en las lnstitu-
ciones pfiblicas a travós de los canales de la democracia. 

El pueblo amorfo y dividido no tiene eficacia de realiza- -
ci6n en la vida política, si no es n través de los partidos políticos 
Únicos capaces, gracias a su organizaci6n, a entablar una lucha fron
tal para la consecuci6n de los intereses de sus agremiados. 

Por lo que respecta al gobierno, se plantea la pregunta: 
¿Qu6 papel le corresponde desempeñar en los procesos electorales? 
¿Es el pueblo, a trav6s de los partidos, o el gobierno, quien debe ad 
ministrar los procesos electorales? 

El gobierno, es la encarnaci6n de una ideología, representa 
una tendencia y todas sus decisiones y actuaciones están encaminadas 
a implementar un modelo de sociedad, concebida conforme a una ideolo
gía particular y especial, 

Por lo tanto, el gobierno representa una opci6n, entre va-
rias, pero que en el momento de presentarse el proceso electoral, él 
se encuentra en el poder. 

En tanto que precisamente el proceso electoral es la forma 
para encauzar la participaci6n y las diferencias entre varias ideolo
gías, por lo que el proceso electoral debería ser conduci40 por un 
cuerpo sin intereses ni ideologlas. 

Ello en términos generales es imposible, puesto que cual
quier persona humana posee intereses y anhelos, por lo tanto la neu--
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tralidad en el proceso es prácticamente imposible. 
Sin embargo, excluyendo al gobierno, se logra que 6ste no 

utilice el poder para proporcionar ayuda al partido que pertenezca, 
Esta exclusi6n no es total, sino que el Estado, al cual • 

le corresponde entre otros objetivos, el orden y la paz, debe vigi· 
lar, en el campo electoral, el respeto del orden establecido. 

Sin embargo, el pueblo informe, no tiene la capacidad pa· 
ra realizar las elecciones sino únicamente a trav6s de Jos partidos 
politices, que son el medio para encauzar e implementar el proceso 
electoral, en forma más eficaz. 

Los organismos electorales, son de acuerdo con la L.F.O. 
P.P.E. los siguientes: 
I. Comisi6n Federal Electoral. 
II. Comisiones Locales Electorales. 
111. Comités Distritales Electorales. 
IV. Mesas Dir~ctivas de Casillas. 

Integrados por el Estado, los ciudadanos y los partidos · 
politices quienes son corresponsables d~ la preparaci6n, desarrollo 
y vigilancia del proceso electoral (891. 

Según Luis Dant6n Rodrlguei, estos organismos poseen una 
naturaleza jurídica de 6rganos politices. Puesto que por una parte 
ejercen funciones que corresponden al poder público desarrollar, en 
relaci6n a los fines de protecci6n, seguridad y ordenaci6n jurldica 
contenidas en las disposiciones constitucionales y sin embargo se ~ 

encuentran integrados por personas ajenas al poder <le! Estado. 
Lo anterior se puede constatar haciendo un estudio de ca· 

da una de las facultades <le estos organismos politices: 

III. l. l. l. LA COMISION FEDERAL ELECTORAL. 

La Comisi6n Federal Electoral se encuentra integrada con 
representantes de los poderes públicos Federales¡ Presidente, ser& 
el Secretario de Gobernaci6n y un diputado y senador designado por las 

(89) Cfr, Art. 76 de la LFOPPE, p, 50. 



Cámaras; un representante <le los partidos pollticos Y, un notario públi
co, ToJos gozan de voz y voto, Por lo que se refiere al notario públi
co, opinamos que no Jeberln tener el mismo peso que los demás porque 
su función es Gnicamente dar fe. Sus resoluciones se tomarán por maya
da de votos )', en caso <le empate, sed de calidad el del presidente, 

Según Abe! Vicencio Tovar: 

Hsta forma de integraci6n de la comisibn fede 
ral electoral en Ja que hasta el notario públic~ 
que sólo tiene funciones fedetarias y que no re
presenta a nadie, tiene voz y voto, elimina toda 
posibilidad de equilibrio que garantice viabili
dad a las opiniones y n los votos de los partidos 
independientes (90). 

De conformidad con al articulo 77 de la L.F.O.P.P.E., goza 
de autonomía, permanencia y personalidad jurldica pr.opia. Poseiendo 
como analizaremos, facultades reglamentarias, de mando oimperium y -

de gobierno o administrativas, por lo que en suma es considerado un 
6rgano político sui g6neris, que goza de facultados y funciones est~ 

tales, pero al mismo tiempo es aut6nomo e integrado por representan-
tes del Estado asi como por los partidos políticos nacionales. 

Por lo que se refiere a Ja Comisi6n Federal Electoral, sus 
facultades se encuentran contenidas en el art, 82 de la L.F.O.P.P.E: 

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales rel~ 
tivas y las contenidas en esta ley sobre organizaciones políticas y 

procesos electorales. Función Administrativa porque aplica la ley a 
actos concretos. 

JI Dictar las normas y previsiones destinadas n hacer efectivas las 
disposiciones de esta ley; función materialmente Legislativa, pue~ 
to que se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas gene
rales, abstractas e impersonales. 

Ill Resolver, en los términos de esta ley, el otorgamiento o pérdida -
del Registro de los Partidos Pol1ticos y de las asociaciones pol!ti 
cas nacionales. Funci6n Administrativa puesto que aplica la ley a 
casos concretos. 

(90) ABE!. VICENC!O TOVAR: Reforma Polttica y Proceso Electoral; en - • 
VARIOS: Estudios Jurídicos del Proceso Electoral Mexicano· la, . 
ed., SUA, UNAM, Mhico, 1982, p. 54. • 



IV Proveer que lo relativo a las prerrogativas de los partidos pol{ti· 
cos y de las asociaciones políticas nacionales se desarrolle con a
pego a esta ley¡ Funci6n Administrativa, puesto que consiste en ej~ 
cutar la ley, es decir, la realizaci6n de actos concretos necesa· 
rios para hacer efectiva la ley. 

V Resolver sobre los convenios de fusi6n, frente y coalici6n de los 
partidos políticos, as! como los de incorporaci6n de las asociacio
nes políticas nacionales. Funci6n Administrativa, acto condici6n. 

VI Dictar los lineumientos a los que se sujetará la depuraci6n y actu! 
lizaci6n del padr6n electoral. Funci6n materialmente Legislativa 
por tratarse de actos regla. 

VII Ordenar al Registro Nacional de Electores hacer los estudios y for
mular los proyectos para la divisi6n del territorio nacional en 300 
distritos electorales uninominales y para establecer las circuns- -
cripciones electorales plurinominales para cada elecci6n. Son fun-
ciones materiales puesto que no tienen efectos jurídicos hasta en 
tanto no se aprueben los proyectos de referencia. 

\1n Ordenar al Registro Nacional de Electores la revisi6n peri6dica de 
la demarcaci6n territorial de los distritos electorales unin~mina-
les con base en el 6ltimo censo de poblaci6n. Funci6n igualmente m! 
terial. 

IX Aprobar la divisi6n del territorio de la Rep6blica en 300 distritos 
electorales uninominales y determinar el n6mcro y el ámbito ter~it2 
rial de las circunscripciones electorales plurinominales para cada 
elecci6n y publicar su resultado en el Diario Oficial de la Federa
ci6n¡ Funci6n Administrativa. 

X Llevar a cabo la preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral y cuidar el adecuado funcionamiento de los organismos el~ 
torales¡ Funci6n Administrativa. 

XI Seftalar las normas y procedimientos a que se sujetará la designa- -
ci6n por insaculaci6n de los integrantes de las comisiones locales 
electorales y comités distritales electorales¡ Funci6n Legislativa, 
por tratarse de actos regla. 
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XII Determi~ar las comisiones locales electorales que se encargarán 
de realizar el c6mputo de circunscripci6n plurinominal de la 
elecci6n por representaci6n proporcional para las listas regio
nales; Funci6n Administrativa. 

XIII Cuidar de la debida integraci6n y funcionamiento de las comisi~ 
nes locales y comités distritales electorales¡ Funci6n Adminis
trativa. 

XIV Publicar Ja integraci6n de las comisiones locales y comités di~ 
tritales electorales; Funci6n Administrativa. 

XV Registrar supletoriamente los nombramientos de los comisionados 
de los partidos políticos que integrarán las comisiones locales 
y comlt~s distritales electorales; Funci6n Administrativa. 

XVI Registrar la candidatura a Presidente de la Rep6blica; Funci6n 
Administrativa. 

XVII Registrar de manera concurrente con Jos comités distritales 
elect~rales Jos candidatos que serán electos seg6n el principio 
de mayoría relativa; Funci6n Administrativa. 

XVIII Registrar concurrentemente con las comisiones locales electora
les que act6en en las cabeceras de circunscripciones plurinomi
nales, las listas regionales de candidatos a diputados que se-
rán electos seg6n el principio de representaci6n proporcional; 
Funci6n Administrativa. 

XIX Acordar la f6rmula electoral para Ja asignaci6n de los diputa-
dos que serán electos seg6n el principio de representaci6n pro
porcional en los términos de esta ley; Funci6n Administrativa. 

XX Investigar por los medios legales pertinentes, cualesquiera he
chos relacionados con los procesos electorales y de manera esp~ 
cial los que denuncien los partidos políticos contra actos vio
latorios de la ley por parte de las autoridades o de otros par
tidos políticos, en contra de su propaganda, candidatos o miem
bros; Funci6n Administrativa. 

XXI Tener a sus 6rdenes, directamente o por medio de sus organismos 
y dependencias, la fuerza p6blica necesaria para garantizar, en 
los términos de esta ley, el desarrollo del proceso electoral¡ 
Funci6n Administrativa. 
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XXII Nombrar funcionarios y auxiliares especiales para que efectúen 
las investigaciones y realicen las actividades que se requieran; 
Funci6n Administrativa, 

XXIII Resolver sobre las peticiones y consultas que le sometan los ci~ 
dadanos, asociaciones políticas nacionales, candidatos y parti·· 
dos políticos, relativas a la integraci6n y funcionamiento de 
los organismos electorales al desarrollo del proceso electoral y 

demás asuntos de su competencia; Funci6n Administrativa. 
XXIV Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competan en l~s 

términos de esta ley;_ Funci6n Jurisdiccional, 
XXV Proporcionar a los dcm4s organismos electorales la documentación, 

las formas que aprueben para las actas del proceso electoral y 
.·los elementos y utiles necesarios; Actos materiales. 

XXVI Registrar las constancias de mayoría expedidas por los comités 
distritales electorales a los ciudadanos que hayan obtenido may~ 
ría de votos en los distritos electorales uninominales, informa~ 

do al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sobre los re·· 
gistros que hayan efectuado y los casos de negativa; Funci~n Ad· 
ministrativa. 

XXVII Efectuar el c6mputo total ·de la elecci6n de todas las 1 is tas de 
diputados electos según el principio de representaci6n proporci~ 
na!; Actos materiales, 

XXVlll llacer el c6mputo de la votaci6n efectiva de cada una de las ci.r· 
cunscripciones plurinominales, a efecto de llevar a cabo la asi¡ 
naci.6n de diputados electos según el principio de representaci6n 
proporcional¡ Actos materiales. 

XXIX Aplicar la f6rmula electoral de asignaci6n aprobada en los t6rml 
nos de la fracción XIX de este mismo artículo; expedir las cons· 
tanelas respectivas y enviar al Colegio Electoral de la C4mara 
de Diputados copia de las que haya expedido a cada partido polÍ· 
tico, así como de la documentaci6n relativa a esta· elecci6n. 
Anexo a las copias de las constancias expedidas remitir4 a la 
Comisión Instaladora del Colegio Electoral, un informe sobre la 
asignación de diputados por el principio de representación pro·· 
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porcional; fwici6n Administrativa. 
XXX Informar a los colegios electorales del Congreso de la Unión 

sobre los hechos que puedan influir en la calificación de -
las elecciones y todo lo que aquéllos le soliciten; Funci6n 
Administrativa. 

XXXI Expedir su reglamento interno y el de los organismos electo
rales; Función Legislativa. 

XXXII Editar una publicación periódica; Actos Materiales. 
XXXIII Desahogar las dudas que se pretenden sobre la aplicación e -

interpretaci6n de esta ley y resolver los casos no previstos 

en la misma; Función ·Administrativa 

III.1.1.2. COMISIONES LOCALES ELECTORALES. 

La integración de las comisiones locales electorales se -
realiza, de acuerdo con el artículo 86 de la ley electoral a través 
de procedimiento de insaculación (poner en un saco cédulas o bole-
tos para un sorteo), para designar a cuatro comisionados de las li~ 
tas de candidatos que elabora el Comité Técnico y de Vigilancia del 
Registro Nacional de Electores, en los términos de las disposicio-
ncs que al efecto dicte la Comisión Federal Electoral, y un comisi~ 
nado por cada partido político. 

Según Abel Vicencio Tovar, los comisionados que indirect! 
mente designa la Comisión Federal Electoral, hacen mayoría, con el 
comisionado del partido oficial, y por ende las decisiones que tome 
este órgano electoral representan más bien el criterio del régimen 
en el poder que el de los partidos contendientes (91), 

Por lo que se refiere a las comisiones locales electora-
les, podemos de igual forma hacer el estudio de la naturaleza jurí
dica de sus atribuciones: 

Estas se encuentran contenidas en el artículo 88 de la 
L.F.O.P.P.E. 

Vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones r~ 
lativas. Función Administrativa. 

II Intervenir, conforme a esta ley, en la preparación, dcsarro-
llo y vigilancia del proceso electoral en las entidades res·
pectivas. Función Administrativa. 

(91) !bid., pp. 58-59. 
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III Publicar, en los peri6<licos de mayor circulaci6n en cada entidad, 
la integraci6n de los comités distritales electorales, Actos mat! 
riales. 

IV Desahogar las consultas que les formulen los ciudadanos, asocia-· 
clones políticas nacionales, candidatos y partidos políticos so·· 
bre asuntos de su competencia, 

XI Bfectuar el c6mputo de la elecci6n para senadores de la República 
y turnar los paquetes electorales a las legislaturas locales. En 
la elecci6n de senadores por el Distrito Federal, turnar el paqu! 
te electoral a la Comisi6n Permanente del Congreso de la Uni6n. 
Funci6n Administrativa. 

XII Extender la constancia respectiva a los candidatos a senadores 
que hayan obtenido mayoría de votos. Funci6n Administrativa. 

XIII Registrar los nombramientos de los candidatos de los partidos po· 
líticos que se acrediten ante cada una de ellas. Funcí6n Adminís· 
trativa. 

XIV Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competen en los 
términos de esta ley. Funci6n Jurisdiccional. 

De acuerdo con el artículo 89 de la L.F.O.P.P,E., las"comi·· 
siones locales electorales que tengan residencia en las capitales de·· 
signadas cabeceras de circunscripci6n plurinominal, tendr4n además las 
siguientes facultades: 
I Registrar, concurrentemente con la Comisi6n Federal Electoral, 

las listas electorales regionales de candidatos a diputados qúe 
serán electos seg6n el principio de representaci6n proporcional 
en ia circunscripci6n plurinomínal correspondiente. Funci6n Admi· 
nistrativa. 

111 Efectuar los c6mputos de su circunscripci6n plurinominal. Funci6n 
Administrativa. 

IIl.1.1.3. COMITES DISTRJTALES ELECTORALBS. 

La integraci6n de los comit6s distritales electorales, se re! 
liza de acuerdo con el artículo 93 a trav6s del procedimientode insacu· 
laci6n por la Comísi6n Federal Electoral, designando a cuatro comisío· 
nados, y además un comisionado por cada partido político, al igual 



que las comisiones locaies electorales. 
Pero además se requiere de ciertos requisitos de elegibili 

dad, según el artículo 94 de Ja ley electoral: 
Ser nativo de la entidad que corresponda o con residencia no menor 
Je un afio en el distrito. 
Estar en el ejercicio de sus derechos políticos, 
Ser de reconocida probidad. 
No ser funcionario público de los poderes federal, estatal o munici 
pal. 
Tener modo honesto de vivir, este Último requisito queda comprendi
do en el primero, puesto que todo ciudadano debe tener un modo ho-
nesto de vivir. 

Por lo que se refiere a los comités distritales electora-
les, sus principales funciones son las siguientes: 

Vigilar la observancia de esta ley y demás disposiciones rela
tivas. Funci6n Administrativa. 

111 Intervenir, conforme a esta ley, dentro de sus respectivos di! 
tritos en la preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral. Funci6n Administrativa. 

IV Registrar concurrentemente con la Comisi6n Federal Electoral 
los candidatos a diputados que ser4n electos según el princi·· 
pio de mayoría relativa. Funci6n Administrativa. 

V Designar a los ciudadanos que deban integrar las mesas directi 
vas de las casillas. Funci6n Administrativa. 

VIII Sustanciar y resolver aquellos recursos que le competen en los 
términos de esta ley. Funci6n Jurisdiccional. 

IX Hacer el c6mputo distrital de la votaci6n para Presidente de 
la República. Funci6n Administrativa. 

X Efectuar el c6mputo distrital de la votaci6n para Senadores de 
la República, Funci6n Administrativa. 

XI Realizar el c6mputo distrital de la elecci6n para diputados 
por mayoría relativa, Funci6n Administrativa, 

XII Efectuar el c6mputo distrital de la elecci6n por listas regio
nales de diputados electos según el principio de representa· · 
ci6n proporcional. Funci6n Administrativa. 
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XIII En el caso de elecci6n de diputados segón el principio de may~ 
ría relativa, expedir las constancias a los candidatos que ha· 
yan obtenido el triunfo, Funci6n Administrativa. 

XX Registrar los nombramientos de los representantes de los parti 
dos políticos en los t~rminos de los artículos 38 y 39 de esta 
ley, Funci6n Administrativa. 

XXI Registrar los nombramientos de los representantes comunes de 
los candidatos en las mesas de casillas. Funci6n Administrati· 
va. 

XXII Nombrar en cada municipio o delegaci6n los auxiliares que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones. Funci6n Admini! 
trativa. 

III.1.1.4. MESAS DIRECTIVAS DE CASIL!.AS. 

Por lo que se refiere a las Mesas Directivas de Casillas, 
que son los organismos que tienen a su cargo la recepci6n, escruti·· 
nio y computaci6n del sufragio de las secciones en que se dividen 
los 300 distritos electorales uninominales de la Repóblica. 

Se integran de acuerdo con el articulo 104 con resideñtes 
en la secci6n respectiva, en ejercicio de sus derechos políticos, de 
reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir y los conoci·· 
mientes suficientes para el desempefto de sus funciones. Contarán con 
un Presidente, un secretario, dos escrutadores y los suplentes res·· 
pectivos, designados por el comité distrital electoral. 

Todos estos organismos electorales mantienen una relaci6n 
de coordinaci6n entre el Estado y la Naci6n, fundada en el deseo del 
cuerpo electoral de que el partido en el poder no abuse de su situa· 
ci6n y le permita a las diversas fuerzas poltticas participar en el 
desarrollo de las elecciones, velando por la protecci6n, seguridad 
y ordenaci6n de los comicios electorales. 

Conviene analizar el concepto de autoridad para ver si se 
aplica a estos organismos electorales, cre4ndose una situaci6n de 
excepci6n. 

De acuerdo con Burgoa, el término autoridad tiene dos ace2 
clones, una que equivale a poder, potestad o actividad que es susce2 
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tibie de imp~nerse a algo y referida como organizaci6n jurídica pol
lítica de la sociedad humana, el poder con que este está investido, 
soberano por ser superior a cualquier otro (92). 

Por otra parte, en derecho público, se entiende por autori 
dad aquel "6rgano del estado", integrante de su gobierno, que desem
peña una funci6n específica, tendiente a realizar una funci6n o atri 
buci6n del Estado, según se desprende del artículo 41 constitucicnal. 

De acuerdo con la doctrina administrativa, estas autorida
des poseen facultades de decisi6n y ejecuci6n. 

Por lo que se refiere a nuestros 6rganos políticos y para 
determinar si son o no autoridades, debemos someterlos al análisis 
de los elementos que integran dicho concepto: 
a) Organo del Estado, por lo que se refiere a la Comisi6n Federal 

Electoral, que es un 6rgano colegiado, compuesto por representa~ 
tes del poder público, como son el Secretario de Gobernaci6n, 
así como un representante de la cámara de Diputados y otro de la 
Cámara de Senadores. Y un comisionado de cada partido político, 
que no son integrantes del poder público, sin embargo es la pro
pia Constituci6n la cual en su artículo 41 abre las puertas, pa
ra que los partidos políticos participen en la actividad electo
ral al señalar que: 

(92) 

(93) 

Los partidos políticos son entidades de inte
rés público, la ley determinará las formas espe
cíficas de su intervenci6n en el proceso electo
ral (93). 

También integra a la Comisi6n Federal Electoral un notario públi 
co, con funciones de fedatario público, poseiendo todos ellos 
voz y voto, No resultando equitativo que este Último funcionario 
tenga igual peso específico, que los demás representantes. 

Cfr. l. BURGOA: El Juicio .. ., pp. 186-190, 

Art. 41 de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexi 
~; Za. ed., Edit. ir1Ilas, Mh1co, p. 48. 
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b) Facultades de decisi6n y ejecuci6n. Lo cual ya lo hemos constat! 
do del análisis de las facultades de la Comisi6n que como 6rgano 
colegiado posee estas facultades de ejecuci6n y decisi6n, y ade· 
más imperatividad en el ejercicio de dichas atribuciones para &! 
rantizar su efectividad. 

As! las cosas, aunque la Comisi6n no esté conformada como 
6rgano del Estado en estricto sentido, puesto que participan en su 
integraci6n, personas ajenas a él y en ocasiones contrarias. Además 
posee personalidad jurídica propia y no participa de la del Estado, 
sin embargo, s! concuerdan sus características con las de los 6r¡a·· 
nos del Estado, lo que la coloca en un plano de superioridad frente 
a los dem&s 6rganos electorales y como 6rgano polftico-electoral. 

Los demás organismos electorales como son las comisiones 
locales electorales, comités distritales y mesas directivas de casi· 
llas, son jerárquicamente inferiores a la Comisi6n, poseen algunas 
facultades de cjccuci6n y dccisi6n y en su integraci6n participa el 
Estado en forma indirecta y desarrollan funciones que le competen a 
éste, 

I!J.2. INEXISTENCIAS Y NULIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS ELECTORA· 
LES. 

La finalidad esencial de los procesos electorales es com·· 
pleja, puesto que por una parte tiene como fin captar la voluntad p~ 
pular, incorporando las diferencias que, combinadas, permiten confi· 
gurar la verdadera voluntad de la Naci6n . 

. Además sirven de cauce a la voluntad ciudadana, acumulando 
en él la riqueza de la variedad idcol6gica, para conformar la comun! 
dad política en el marco del Estado y la formaci6n del gobierno par· 
te de éste. Por lo que dicho cauce ~nicamente será eficaz, en la me· 
dida en que sea fiel a su funci6n de respetar el contenido (variedad 
ideol6gica), sin permitir obstaculizar ninguno de sus elementos (94). 

Es por ello sumamente importante que los actos jurídico 
electorales que se emiten a través de los organismos electorales sean 
perfectos y no adolezcan de vicios. Es decir, para que éstos sean v! 

(94) Cfr. ABEL VICENCIO TOVAR: Op. Cit., pp. 50·52. 
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li<los y cumplan con su telcologla de funcionar como cauces de lavo
luntad ciudadana, es necesario que concurran los elementos internos 
y externos que se~ala la ley electoral. 

Gast6n Jése hablando de las nulidades en el derecho admi-
nistrativo, dice que es el interés general el que exige la inefica-
cia del acto irregular, porque el cumplimiento de estos requisitos 
que la ley establece son una garantía de orden social. 

Sin embargo, en algunas ocasiones el orden jurídico debe 
de privar de sus efectos a un acto Irregular, mientras que en otros 
resulta menos inconveniente que subsistan porque el perjuicio de la 
ineficacia serla m&s grave (95). 

Se pueden clasificar estas anomalías de los actos jurídi
co electorales de igual forma que las de los actos administrativos. 

Tomando en cuenta que la mayoría de los actos electorales 
son de naturaleza material administratlvp, sin que sea aplicable dl 
cha teoría a los que su naturaleza se refiere a actos reglas o ju-
risdicclonales, que también en ciertas ocasiones emiten dichas aut~ 
ridades comiciales. 

Podemos clasificar, siguiendo a Gabino Fraga, las irregu
laridades de los actos administrativos, cuya naturaleza comparten 
los actos jurídico electorales en: 

111.2.1. INEXISTENCIAS. 

La inexistencia de estos actos constituyo la sanci6n, que 
la ley prevée en aquellos casos en que el acto carece de algún ele
mento esencial. Para Gabino Fraga, la inexistencia de los actos ad
ministrativos se presenta en los siguientes casos: 
a) Cuando falta la voluntad, que trasladado al derecho electoral 

este supuesto se presentarla en el caso en que el acto electo-
ral fuera realizado por un sujeto que no estuviera investido de 
la funci6n respectiva. 

b) Cuando falta la competencia legal para la realizaci6n del acto. 

(95) 

Si el acto jurídico electoral es emitido por una autoridad que 
carece de competencia, esto se traduce en una falta de voluntad 

Cfr. GASTON JEZE: Les Principies ~enéraux du Droit Administra 
!.!.!•citado por Gab1no Fraga: Op, Cit., pp. 290-291. 



creadora del neto. En la ley electoral se encuentra prevista en 
el artículo 223, fraccl6n JI! inciso e), que señala como causal 
de nulidad: 

!.a rcccpci6n de ln votnci6n por pcrsonu u ar· 
ganismos distintos a lo• facultados por la ley -
(96). 

En este supuesto nos encontramos frente a la inexistencia puc~ 
to que estos actos no necesit11n de una resoluci6n posterior p~ 
ra privarlos de sus efectos, puesto que ninguno de orden jurl
dico podría producir, a diferencia de las nulidades, que como 
veremos m5s adelante, pueden temporalmente producir efectos. 

e) Por la omisión de las formalidades requeridas para el perfec
cionamiento de los actos jurídicos electorales. Como ejemplo 
dentro de la ley electoral encontramos las siguientes, en los 
arllculos 223 fracci6n 111 incisos a y by 110 a) fracci6n IV. 

a) La realizaci6n de los escrutinios y c6mputos 
en locales diferentes a los señalados conforme 
esta ley (97), 
b) La recepci6n de la votaci6n en fecha distin· 
a la de elecci6n (98). 

La omisi6n por parte de la mesa directiva de 
casilla de formular las actas de instalaci6n, -
cierre de votaci6n y finales de escrutinio (99), 

Todas ellas solemnidades que marca la ley electoral y -· 

que propician la inexistencia del acto cuando no se observan, aun
que la ley les llame nulidades. 

111.2.2. NULIDADES. 

De acuerdo con la doctrina del derecho administrativo, -
que hemos dicho se aplica mutatis mutandi, a los actos jurídico •• 
electorales, existen otros actos que poseen vicios en sus elementos 

(96) Cfr. Art. 223 de la LFOPPE, p. 111, 
(97) !bid. p. 111. 
(98) !bid. 
(99) !bid. p. 67. 



co11stitL1tiros 1 y que se pL1eJcn cl:1sificar en: 

•I Vicio• Jo la VoluntoJ. 
Este st1pt1esto se presenta cunnJo el acto se realiza por error, 

Jalo o violencia y en la ley electoral se ancuentrn contempla
Jo en el nrt(culo 222 r1·:1ccíoncs 11 y 111: 

Cuando se cjc1·zn violencia f{sica o existan 
cohecho, soborno o presi6n de alguna autoridad 
o particular oobro los funcionarios de la mesa 
diructi•n de In casilla o de los electores <le 
tal manera que se afecten la libertad o el se
creto del voto y tengan relevancia en los re-
sultados de la votaci6n en la casilla, 

Por haber mediado error grave o dolo rnnni-
fiesto en la computación de votos que altere 
substnncialrnente el resultado de Ja elección -
(100). 

Causal ya prevista en las leyes electorales del 2 de julio de 
1918, art!culo 50 fracci6n 11: 

(100) 
(101) 

Son causas de nulidad de una elecci6n: 
JI.- Haber ejercido violencia sobre las casi-

llas electorales por autoridad o particu
lares armados, siempre que por esta causa 
la persona electa haya obtenido In plura
lidad de votos a su favor. 

Il !. -Haber rned lado cohecho, soborno o amenazas 
graves de una autoridad, en las condicio
nes de la frncci6n anterior. 

IV.- Error sobre In persona elegida, salvo que 
dicho error sólo fuese sobro el nombre, -
pues en este caso lo enmendará el Congre
so al calificar la elecci6n en caso de -
que no lo haya hecho la electoral o la -
junta computadora (101). 

De igual forma las leyes electorales del 4 de diciembre de -
1951, en el art{culo 135 fracción 11 y 111, y la del 5 de -
enero de 1973, en su art{culo 174 fracci6n 11 y 111, repiti~ 
ron dichas causales de la nulidad. 
Por otra parte y corno innovación en la actual ley electoral, 

!bid, p. 110. 
Ley Electoral Federal¡ en Diario Oficial de la Federaci6n, 

M6xico, D. F., Torno CC!, No. 3, 20 de Septiembre de 1918, 



prevé en el articulo 223 fracción 11 la nuli<la<l de Ja elección: 
Cuando exista violencia generalizada en un <li~trito 1Jninominal 

( 102). 
Este vicio se debe declarar existente en un 20% de las seccio
nes electorales de un distrito uninominal y a<lcmfis debe ser d~ 
terminante en el resultado de Ja elecci6n. Es decir, si se pr.!:_ 
senta este vicio en proporción menor al 20% de las secciones -
electorales, o no es determinante en el resultado de la elec-
ci6n, se presume que las elecciones deben subsistir puesto yue 
decretnr su ineficacia sería perjudicial, puesto 4ue en térni
nos generales no se afecta la clccci6n, que se considera no -

desvitda la voluntad popular. 
b) Irregularidad u omisi6n en Ja forma. 

(102) 
(103) 

La segunda causa de nulidad, de acuerdo con la doctrina del d.!:. 
recho administrativo y que la ley electoral también contempla, 
es la irregularidad u omisión en la forma, que cuando es eleY! 
da a la categor!a de solemnidad, su omisión produce Ja inexis
tencia del acto. 
Sin embargo, en otros casos si se infringe Ja forma debe ser -
nulificado el acto, puesto que este no se produce perfectamen
te y por lo tanto se afecta el interés de Jos participantes en 
la contienda electoral. 
En el articulo 222 fracción I, de Ja ley electoral, señala la 
sanción de nulidad: Cuando Jn casilla electoral se haya insta' 
lado en distinto lugar del señalado sin causa justificada (103). 
Sin·embargo, es omisa la ley para sancionar con nulidad del a~ 

to, otras irregularidades en la forma, que igualmente resultan 
importantísimas para salvaguardor los derechos políticos de -
los ciudadanos y la participación polltica de 101 partidos como 
son: 

Las actas que deben levantarse, el día de Ja elecci6n, con-
forme a los artículos 182 y 184, cumplan con las formalida-
des preceptuadas. 
Que se levante a las 8:00 horas del primer domingo del mes de 

Cfr. Art. 223 de la LFOl'PE, p. 111. 
Cfr. Art. 222 de la LFOPPE, p. 110. 



81 

juJ,o Jcl afio de la elccci6n, el acta de instalaci6n, certifi
cando ql1c se ~1b1·icron las Jrnns en presencia <le los funciona-
rios, roprescnt:intes y electores asistentes, comprobándose que 

aJcmás estuvieran vacías. 
~sf como llLie el ;1cta Je conclusi6n de la votaci6n, prevista en 
el articulo 193, contenga la firma de todos los funcionarios y 
representantes presentes. 
Y la prevista en el articulo 199, que debe contener el re1ult! 
do del escrutinio, e igualmente debe ser firmada por todos los 
funcionarios y representantes. 
Debe observarse Ja formalidad, de conformidad con el articulo 
180, de que las boletas electorales, sean selladas al dorso 
por el comit6 distrital, y que contengan los requisitos del 
articulo 178, 

c) Legalidad en los Fines del Acto. 
Consideramos en materia electoral b5sica esta causa de nulidad 
de Jos actos jurídico electorales, puesto que los organismos 
electorales deben velar porque se cumplan los fines buscados por 
la ley, es decir: 

Es prop6sito medular (de esta ley) mejorar 
nuestra organizaci6n política, ofreciendo más am 
plias posibilidades para la expresión de las di7 

ferentes corrientes y fuerzas políticas existen
tes eP el país, promovemos mejores condiciones 
para el desarrollo del pluripartidismo. 

Partimos de la convicción de que todo proceso 
político entraña la permanente reafirmación de 
su legitimidad. El poder político en la sociedad 
es uno solo y no tiene otro origen que la volun
tad del pueblo. 

La democracia hace µasible garantizar el res
peto a esa voluntad y pone a su alcance mecanis
mos para captarla en toda su complejidad, incor
porando las diferencias que combinadas, permiten 
configurar la verdadera voluntad de la naci6n, 

La reforma política representa la decisión de 
fortalecer el Estado de Derecho y vigorizar las 
formas democráticas que rigen nuestra conviven-
cia social (104). 

(104) Exposición de Motivos a la Iniciativa de la Ley Federal de 
Or anizaciones Pollticas Procesos Electorales: 3a, ed., 
Gaceta nformntiva de la C.F.E., M xico, 1979, pp, 7-8. 
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Por lo tanto constituirán <lesvios <le poder, las actitudes de -
funcionarios y representantes de partidos políticos que hus--
quensus propios intereses o los del sector que representan, -
puesto que aunque los partidos representan intereses de sus -
afilia<los, al momento <le integrar los organismos electorales, 
deben buscar dnicamente que se cumplan los preceptos constitu
cionales, que dan vida al r6gimen democrático y evitar por to
dos los medios legales que se vicie la expresi6n de la volun-
tad popular, manifestada a trav6s del voto. 
Estos desvíos de poder no se encuentran propiamente previstos 
como causales de nulidad de los actos electorales en la ley. 

Antes de iniciar el estudio de los recursos previstos pa
ra snlvaguar<lur los derechos políticos, debemos mencionar las cau-
sas de nulidades que no han cncuadrudo en nuestra clasiflcnción, p~ 
ro si están contenidas en la ley: 

El artículo 222 fracci6n V: 

Cuando sin causa justificada el paquete electo 
ral sea entregado al comit6 distrital, fuera de 7 
los plazos que esta ley establece (105), 

Consideramos que dicha causa no deberla producir la nuli
dad do la elecci6n en todos los casos, por no afectar la validez -
del neto, Es decir, supongamos que el paquete electoral no se remi
te a tiempo por causa injustificada, pero sin embargo, no sufre ai
teraci6n alguna, aplicando el precepto, invariablemente tendríamos 
que apun'tar la misma consecuencia, a saber, la nulidad de la vota-

ci6n. Lo cual a todas luces resulta injusto, para el que obturo la 
mayoría en la contienda. 

(105) 

Por lo que se refiere a la fracci6n IV del articulo 223: 

Una elección será nula: 
JV, -Cuando en un 20\ de las secciones electorales 

~e un distrito electoral uninominal. 

Cfr. Art. 222 de la LFOPPE, p. 111. 



~1) Se hul,icrc im¡1edldo el acceso a los represen
tantes de los partidos pollticos u las casillas 
r 
b) No se hubieren instalado las casillas y canse 
cuentcmcntc la votaci6n no J1ubicrc sido rccab~<li 
( Jil6). 
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La segundo de dichas causales mds bien se refiere a la in
existencia del acto, pues 6stc nunca se realiz6 y no puede producir 
consccucnclas, ni siqt1lcra p1·ovisionalmcntc. 

l 1l.3. RECURSOS JURID!CO AIJMINISTRATIVOS PARA LA DEFENSA DE LA 

l'ART!Cli'ACION POL!TICA. 

De acuerdo con la iniciativa de la L.F.O.l'.P.E. del 6 de 
diciembre de 1977, Ja nueva ley pretendi6 intcgrur mediante los cap! 
tulos cuarto y quinto un r6gimcn de nulidades y recursos para crear 
de este modo un verdadero sistema contencioso electoral (107), 

Es decir, un 1·6glmun que contenga recursos en favor de los 
partidos políticos y do los ciudadanos en general para preservar las 
gurantbs políticas contenidas en los artículos 34, 35, 60 y 97 con~ 

titucionalcs. 
La democracia electoral implica un sistema político en el 

cual los que asumen la responsabilidad de gobernar, son designados 
por los electores o gobernados a trav•s de elecciones ''libres" lo 
cual significo, que se desarrollen sin ejercer violencia, presi6n o 
intimidaci6n sobre estos, y "auténticas", es decir, que sean la ve! 
<ladero expresi6n de la voluntad popular sin que se falseen los re-
sultados (108). En la designaci6n de los elegidos adquiere interés 
tanto Ja comunidad en general como los partidos políticos y adn 
aquellos que no tienen acceso constitucional al voto, en vista de 
que los designados reciben por virtud de la elección la potestad de 
decidir y mandar coercitivamente, sobre aquellos que los eligieron, 
adquiriendo por ello gran relevancia, la legitimidad de la autori-
dad, lo cual se traduce en la raz6n ética y legal de que el voto 
que se emite sea respetado y es el fundamento para crear un régimen 

(106) 
(107) 

(108) 

!bid. pp. 112. 
Cfr. flxposici6n de Motivos de la L.F.O.P.P.E.: Gaceta Infor
mativa de la C.F.E., México, 1979, p. 17. 
Cfr. FELIPE TENA RAMIREZ: op, cit., pp. 597-598. 
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legal que contenga los recursos necesarios para garantizar la efcct! 
vidad del voto. 

En los capítulos cuarto y quinto mencionados anteriormente 
se han organizado y sistematizado los medios de impugancí6n contra 
las violncioncs electorales, es decir, los recursos previstos tanto 
en la ley especial como en la Constituci6n Política, señalándose que 
organismos electorales son competentes para conocer de ellos y resO! 
verlos, así como las causales de procedencia que ya hemos anali:ado 
antes. 

Debemos hacer una difarenciaci6n tc6rica conceptual en 
cuanto al 6rgono encargado de conocer y resolver los citados rccur-
sos, dependiendo de si se interpone y resuelve ante la autoridad 
electoral que emiti6 el acto o superior jerárquico, en el primer ca
so estarcmo:; en la fase 11oficiosa 11 y por lo contrario si se recurre 

a un ente ajeno al proceso como es la Suprema Corte de Justicia de 
la Naci6n o el Colegio Electoral de la Cfimnra de Diputados, estare
mos en la fase contenciosa propiamente dicha. 

Según lu opini6n de Luis Dant6n Rodríguez, el legislador 
obtiene la motivaci6n para perfeccionar los procesos electorales y 
los medios de impugnaci6n, por aquellos actos o hechos contrarios a 
la ley, que se han observado en las elecciones anteriores (109), E~ 

ta afirmaci6n resulta cierta, puesto que la intenci6n de la nueva 
ley electoral, fue la de evitar que el contencioso fuera demasiado 
rigorista y no abordara el tema como si se tratase de una norma pr~ 
casal o adjetiva. 

l 1I, 3, l. CONCEPTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. 

Jurídicamente el concepto de recurso se presenta en dos 
sentidos diferentes: uno amplio como sin6nimo de medio de defensa 
en general, y otro restringido, equivalente a cierto medio específi 
co de impugnaci6n. 

( 109) 

Según Eduardo Pallares: 

Los recursos son los medios de impugnaci6n 
que otorga la ley a las partes y a los terce-

C{r. LUIS DANTON RODR!GUEZ: La De~uraci6n del Poder Leeisla
~¡ en VARIOS: Estudios Jur!d}c s d@l Prqceso Electq al -
•fcx1cano; la. cd., SUA, UNAM, M xico, 1982, p. 31. 



ro~ para que obtengan mediante ellos, la revoca
ci6n o no mo<lificaci6• Je una rc1oluci6n judi- -
ciul, sea 6sta auto o decreto (110). 
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Rafael Je Pitia a su vez nos dice que 11 rocurso es un medio 
de impugnaci6n de 101 actos administrativo1 o judiciales establecido 
expresamente al efecto por di1posici6n legal" (111). 

El recurso strictu sensu, es un medio jurídico de defensa 
que se <lo siempre sobre dctcrmlnndo supuesto, que es la cxlstc11cia 
previa de un procedimiento bien sea judicial o administrativo. Segan 
fgnacio Burgoa, se puede definir el recurso como: 

Un medio jurídico de defensa que surge dentro 
de un procedimiento judicial o administrativo pa 
ra impugnar un acto del mismo y que tiene como -
finalidad revocarlo, confirmarlo o modificarlo, 
mediante un nuevo análisis que genera la prolon
gncj6n de la instancia en ln c11al se interpone, 
conservando o manteniendo de ésta, en su substan 
ciaci6n, los mismos elementos tcleol6gicos moti7 
vadores del acto atacado (112), 

Si aplicamos esta definici6n del derecho procesal al campo 
del contencioso electoral observaremos que es aplicable, así las co-
sas los recursos olcctoralcs: 
a) Son un medio jurídico de defensa que poseen los ciudadanos y pnr· 

tidos políticos para impugnar aquellos actos electorales que les 
causen un agrav lo y que además est6n previstos como causales de nu· 
lidad en Ja ley. 

b) Se dan en el curso de los procesos electorales, es decir, dentro 
del conjunto de actos y hechos que configuran el proceso clccto-
ral, y que como ya se han concluido anteriormente son en la mayo· 
ría de los casos, actos de naturaleza material administrativa. 

(110) 

(111) 

( 112) 

EDUARDO PALLARES: Diccionario de Derecho Procesal Civil ;Porrúa, 
México, p. 681. 
RAFAEi. DE PINA: Diccionario de Derecho Procesal Civil; Porrúa, 
M6xico, p. 325. 
Cfr. 1, BUHGOA: El Juicio ... , p. 576. 
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c) Buscan impugnar un acto del mismo, y tienen como finalidad revo-
carlo, confirmarlo o modificarlo. Los recursos electorales tienen 
como finalidad analizar si existen las causales de nulidad preví~ 
tas en la ley, y entonces revocar el acto, en caso contrario se 
confirmará o modificará. 

d) Mediante un nuevo análisis que genera la prolongaci6n de la ins-
tancin en lu cual se interpone, conservando de 6sta, los mismos 
elementos teleol6gicos motivadores del acto impugnado. 

Todo recurso posee los siguientes elementos: 
a) Un sujeto activo, que es aquella parte que dentro de un proceso, 

ha sufrido un agravio derivado de la violaci6n de una disposici6n 
legal. 
En materia electoral, dependiendo del recurso, pueden ser sujetos 
activos, los ciudadanos, candidatos, partidos y asociaciones polf 
ticas. 

b) Un sujeto pasivo: que es la contraparte o partes del rc~urr~nle 

puesto que aunque aparentemente debiera ser el organismo electo-
ral que emiti6 el acto impugnado, en la mayoría de los casos, es
te es substituido, en el conocimiento del punto debatido, por el 
6rgano de alzada, y de esta forma la contraparte y sujeto pasivo 
son los otros partidos, ciudadanos, asociaciones políticas. 

c) Causa remota y pr6xima: 
La primera se refiere a la legalidad que deben revestir todos ~os 
actos jurídico electorales que conforman el proceso electoral, es 
decir, que deben dictarse con apego a la ley. 
La c~usa pr6xima es la violaci6n a este principio de legalidad, 
traducido en un acto electoral que contraviene las normas sustan
tivas o adjetivas que regulan los procesos electorales, causándo
se un agravio a alguna de las partes que intervienen en el proce
so. 

d) El objeto, como ya se ha hecho menci6n, es revocar, confiraar o 
modificar la resoluci6n impugnada. 
Por confirmaci6n de un acto jurídico electoral, debemos entender 
la corroboraci6n o ratificaci6n que emite el 6rgano electoral, eE 
cargado de conocer del recurso interpuesto respecto deiacto recu-



87 

rrlJo, constatando la legalidad Je! mismo y declarando infundados 
Jos agravios o conceptos de •1olaci6n expresados por el recurren
te. 
La modificaci6n implica In alteraci6n parcial que hace el 6rgano 
del conocimiento del recurso, re1pecto del acto impugnado, signi
ficando la dcclaraci6n parcial de su legalidad o ilegalidad. Es 
poco frecuente en los procesos clector~lcs. 
Ln rcvocaci6n denota la declaraci6n de ln anulaci6n o invalida
ci6n del acto electoral recurrido. 

Restarla antes de iniciar el estudio particular de cada uno 
de los recursos, establecer la diferencia que existe entre recurso i~ 

procedente, infundado y sin materia, conceptos que utiliza la ley 
electoral. 

Serán improcedentes los recursos electorales, cuando por 
considerarse inatacable una rcsoluci6n, no se conceda o se niegue di
cho recurso. Queda sin nwteria, cuando ya no puede lograr su objetivo 
especifico, y ser& infundado, cuando sin precedente, por estar previ! 
to en la ley, y no debiéndose declarar sin materia, no se establece 
la comprobaci6n de las circunstancias o extremos necesarios previstos 
en In norma pnrn que surta efectos, el recurso de invalidaci6n (113). 

1ll.3. 2. CLASES DE RECURSOS, 

ns indudable que en materia electoral, los ciudadanos y los 
partidos pollticos gozan del derecho o la legalidad de los actos de 
las autoridades electorales. 

Es decir, poseen el derecho de exigir a los administradores 
del proceso electoral que se sujeten en su funcionamiento a las nor-
mas legales establecidas al efecto, por lo tanto que los actos que se 
realicen se verifiquen por los 6rganos competentes, con las formalid! 
des legales, con los motivos y fines que indiquen las mismas. Es de-
cir, todos los ciudadanos y partidos pol{ticos tienen el derecho a la 
competencia, a la forma, al motivo y al fin. 

Estos derechos deben ser protegidos, para que sus titulares 
cuenten con los medios legales para obtener la rcparaci6n del dafto en 

(113) Cfr. !bid., pp. 575-579, 



caso de violaci6n, a través de Ja anulaci6n del acto viciado. 
Siguiendo nuevamente a Gabino Fraga, podemos decir: 

El recurso administrativo constituye un medio 
legal de que dispone el particular, afectado en 
sus derechos e intereses por un acto administra
tivo determinado, para obtener en los términos 
legales, de Ja autoridad administrativa una revi
sión del propio acto, a fin de que dicha autori
dad, Jo anule, en caso de encontrar comprobada 
la ilegalidad del acto (114). 

Los elementos característicos de los recursos son: 
a) La existencia de una resoluci6n que afecte un interés legítimo. 
b) La f ijaci6n a la ley de las autoridades u 6rganos competentes 

para resolver y ante los cuales debe presentarse. 

8~ 

c) La fijaci6n de un plazo dentro del cual debe interponerse el re
curso. 

d) Los requisitos de forma y elementos que deben incluirse en el e! 
crito de interposici6n del recurso. 

e) La fijaci6n de un procedimiento para la tramitaci6n del recurso, 
especificaci6n de pruebas. 

f) Obligaci6n del 6rgano o autoridad revisora de dictar una nueva 
resoluci6n, que dirima el planteamiento presentado. 

En el artículo 225 de la L.F.O.P.P.E., se indican cuáles 
son los recursos que podrán interponerse, contra los actos de los or
ganismos electorales y sus dependencias: 
a) Inconformidad, 
b) Protesta. 
c) Queja'. 
d) Revocaci6n. 
e) Revisi6n, 

El artículo 226 de la L.F.O.P.P.E., seftala que el recurso 
de reclamaci6n procede ante la Suprema Corte de Justicia de la Na -
ci6n. 

(114) GABINO FRAGA: Op. Cit., pp. 435. Aplíquese mutatis mutandi, al 
Derecho Electoral. 
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111.3.!,l. INCONFORMIOAD, 

Un la doctrina y Jegislaci6n administrativa no existe una 
unificaci6n en cuanto u las caracterlsticas de este recurso, 

Pnru sustentar lo anterior baste revisar In lcgislaci6n vi
gente para que no1 podamos dar una idea de esta situaci6n. 

Asl las cosas, la inconformidad se encuentra regulada en el 
c6digo aduanero. 
!) U! recurso de inconformidad en el caso de una controversia aranc! 

!aria. Artículos 212 párrafo octavo y 219 del C6digo Aduanero. 

Articulo 212. El interesado en las operaciones 
en que se formule pedimento deberá declarar todos 
los datos determinados en los párrafos anteriores 
relativos u In clasificaci6n arancelaria de las 
mercanc!as. 

El vista del reconocimiento, al reverso del pe 
dimento, ratificará o rectificará la declaraci6n~ 
Cuando el interesado no esté conforme con la rec
t if icac i6n podrá intentar el 'i'iiCüi'SOa que se re
fiere el artículo 219 (115), 

2) El de inconformidad previsto en la Ley Federal de Aguas en el ar
tículo 189, que procede contra resoluciones que impongan sancio-
ncs. 

3) El de inconformidad previsto en el artículo 473 del C6digo Sanit! 
rio de los Estados Unidos Mexicanos, que procede igualmente en 
contra de resoluciones que impongan sanciones. 

Como se puede apreciar, el único elemento en común que se 
presenta en los distintos casos es la inconformidad del afectado por 
un acto administrativo, solicitando que se revoque o anule el acto 
sl se dcmuestr~ su ilegalidad (116). 

En la anterior legislaci6n, se encontraba previsto en el 
artículo 96: 

(115) 
(116) 

Los ciudadanos a quienes les sea negado el re
gistro en la delegaci6n de su domicilio, deben dl 

Art. 212 del C6difo Aduanero; Porrúa, México, 1984, P. 42, 
Cfr. LUIS ORTIZ 11 DALGO: 1Unificaci6n de los Recursos Adminis
trntivos11; en Revista de la Escuela de Derecho, Universidad 
Anlihuac, Méxi"co, Año, Nº 1, Verano de 1982, !'. 308. 



rigirse a la delegaci6n distrital correspondiente. 
Si ésta lo niega, recurrirán al comité distrital 
para hacer la reclamaci6n respectiva, Si el comité 
estima fundada la queja, lo comunicará desde luego 
a la Direcci6n del Registro Nacional de Electores 
a fin de que el ciudadano sea inscrito y se le en· 
tregue su credencial de elector. Si ésta resolvie· 
raque no procede, el solicitante presentará su · 
queja por escrito a la Comisi6n Federal Electoral. 
En Jos recesos de los comités distritales Ja queja 
se dirigirá al presidente de la propia Comisión Fe· 
deral, En estas gestiones puede ser asesorado por 
el partido politice nacional al que pertenezca (117). 
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De acuerdo con el artículo 227 de la actual ley, la incon-
formidad procede contra actos del Registro Nacional de Electores. 

Esta es una lnstituci6n con funciones técnicas, para fines 
electorales, que depende de la Comisi6n Federal Electoral, que tiene 
como funci6n el llevar a cabo y mantener actualizado en forma perma· 
nente la inscripci6n de los ciudadanos mexicanos y la formulaci6n de 
los padrones electorales (Art. 111). 

Integran el Registro, un Director, que lo nombra el Secret~ 
rio de Gobernuci6n, un Secretario y un Comité Técnico de vigilancia. 

El Comité se integra con tres representantes del gobierno 
federal, que tienen a su cargo las funciones de estadística, y de es
tudios del territorio nacional (Art. 115), 

Los partidos políticos forman parte del Comité Técnico y de 
vigilancia a través de un representante de cada uno de ellos. 

El artículo 122 de la ley electoral de conformidad con el 
36 fracci6n primera, sefiala la obligaci6n de inscribirse en el Re&i! 
tro Nacio,nal de Electores, a todos los ciudadanos mexicanos, 

El Registro posee una oficina central, delegaciones en las 
entidades federativas y delegaciones en los distritos electorales uni 
niminales y delegaciones en los municipios de la Rep6blica. 

La procedencia de este recurso la delimita el artículo 132 
de la ley electoral: 

( 117) Le~ Electoral Federal1 en Diario Oficial de la Federaci6n; 
México, D.F., tomo CCCXVI, No, 4, S de Enero de fg,,, 



. Los ciudadanos a quienes les sen encargado el 
Registro en la delegact6n de su domicilio, se in 
conformarl1n ante la delegnci6n distrital corres=
pondiente, Si 6sta lo niega, recurrirán al comi
t6 distrital electoral para que resuelva por es 
crito. -

Si el comitf distrital electoral estima funda 
<li1 la rcclamnci6n, lo comunicará así al rcgistr~ 
nacional de electores, a fin de que el ciudadano 
sea inscrito y se le entregue su credencial. Si 
6ste resolviera que no procede, el solicitante -
podrá interponer el recurso que corresponda. 

En estas gestiones puede ser asesorado por el 
partido político al que pertenezca el elector -
(118). 
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Con todo lo anterior estamos en aptitud de someter este 
recurso nl análisis: 
a) Sujeto Activo; es el ciudadano al cual se le ha negado el re

gistro. Y sblo éste podrá interponer el recurso en sus dos f_!! 
ses, es decir, primero asesorado por el partido político al ~ 

cual pertenezca, ante Ja delegación distrital y posteriormen
te ante el comité distrital. 
Existe una contradicci6n entre el artículo 227 y el 132, pue! 
to que el primero legitima para la interposici6n del recurso, 
además de los ciudadanos afectados y partidos políticos que -
los asesoren, a los candidatos y las asociaciones políticas o 
sus representantes, siendo que el 132 Únicamente se limita a 
admitir la inconformidad de los ciudadanos, que les sea nega
do el Registro, 
Aparentemente, el legislador quizo abrir las puertas de este 
recurso, a los partidos políticos, asociaciones y candidatos, 
en aquellos actos violatorios de la ley, que realice el Regi! 
tro Nacional de Electores y que no se refieren a la negativa 
del registro, 

b) En este caso la contraparte o sujeto pasivo, es la delegaci6n 
del domicilio que neg6 la inscripci6n y para el caso de que -
se interponga por otros actos entonces serán sujetos pasivos 
los candidatos, asociaciones y partidos no recurrentes. 

(118) Cfr. Art. 132 de la LFUPPE, p. 40. 



c) Las causas remota y pr6xirna de este recurso, es Ja de preservar 
la legalidad en Jos actos del registro, siendo Ja causa pr6xirna, 
el que se viole este principio y se cause un agravio, por ejemplo 
no inscribir a quien tiene derecho a ser inscrito, no mantener al 
corriente el registro de electores. 
Se busca abatir considerablemente las irregularidades que vician 
la expresi6n de la voluntad popular, puesto que si no se inscribe 
a quien tiene derecho si hace nugatorio el derecho que tenga el 
ciudadano de elegir o ser candidato, y por lo tanto de participar 
en la vida política. 

d) El objeto del presente recurso es que en su primera fase la dele
gaci6n distrital revoque, modifique o confirme la resoluci6n de 
la delegaci6n del domicilio del ciudadano a quien se le ha negado 
el registro. En caso de que ésta confirme, entonces, el agraviado 
puede interponer una segunda instancia ante el Comité Oistrital 
Electoral. 
Para concluir debernos decir que la ley es omisa en cuanto a térml 
nos para interponer el recurso, pruebas que se pueden aportar pa
ra demostrar la calidad de ciudadano, tiempo en que las autorida
des deben resolver. 

I!I.3.2.2. PROTESTA. 

Su antecedente más remoto lo encontramos en la ley Electo-
ral del 20 de septiembre de 1916, en su artículo 44 fracci6n 11: 

Los representantes de los partidos ·políticos 
y de los candidatos independientes tienen dere
cho a: 
Il~Para protestar contra cualquiera irregulari
dad que notaren siempre que la protesta se haga 
por escrito, expresando suscintamente el hecho 
concreto que la motive; (119). 

Y en el decreto que reforma diversos artículos de la ley 
Electoral del 7 de enero de 1954, en su artículo 72: 

(119) Ley Electoral Federal; en Diario Oficial de la Fcdera&i6n; 
M¿xico, D.F., 20 de septiembre de 1916, pp. 354 y 355. 



1,os rcprcscntar1tcs nombraJos por los partidos 
J por los c:1n<lidatos, o, en su caso, el represen 
tuntc común 1 pueden prt':-.f'ntar, durante la prepaTa 
ci6n y de•arrollo de l• elecci6n y en computaci6i 
las protestas que juzguen pertinentes por la in -
fracci6n de algunas de las disposiciones de la -
presente ley. En las protestas s6lo •e hará cons
tar el hecho y el articulo o Jos artículos de la 
ley que se estimen violados y serán siempre por -
escrito. Por ningán motivo se podrá discutir sobre 
los hechos consignados en las protestas (120). 

De acuerdo con el articulo 228 de Ja actual ley electoral 
el recurso de Protesta procede contra los resultados contenidos en 
el acta final de escrutinio de las casillas, lo cual constituye una 
innovaci6n en el carácter específico de dicho recurso. 
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Es obligaci6n de las mesas directivas de casilla, elaborar 
dicha acta de conformidad con el artículo 110 a) fracci6n V. Y con -
tiene el resultado final de Ja votaci6n en la casilla y por lo tanto 
es un documento valioslsimo, que debe contener una serie de formali
dades de acuerdo con el modelo aprobado por la Comisi6n Federal Ele~ 
toral. 

Siendo este el acto jur!dico electoral que pone fin a la 
jornada electoral, constatando la computaci6n del escrutinio. 

Las Mesas Directivas de Casilla son el 6rgano electoral, 
que se encuentra en la base del proceso, teniendo a su cargo la re
cepci6n escrutinio y computaci6n de las votaciones. Este proceso se 
encuentra regulado por la ley. 
1 Se numeran las boletas sobrantes inutilizándolas por medio de dos 

rayas diagonales con tinta. 
11 Se abrirá la urna. 
111 Se comprobará si el número de boletas depositadas corresponde al 

número de electores que sufr1garon para lo cual uno de los escru
tadores sacará de la urna, una por una las boletas, contándolas 
en voz alta, en tanto que el otro escrutador, al mismo tiempo irá 
sumando en la lista nominal de electores el número de ciudadanos 

(120) 
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que hayan votado, consignándose en el acta final de escrutinio el 
resultado de esas operaciones. 

IV Se mostrará a todos los presentes que la urna quedo vacla. 
V Se tomará boleta por boleta y el primer escrutador leerá en voz 

alta los nombres en favor de los cuales se haya votado, lo que 
comprobará el otro escrutador. 

VI El secretario, al mismo tiempo, irá anotando los votos que el es
crutador vaya leyendo. 

VII Se anotará un voto por cada circulo marcado. 
a) Sujeto Activo: Pueden interponer el recurso de protesta de acuer

do con el artículo 191: "los elcctorcs 11 y 11 reprcscntantcs 11
, se err 

tiende: los partidos políticos. A los que les afecta los resul
tados contenidos en al acta final de escrutinio. 
El recurso debe interponerse, ante la propia casilla electoral, 
el día de la elecci6n, o ante el comité distrital correspondiente 
dentro de las 72 horas siguientes a la conclusi6n del acta final 
de escrutinio, con las pruebas documentales necesarias, para pro
bar las causales de nulidad, previstas en el articulo 222, que en 
todo caso deberá resolver el Comité Distrital Electoral (Articulo 
212, secci6n A 4), 

b) Sujeto Pasivo: Es aquel candidato que haya resultado ganador y 

que tiene un interés legítimo en el desenvolvimiento del recurso. 
Aqui surge el problema de determinar si se suspende como efect~ 
de la interposici6n del recurso, el nombramiento del supuesto el~ 
gido '. En este caso, si se comprueba la existencia del vicio elec
toral y se declara la nulidad de la elecci6n, ésta producirá par
cialmente sus efectos hasta en tanto se pronuncia la declaraci6n 
anuladora, que surtirá efectos en forma retroactiva, 

c) Causa remota y pr6xima del recurso de protesta. 
La causa remota se refiere a la legalidad que debe observarse en 
todos los actos electorales encaminados a la obtenci6n del acta 
de escrutinio y su causa pr6xima es que de hecho se realice algu
na violaci6n a dichas normas, lo que motivarla su procedencia, si 
además se encuentra prevista en alguna de las causales de nulidad 
contenidas en al artículo zzz. 
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d) El objctb del recurso es modificar, confirmar o revocar el acta 
de escrutinio que ha emitido la casilla electoral. En caso de re
vocarla, declarará nula la votaci6n de la casilla correspondien-

tc. 

!'JI .3.Z.3. REVOC,\CJON. 

Este recurso en la Jegislaci6n administrativa también adol~ 
ce de unidad doctrinal, se encuentra previsto en el artículo 117 del 
C6digo Fiscal de Ja FederacJ6n: 

Procederá contra las resoluciones definitivas 
que: 
!] Determinen contribuciones o accesorios. 
JI) • • • la devoluci6n de cantidades que porcedan 

conforme a la ley. 
IlO Siendo diversas de las anteriores, dicten las 

autoridades aduaneras (121). 

Sin embargo, segdn Gabino Fraga, Ja revocaci6n, en la doc-
trlnn administrativa, es el retiro unilateral de un acto válido y efl 
caz, por motivo superveniente. Se distingue completamente de la inva
lldaci6n, puesto que aunque ambas instituciones producen el efecto de 
eliminar un acto del mundo jurídico, en efecto mientras la anulaci6n 
está destinada a retirar un acto inválido, o carente de alguno de sus 
elementos, Ja revocaci6n en cambio s6lo procede respecto de actos vá
lidos, es decir, de actos que cumplieron con todos sus requisitos le
gales. 

El fundamento de la revocaci6n, es el cambio de uno de los 
presupuestos del acto jurídico original. El acto legítimo en su ori-
gen no puede convertirse en ilegítimo, puesto que una ley posterior 
no puede cambiar los presupuestos legales de un acto que los cumpli6 
en su origen, y que también fue oportuno por coincidir con el interés 
público existente, pero s! se puede posteriormente tornar inoportuno, 
y en este caso debe eliminarse el acto por la divergencia entre el 

(121) Art. 117 del C6di'o Fiscal de la Federaci6n¡ 33a. ed,, Porrúa, 
México, 1984, p. 8. 
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acto y el intcr6s p6hlico. Teniendo la rcvocaci6n un cnrficter const! 
tt1tivo 1 porque introd11cc una mo<lif~~aci6n en el orden jurí<llco, a <l! 
fercnci3 Je la nnl1laci6n que tiene efectos declarativos (122). 

Lo anterior no concuerda con el C6digo Fiscal de Ja Feder!!_ 
ci6n que prer6 Ja revococi6n solicitada por el contribuyente y no 
por la autoridad, 

El Derecho Electoral no ha aplicado la revocación en el -
sentido administrativo del t6rmino, al igual que el C6ctigo Fiscal, -
puesto que de conformidad con el articulo l30: 

En el escrito se expresar& el ac11erdo que se 
impugna, el precepto lega' violado y los conce2 
tos de violaci6n 1 anexando las pruebas de que -
se disponga (123). 

Al mencionar la ley "el precepto legal violado", se desea.! 
tn ln po~ihiJ]dRrl ele intcrpret:1r c5tc rc>curc;o en lR forma administr!! 

tlva, puesto que se trata de una violaci6n a la ley y no a un neto -
de oportunidad. Y esto nos demuestra una vez más la falta de unidad 
doctrinal de los recursos administr&tivos. 
a) Sujeto Activo: Son los partidos pollticos acreditados ante el -

organismo respectivo, es decir, Comisi6n Federal Electoral, Co
misiones locales electorales y comités distritales electorales. 

b) Un sujeto pasivo: Que es Ja contraparte o partes del recurrente, 
que tiene un interés concreto en que el acto no sea revocado. 

c) ~ausa remota: del recurso de revocaci6n es de que durante el -
proceso electoral se observen todos los preceptos legales, La 
causa pr6ximn se refiere n ln violaci6n concreta <le una norma 
jurídica. 

d) El objeto del recurso es revocar aquellos actos electorales que 
adolezcan de vicios o contrarien expresamente una disposici6n -

legal. 
El recur~o debe interponerse dentro de los tres días si--

guientes a la fecha en que se tuviere conocimiento del acto impugnado 
bajo pena de perder el derecho en caso contrario, la autoridad cuenta 

(122) 
(123) 

Cfr. GABI~O FRAGA: Op. Cit., pp. 304-311. 
Cfr. Art, 230 de la LFOPPF., .P• 114. 
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con ocho Jfa~ pnrn resolver el recurso, 
Su antcce~entc legislucivo es confuso, puesto que se le da

ba este nombre a otro recurso distinto en cuanto a su mecánica opera
tiva, y procedencia, en In ley del S de enero Je 1973: 

Contra actos do la Comisi6n Federal Electoral 
podrfi pedirse la revocaci6n que se decidirA den• 
tro de los cinco días siguientes a la interposi
ci6n del recurso, salvo que hubiere diligencias 
que practicar (124), 

La primera parte del precepto legal mencionado anteriormen
te concedía a los partidos, candidatos, sus representantes y a los 

ciudadanos en general, la potestad de reclamar ante el organismo je-
rárquico superior de la aut.oridad electoral que hubiere emitido un 
acto viciado, un recurso, acompañando las pruebas correspondientes. 
nicho medio de impugnaci6n seria conveniente que lo contuviera la ac
tual legislaci6n, para aquellos casos, en que la ley no ha previsto 
recurso alguno, 

11!.3,2,4. RECURSO DE REVISION 

Lo hallamos también en diversas leyes administrativas, como 
es el caso del C6digo Aduanero: artículos 614 fracci6n 11, 616 y 617 

párrafo primero y procede cuando la resoluci6n se derive de un juicio 
administrativo instituido por las aduanas, por infracci6n a las disp~ 
slciones del C6dtgo. 

Como ejemplos podemos citar: 
a) C6digo Aduanero, que sefiala que procede la revisi6n cuando la re

soluci6n impugnada se deriva de un juicio administrativo insti- -
tuido por las aduanas, por infracciones a las disposiciones del 

C6digo, o contra las resoluciones que dicten las oficinas aduane
ras en cualquier fase de una operaci6n. 
Así las cosas, el art. 614 del citado ordenamiento preceptua: 

( 124) Ler Federal Electoral;. en Diario Oficial de la Federnci6n; 
Mex1co, D.F., tomo cccXVI, No. 4, S de enero de 1973, pp. 19 
y 20. 



Es facultad de la Dirección General de Adua·· 
nas revisar, de oficio o a petici6n de parte, 
las resoluciones de primera instancia dictadas 
por las aduanas en los juicios administrativos 
instruidos por infracci6n a las disposiciones de 
este C6digo. 
Il A petici6n Je parte cuando, los presuntos in

fractores no estén conformes con la resolu- -
ción de primera instancia o interpongan el re 
curso de revisión. Este tendrá por objeto re~ 
vocar o modificar las resoluciones, siempre 
que las oficinas aduaneras hayan juzgado 
err6neamente los hechos o aplicado inexacta-
mente las disposiciones legales, 
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b) La Ley Federal de Aguas, que en su artículo 189 preveé el recurso 
de revisi6n. 

c) El C6digo sanitario en su artículo 473 do igual forma preve~ el 
recurso de revisi6n (125), 

Este recurso resulta unn novedad en la Jegislaci6n electo-
ral, puesto que prevéé una segunda instancia, dentro de la misma fase 
oficiosa que hemos estado estudiando, 

Esta es, la única diferencia sustancial entre la revisi6n 
y los dem4s recursos previstos en la ley. No siendo posible discrimi
nar con precisi6n tc6rica y 16gica la diferencia entre ellos derivada 
de su naturaleza jurídica, El establecimiento legal de la procedencia 
de estos recursos, mediante la enumeración de los casos respectivos, 
no obedece a un criterio doctrinal 16gico, sino a un mero empirismo·, 
que el legislador tom6 en cuenta, para señalar los actos electorales 
impugnabl~s mediante ellos. Teniendo únicamente una participaci6n 
com6n en cuanto al g6ncro 11 recurso 11

• 

Sin embargo, de la estructura legal de estos recursos, pod! 
mos inferir algunas diferencias, que propiamente son extrínsecas y 
que, por tanto, no atañen a su substancia jurídica. En primer lugar 
la primera discrepancia que se advierte entre el recurso de revisi6n 
y los demGs analizados, es la que concierne a la diversa {ndole de 
actos respectivamente impugnados y que se menciona en los articulas 

(125) Cfr. LUIS ORTIZ HIDALGO: Op. Cit., p. 305-316. 
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227 (lnconfqrmidad), ZZS (protesta), 231 (revisi6n), 230 (revocaci6n) 
Je In L.~.o.r.r.E. 

En scgu11do lugar, est~s recursos tienen una substanciaci6n 
distinta, segdn hemos podido observar del análisis hasta aquí realiz! 
do. Por (1ltimo, Jn tercera diferencia estriba en Ja distinta compete!! 
cia de los 6rg¡1nos políticos electorales encargados de conocer de --

ellos, ya que por lo que se refiere al recurso de revisi6n, éste se -
debe hacer valer ante el superior jerárquico del organismo responsa-
ble, 

El articulo 231 de la ley sefiala los casos de procedencia: 

La revisi6n procede: 
a) Cuando la inconformidad, la protesta o la re· 

vocaci6n no sean tramitadas; 
b) Cuando no se resuelva, dentro de los términos 

el recurso i11terpuesto; 
c) Cuando la resoluci6n dictada en una inconfor

midad, protesta o revocación, contrarie al-
gún precepto expreso de esta ley (126), 

a) Sujeto Activo: según el propio artículo se deberá interponer por 
quienes hicieron valer la inconformidad, protesta o revocaci6n, 
mediante escrito dirigido al superior jerárquico del organismo -
responsable. El recurso debe hacerse valer dentro de los tres -
días siguientes a aquél en que tuvieron conocimiento de la reso
lución impugnada, o a partir del último día del plazo en que los 
organismos electorales competentes deban resolver el recurso mo· 
tivo de la revisi6n. 

b) Sujeto Pasivo: son los candidatos o partidos afectados con moti
vo de la interposici6n del recurso. 
En este caso la autoridad inferior deber4 rendir un informe, de!! 
tro de las 24 horas de que le sea requerido, sobre su actuacidn, 
anexando a él el expediente. 

e) Causa remota y pr6xima. La primera se refiere a la legalidad que 
deben observar los organismos inferiores al resolver el recurso. 

(126) Cfr. Art. 231 de la LFOPPE, p. 114. 
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Siendo la causa pr6xima la violaci6n especifica de una norma jurl
dica, por la resoluci6n dictada en una inconformidad, protesta o 
revocaci6n. Que deberá ser expresada en el escrito en el cual se 
interponga la revisi6n. 
Opinamos en este caso que no rige el principio de estricto derecho 
en Ja revisi6n, que obligaría a la autoridad superior que conoce 
del recurso, a estudiar 6nicamentc los agravios que la parte recu
rrente haya expresado en el escrito de interposici6n respectivo, 
sin examinar las consideraciones en que se apoye la rcsoluci6n re· 
currida que no se hubieren combatido, y que motivarla, que si el 
recurrente deja de impugnar en revisi6n alguno de los fundamentos 
de tal resoluci6n, 61ta debe confirmarse si su sentido decisorio 
descansa sobre el fundamento no atacado. Lo cual ir!a en contra 
del principio Je lo no rigidez del contencioso electoral, e~prcsa· 
da en la exposici6n de motivos de la ley. 
Sin embargo, si rige el principio Je la autonomía Je los agravios 
en la rcvisi6n, en el sentido que, al impugnar una resoluci6n del 
inferior, no se deben reproducir los argumentos o conceptos de vio 
laci6n, qÜc el agraviado formul6 en primera instancia para atnca'r
los actos reclamados. Los agravios en revisi6n, o tambi6n denomin~ 
dos conceptos de violaci6n, son aquellos razonamientos que la par· 
te recurrente expone con motivo del recurso que promueve, mediante 
los cuales tiende a demostrar que el acto impugnado viola en pcr.-
juicio del agraviado las normas sustantivas o adjetivas que deben 
regirlo, por lo tanto el recurrente no debe, según nuestra inter-· 
pretaci6n, concretarse a esgrimir los ar¡umentos planteado1 ante 
la autoridad electoral que dict6 la resoluci6n, ya que estas razo· 
nes no van encaminadas a destruir los fundamentos del acto reclala! 
do. 

d) El objeto del recurso es revocar, modificar o confirmar el acto Í! 
pugnado, emitido por el inferior, lo cual deberá hacerse a m5s ta! 
dar dentro de los ocho d{as a la interposici6n del mismo. 

De todo lo anterior y con el objeto de facilitar la defensa 
de la participaci6n política de los ciudadanos, candidatos, partidos 
y asociaciones políticas o sus representantes se propone: a) la unifi 
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caci6n Je lo~ recursos en matcri¡1 electoral, por un solo recurso en 
esta materia, puesto qllC el que promueve In rcvocaci6n, inconformidad, 
protesta o rcvisi6n, persigue la misma finnlitlad, es dcci1·, que se re
voque o anule el acto, si se demuestra su ilegalidad. Y ninguno de 
ellos posee diferencias sustanciales; b) por otra parte debe existir 
unificaci6n en cuanto a los requisitos formalcó a que dicho recurso 
quede sujeto, estableciéndose la obligaci6n del organismo polltico de 
requerir al rccu1·rcntc cuando omitn alguno de ellos en un plazo r~1zo

nable. Por ejemplo, se deberla establecer qud debe contener el escrito 
(acuerdo que se impugna, precepto legal violado, conceptos de viola- -
ci6n, relaci6n de p~uebas), lo anterior no es con el objeto de hacer 
rigorista el sistema electoral, sino por el contrario de dar seguridad 
jurídica al recurrente; c) se estima que es necesario ampliar el plazo 
de presentaci6n del recurso, que en algunoa casos resulta demasiado 
corto, para poderlo presentar debidamente. Señalándose como plazo el 
término de siete días, sin que con ello se alargue demasiado la subs-
tanciaci6n del mismo. Así mismo establecer en forma precisa a partir 
de cuilndo corre el citado término (notificaci6n del acto impugnado); 
d) por lo que atnñe a las pruebas, éstas se dejan a decisi6n del part_! 
cular, Jo cual resulta loable, pero no existe limitaci6n alguna sobre 
la confesional de Jos miembros de los organismos político electorales. 
As! como tampoco una referencia al sistema valorativo de los mismos, 
lo cual también resulta inseguro para el recurrente, para lo cual po-
dría recurrirse al sistema previsto en el C6digo Federal de Proccdi- -
mientas Civiles, sobre valoraci6n de pruebas. 

Las anteriores consideraciones lejos de crear un contencio
so rigorista, simplemente buscan dotar a la substanciaci6n de los re-
cursos analizados de normas afines y preestablecidas, iguales para to
dos los que par t le i pan en e 1 proceso e 1 ec toral y con igu.al es consecue!! 
clas, para evitar interpretaciones subjetivas de aquellos que deben d~ 
cldir las controversias electorales. 

En la medida que se cree un sistema flexible pero determina
do y equitativo, en esa medida nos acercaremos a un sistema m6s demo-
crútico, 
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IV .1. 

C A P 1 T U L O I V 

DEFENSA CONSTITIJCIONAL DE LA PARTIC!PACION POLITICA 

El. CONTENCIOSO ELECTORAL. DIFERENTES SISTEMAS. 

Nos corresponde ahora analizar, dentro del proceso electo-
ral, la parte correspondiente a la calificaci6n de las elecciones, 
concretándonos a la denominada 11 fase contenciosa 11 , en la que como ex
pusimos nntcriormcntc, califica las elecciones un 6rgano ajeno al pr~ 
ceso electoral. 

Por lo general, la reglamentaci6n de esta fase, se encuentra 
contenida en normas constitucionales, a manera de garantías, con el -
objeto de consolidar los mecanismos necesarios, para evitar cualquier 
burla a la voluntad de las mayorías. 

Por eso, las elecciones, no s6lo es indispensable que sean 
absolutamente libres, sino también especialmente que la voluntad ex-
presadn a través de ellas, se transforme autenticamente en poder, Pº! 
que de otra manera la expresi6n ciudadana quedaría limitada, 

En este capítulo se pretende analizar las instituciones po
líticas, que velan por hacer efectivas, las garantías constituciona-
les de los ciudadanos y partidos políticos, buscando la creaci6n o 
consolidaci6n de un orden autenticamente democrático. 

Esta Instituci6n Política denominada el "Contencioso Elect~ 
ral", debe garantizar y auspiciar la participación polltica, consig -
nar el principio democrático que seftala el derecho de las mayorías P! 
ra gobernar, asegurando que las minorías estén representadas en pro
porción a su ndmero para que expresen libremente sus ideas y sean co! 
sideradas en las decisiones de las mayorías. 

Es además instrumento por el cual se fortalece el Estado de 
Derecho y se vigorizan las normas democráticas que rigen la conviven
cia social, buscando siempre reducir el margen de lo arbitrario a su 
mínima expresi6n, ampliando los cauces que rigen el control del eje! 
cicio del poder pdblico, 

Asimismo, el contencioso electoral asegura un control del -
principio de legalidad, es decir, la subordinación a las leyes de las 
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determinaciones adoptadas por los administradores de los procesos e-
lectorales. 

El debate en esta materia se ha centrado en establecer, 
¿Qui6n debe ser el 6rgano encargado de juzgar las elecciones? 

La irrcgulari<lad de las elecciones, necesariamente hace que 
nos cuestionemos ¿Qui6n va a controlar el desarrollo correcto del es
crutinio? 

La historia ha demostrado que un pretendido derecho sin el 
respaldo judicial, no es más que una declaraci6n en el papel. 

O como dice Rolando Tamayo y Salmarán hablando de la justi
cia constitucional: 

Es dnicamente la aplicaci6n judicial íl27) la 
que hace que las disposiciones de la Constituci6n 
sean algo más que meras máximas de moral política. 
El principio de la supremacía de la ley fundamen-
tal se convierte en no más que "sounding brass and 
tinkling cymbal" (sonoros trompetazos y estriden·· 
tes golpes de platillos, frases de oropel), a no 
ser que los tribunales puedan intervenir en casos 
donde las disposiciones de la Constituci6n son ViE 
ladas (128). 

Es decir, no existe derecho, propiamente hablando, si estos 
no pueden ser efectivamente exigibles. 

Para la calificaci6n de las elecciones hay dos sistemas po
sibles, que pueden adoptar modalidades: el Contencioso Político o aÚ
tocalificaci6n, que es aquel por medio del cual la propia cámara cal! 
fica las elecciones de sus miembros. Y el Contencioso Jurisdiccional, 
en el cual un tribunal de derecho es la dltima instancia en la cali
ficaci6n aunque en instancias inferiores hayan intervenido 6rganos di 
versos al poder judicial ( 129). 

(127) 
(128) 

(129) 

Es decir o bien se confía el contencioso electoral a un tr! 

Se refiere al sentido material de la palabra judicial. 
ROLANDO TAMAYO Y SALMORAN: Justicia Constitucional y Tradic:i6n 
Judicial; en Anuario Jur!dico vt-1979, UNAM, M~XlCO, 1980, 
¡;:--rrz.-
Cfr. JORGE CARPIZO: Reforma Política Mexicana: en Anuario Juri 
J!.kQ VI-1979, Op. Cit., p. 78. 
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bunal, o bien cstA confiado a la n$nmblcn que surge de la clccci6n. 

1 \'.l. l. El. SISTl:Mi\ DE AUTOCALIPICACION, EL COLEGIO ELECTORAL. 

En M6xico, dos<lo la 6poca del ilustre Ignacio l. Vallarta, 
10 plante6 la cue1ti6n Je que el que cree ilegitimo a un Presidente, 
a un GohornaJor, o un Congreso a una Legislatura, no puede ir a los 
tribunales entablando una demanda contra ellos aunque sea de amparo, 
sino que debe acudir a la propia asamblea elegida que hará la revi -
si6n y el c6mputo de los votos, y que estudiará y apreciarl las cau
sas de nulidad de la elecci6n, resolviendo en forma definitiva y le
galmente sobre la validez del neto polltico. Esta resoluci6n tiene el 
carácter de Res Judlcnta en el orden político y por lo tanto no puede 
después combatirse, por ning6n otro medio legal, as[ como no se comb!!_ 
te la sentencia ejecutoria, por más injusta que sea (130). 

Esta tesis tiene adversarios de la talla de Duverger, que -
argumenta, que el hacer de la Asamblea elegida el juez de las elecci~ 
nes Je sus propios miembros, no libera a los elegidos de sus adversa
rios políticos, en caso de que se ponga en tela de juicio la legitimi
dad de su elecci6n, aunque sí los libera de la injerencia gubernamen 
tal ( 131), 

De esta suerte, la decisi6n sobre qu~ sistema se debe se -
guir, implica una decisi6n política. En México se ha establecido la -
autocalificaci6n, como una constante hist6rica, Y en 1977 los autores 
de la reforma política tomaron la decisi6n de que continuara el siste
ma contencioso político para la calificaci6n de las elecciones de las 
Cámaras, habiendo sido éste uno de los puntos más controvertidos por 
lo que se decidi6 conservar el sistema de autocnlificaci6n pero con 
tres cambios: 
a) La calificaci6n de las elecciones por un Colegio Electoral, acor

de a las disposiciones electorales. 
b) Ese Colegio Electoral, se inte¡raba, con los 60 presuntos diputa

dos de mayoría que obtengan mayor n6mero de votos y con los 40 

( 130) 

(131) 

Cfr. ELISEO RANGEL GASPAR: "La Le¡¡itimidad del Colegio Electoral" 
(Editorial), en Diario Bxcelstor, afio LXX, tomo III, No Z4435, 
14 de agosto de .1985 Seccllln A, p. 6, 
Cfr. MAURICE DUVERGEk: Op, Cit., p, 105. 
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presuntos diputados del sistema proporcional que obtengan la vot! 
ci6n más alta, (este sistema de integraci6n del Colegio Electoral 
ya vari6, ver infra), esto no fue suficiente para matizar la aut~ 
calificaci6n por lo que se incluy6 un recurso: 

c) De reclamaci6n ante la Suprema Corte de Justicia <le la ~aci6n, con 
efectos 6nicamente declarativos, para no convertir el sistema en 
Contencioso Jurisdiccional. 

La Reforma Política hubiese sido el momento oportuno para 
realizar un cambio estructural del contencioso político como ya lo han 
hecho otras naciones. 

IV.2. OBJETIVOS DEL COLEGIO ELECTORAL. 

Este es el 6rgano encargado de la calificación <le las elecci~ 
nes de los miembros de las Cámaras. Dentro de las Constituciones mexi 
canas, dicha denomlnaci6n se ha utilizado más bien para designar a un -
Organo elector y no calificador, así las cosas, tenemos como ejemplo, -
el proyecto de con5tituci6n de 1842, en cuyo título segundo, se preveía 
la instituci6n de los "colegio electorales'', pero con fines de elector, 
puesto que so consignaba el sistema indirecto de elecciones, en el cual 
el electorado, elegía a su vez al Colegio Electoral, quienes a título 
de electores secundarios designaban a su vez a los funcionarios de elef 
ci6n popular. Como claramente se aprecia, la naturaleza de este 6rgano, 
era el de elegir y no el de calificar las elecciones. 

Del mismo modo en el actual texto del artículo 84 de la Cons
t i tuci6n se atribuye al Colegio Electoral la facultad de elegir: 

En caso de falta absoluta del Presidente de la 
Repdblica ocurrida en los dos primeros aftas del 
periodo respectivo, si el Congreso estuviere en 
sesiones, se constituirá inmediatamente el Colegio 
Electoral, y concurriendo cuando menos las dos ter 
ceras partes del número total de sus miembros, nom 
brará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta 
de votos, un Presidente interino (132). 

(132) Art. 84 de la CPEUM; p. 75. 
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La funci6n Je! Colegio Electoral en estos dos Únicos antec_!! 
Jentcs es la de elegir y no calif1car, por Jo que podemos decir que 
el artículo 60 constitucional, al utilizar dicha denominaci6n, cambia 
el sentido de la funci6n del Colegio Electoral, que ten!a reservada 
por estos antcccJcntcs. 

Esta doble acepci6n contraJictoria se encuentra dentro del 
mismo ordenamiento constitucional, por lo que los autores de la refo! 
ma cometieron una dohle equivocación tanto en el aspecto jurídico co
mo ~cm6ntico. 

IV. 2. l. FUNCIONES DEL CDLEG !O ELECTORAL Y SU INTEGRAC ION. 

El actual artículo 60 constitucional señala: 

La Cámara de Diputados calificar4 la elección 
de sus miembros a través de un Colegio Electoral, 
que se integrará con 100 presuntos diputados: 60 
de los electos en Jos distritos uninominales, de 
signados por el partido político que hubiera obtc 
nido mayor número de constancias de mayoría regis 
tradas por Ja Comisión Federal Electoral; y 40 de 
los electos en circunscripciones plurinominales, 
designados por los partidos políticos proporcio
nalmente al número que para cada uno de ellos hu 
hiera reconocido la Comisión Federal Electoral -
por el porcentaje de votación que hayan obtenido 
(133). 

En la doctrina constitucional el nombre "Colegio Electoral" 
se ha utilizado más bien para designar a un órgano elector y no a uno 
calificador. Así tenemos como ejemplos el proyecto de constitución de 
l84Z, en cuyo título segundo se preveía la institución de los Colegios 
Electorales, pero con la finalidad de elegir, puesto que se trataba -
del sistema indirecto de elecciones, en primer grado, en el cual el -
electorado designaba al Colegio Electoral, quienes a título de elect~ 
res secundarios designaban a su vez a los gobernantes. 

Como se puede apreciar el papel de este Órgano era el de 
elegir y no el de calificar las elecciones. De esta misma forma el a~ 
tual artículo 84 Constitucional atribuye al Colegio Electoral la fa -

( 133) !bid. p. 55, 
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cultad de elegir: (ver supra). 
Como fácilmente se advierte la funci6n del Colegio Electo

ral en estos dos casos es la de elegir y no la de calificar, difi·
riendo de Ja funci6n consignaJa al Colegio Electoral en el artículo 
60 Constitucional. Como apunta Tena Ramlrez, a quien hemos seguiJo 
en esta exposición, la dcnominaci6n Colegio Electoral se habla reser 
vado para aquel 6rgano encargado de elegir y no de calificar las 
elecciones. 

Como esta doble acepci6n, contradictoria, se encuentra dea 
tro del mismo ordenamiento legal, creemos que el Artículo 60 no de-
bi6 utilizar el t6rmino debido a sus nnte~e<lentes y su significado 
gramatical, 

La funci6n del Colegio Electoral consignado en el Articulo 
60 de la Constituci6n, es la de calificar las elecciones decidiendo 
sobre a quién le asiste el derecho y aplicar las nulidades de la 
elccci6n es su caso, contenidas en la ley secundaria (LFOPPE). 

Sin embargo, existe el peligro latente, de que el Colegio 
se convierta en elector, en el supuesto de que convalidara una e~ec
ci6n viciada de nulidad, modificando de este modo la voluntad popu-
lar. 

Sobre este asunto ha dicho Miguel Lanz Durct: 

La facultad que la Constituci6n otorga a las 
Cámaras para calificar las elecciones de sus 
propios integrantes, ha sido muy censurada por 
los abusos a los que ha dado lugar, pues el de

·recho para apreciar y juzgar la legitimidad de 
las elecciones se ha transformado en el ejerci
cio de un verdadero acto electoral, llegando 
las Cámaras no solamente a desechar credencia-
les legítimas, sino a lo que constituye induda
blemente una usurpaci6n que es declarar electo 
al candidato que s6lo obtuvo una exigua minoría 

Han anulado en cambio, la credencial del que 
tuvo mayoría en los colegios electorales bajo 
pretexto de ser enemigos del partido polftico 
controlador de la cámara respectiva (134). 

(134) MIGUEL LANZ DURET: Derecho Constitucional¡ Porrda, M~xico, 1931 
P. 33. 
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r.~ lo tanto, podemo• concluir que la funci6n del Colegio 
es la de calificar las elecciones. y por ello se debe entender valo-
rar su lcgitimiJnd 1 cstnblcccr si existen causas de nulidad y en su 
cnso declarar la nulidad de toda una clecci6n. 

En lo tocante a la composici6n del Colegio, como apunta Te
na Ramlre:, la expresi6n "la cámara de diputados calificará la elec-
ci6n de sus miembros, n trav6s de un Colegio Electoral" es inexacta 
puesto que el Colegio es y debe ser un cuerpo aut6nomo, que se extrae 
de la Cámara pero no In representa, sino que por lo contrario, obra 
conforme a sus propias atribuciones. 

Por consiguiente no es la Cámara de Diputados quien califi
ca la elecci6n de sus miembros, sino un organismo distinto, integrado 
por s6lo el 25\ del total de los diputados. Es decir 60 que conespo.!! 
den n los presuntos diputados de mayorla y 40 presuntos diputados de 
circunscripciones plurinominales, Lo cual, 16gicamente, hace que la 
proporci6n entre mayoría y oposici6n, se incremente en favor de esta 
Última, lo cual puede traducirse en una calificaci6n más justa, 

Lo cual puede apoyarse con los siguientes datos: 
En las elecciones de 1979, el primer colegio electoral, an~ 

16 en cinco distritos electorales, las elecciones favorables al partl 
do mayoritario (135), 

Durante el período comprendido entre el 19 y 29 de agosto 
de 1985, el Colegio Electoral calific6 y declar6 válidas las eleccio
nes correspondientes a 299 distritos electorales, resultando que por 
el principio de mayoría relativa el PAN obtuvo 9 curules, el PRI 289 
y el PARM 2, Calific6 igualmente la elecci6n por el principio de re-
presentaci6n proporcional asignando al PAN 32 curules; al PPS 11¡ al 
PDM 12; al PSUM 12; al PST 12¡ ni PRT 6; al PARM 9 y al PMT 6 (136), 
(Consultar gráficas). 

Por otra parte, y en relaci6n con la composici6n del Cole-
gio, debemos decir que el origen de la investidura de éstos ha cambi! 
do desde su concepci6n original en 1977, 

( 135) 
(136) 

Cfr. FELIPE TENA RAMIREZ: Op. Cit., p. 608. 
Cfr. Proceso Federal Electoral 1984-1985. Comisi6n Federal 
Electoral, M6x1co, 1985, p. 138. 
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Al promulgarse la reforma política, la voluntad legislati
va, a iniciativa del Presidente, fue la de que el Colegio Electoral 
reflejara en su composici6n, la organizaci6n dual de la Cámara y así 
fue como se reprodujo en el Colegio los dos grupos de la Cámara, en 
la proporci6n de 60 miembros del Colegio serían de los electos por 
mayoría relativa y 40 por los de representaci6n proporcional, El si! 
tema que operaba para su designaci6n era el de que formarían parte 
del Colegio, en cada uno de Jos grupos, el diputado que hubiera al-
canzado el mayor número de votos. 

De este modo, la designaci6n de los miembros del Colegio 
era popular, es decir, el elector al votar por su candidato votaba 
de igual forma, si obtenía mayoría por el miembro del colegio, sin 
intervenci6n alguna de los partidos políticos. 

La 16gica jurídica ensefia que declarar la nulidad de una 
elecci6n, por las causales enumeradas en la ley, constituye un acto 
de impartici6n de justicia, y por tal motivo, requiere como atributo 
primordial, el que el juzgador sea imparcial, sin que tenga comproml 
sos de ninguna especie, 

Por lo que no nos explicamos en t6rminos jurídicos, por 
qu~ el 14 de abril de 1981 a iniciativa presidencial se reform6 el 
origen de la investidura de los integrantes del Colegio Electoral b! 
jo Ja consideraci6n de que: 

Las elecciones, para renovar la Cámara de Di
putados y elegir la Ll legislatura demostraron 
que la forma de integrar el Colegio Electoral ad 
mite la posibilidad de que el Colegio quede con7 
formado mayoritariamente, por diputaciones mino
ritarias (137). 

El artículo 60 constitucional, actualmente seftala que los 
60 diputados miembros del colegio, correspondientes a los electos en 
los distritos uninominales ser4n designados por el partido político 
que hubiere obtenido mayoría, de igual forma los 40 electos en cir-
cunscripciones plurinominales, serán designados por los partidos mi
noritarios, as!: 

(137) FELIPE TENA RAMIREZ: Op. Cit., p. 611. 



Se cerr6, mediante la reforma de 1981, la 4ni 
ca fisura que paredu h;•h6rsele escapado a la RE: 
forma Política, por donde podía col6rsele el pr! 
sunto peligro de uno desestabilizaci6n del siste 
ma perpetuador en el poder de un solo partido. -
En lo sucesivo el mismo partido que hubiere obte 
nido mayor número de constancias de mayada sera 
el que designe libremente la totalidad de los 60 
electos en los distritos uninominalcs, a fin de 
contar siempre con la mayoría dentro del colegio 
electoral, frente a la minoría de los 40 electos 
en circunscripciones plurinominales. De este mo
do la suerte de los integrantes de la Cámara de 
Diputados quedará a merced de la mayoría del Co 
legio Electoral, no designada siquiera por miei 
bros del Congreso, sino por quien está fuera del 
poder legislativo, como es el partido mayorita
rio ( 138). 
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Hemos reproducido las ideas de Tena Ramírez, que hacemos 
nuestras, puesto que el Colegio Electoral, por ser el calificador de 
las elecciones debe revestir su investidura de la poblaci6n polític! 
mente activa, es decir, de los ciudadanos y no del partido político, 
puesto que éste se encuentra fuera del legislativo y persigue inter! 
ses particulares, a diferencia de un diputado electo que debe buscar 
el interés de la Naci6n. 

IV, 2. 2. COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO ELECTORAL EN LA 
CAMARA DE SENADORES. 

Por lo que respecta a la Cámara de Senadores, el total de 
sus miembros integra el Colegio Electoral, seg4n dispone el segundo 
párrafo del artículo 60 Constitucional: 

En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral 
se integrará con los presuntos senadores que obtu 
vieron diclaratoria de senador electo de la legis 
latura de la entidad federativa correspondiente y 
de la Comisi6n permanente del Congreso de la Uni6n 
en el caso del Distrito Federal (139), 

Por su parte, el artículo S6 constitucional sel\ala: "La· 
Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiese obtenido 

(138) 
( 139) 

!bid. p. 611 
Art. 60 de la CPEUM; p. SS. 
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la mayoría de Jos votos emitidos (140). 
Aparte de todo Jo expuesto para el Colegio Electoral de Ja 

Cámara de Diputados, aquí cabe hacer las siguientes observaciones. 
La Constituci6n adolece de referencia expresa al 6rgano 

que debe declarar electo a los senadores del Distrito Federal, que 
componen la Cámara de Senadores. 

En teorla Constitucional debería corresponderle al Congre
so Federal dicha declaratoria, porque aparte de su funci6n legislad_!! 
ra federal, el Congreso hace las veces de legislatura local para el 
Distrito Federal, como en parte lo estableci6, refiriéndose ~nicame~ 
te a la Cámara de Diputados, la Reforma Electoral del Z9 de enero de 
1970, que en el artículo 110 fracci6n III de la Ley Federal Electo· 
ral, imponía a la Comisi6n Local la siguiente obligaci6n: 

En la eleccí6n de Senadores por el Distrito Fe 
doral onvíará los expedientes a la Cámara de DiP.Ü 
tados del Congreso de la Uni6n, la que dcclarar3-
clectos a los integrantes de las f6rmulas que hu· 
biesen obtenido la mayoría de votos emitidos (141). 

Sin motivo aparente la Ley Federal Electornl del 15 de En~ 
ro de 1973, que derog6 la anterior modific6 la anterior obligaci6n 
en los siguientes términos: 

Art. 160, fracci6n III: En la Elecci6n de Sena 
dores por el Distrito Federal, la Comisi6n local
electoral, enviar6 el paquete electoral a la com! 
si6n peraanento ••• (142). 

Es decir, le encarg6 a este 6rgano, la declaraci6n de los 
que hubieren obten.ido mayo ria. 

La reforma política de 1977 se concret6 en este punto a S! 
guír la soluci6n, de encomendar a la Comisi6n Permanente, la declar! 
toria de los Senadores electos por el Distrito Federal. Esta solu • 
ci6n resulta muy criticable por las siguientes razones: 

(140) 
(141) 
(142) 

Art. 56 de la CPEUM; p. SS. 
Art, 110 de la LFOPPE; p. 66. 
!bid. p. 66. 
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a) La Comisión Permanente es un órgano de reemplazo, que Únicamente 
opera en Jos recesos de las cámaras para sustituirlas. 

b) El Artlcu!o 60 Constitucional Je confiere a Ja Comisión Permane!!_ 
te Ja Facultad de declarar electos a los senadores correspondie!!_ 
tes al Distrito Federal. 

c) Con 6sto se Je está otorgando una facultad autónoma y propia a 
Ja Comisión Permanente, que no puede tener pues 6sta actúa 11nic!! 
mente con las fncul ta<les y funciones que poseen las cámaras sub~ 
tituidns que se encuentran en receso. 

d) Por tanto hay que examinar ¿Cuál es el Órgano sustituido por la 
Comisión Permanente, con competencia originaria para declarar 
electos a los senadores del Distrito Federal? 

La legislatura del Distrito Federal, es el Congreso de la 
Unión, por Jo que en estricta teoría, 6ste es el órgano competente 
para realizar dicha declaratoria, aunque el artículo 56 nada diga y 

el 60 señale que es Ja Comisión Permanente, sin hacer alusión al dr
gano de competencia Orgánica que invariablemente es sustituido por 
la Comisión y del cual derivan sus facultades. 

IV. 3, CRITICA AL SISTEMA CONTENCIOSO POLITICO. 

Según Mnurice Duverger los inconvenientes del Contencioso 
político, es que el ser la Asamblea elegida el juez de las eleccio·· 
nes de sus propios miembros los elegidos se encuentran a merced ~e 
sus adversarios políticos: 

En general, las asambleas se preocupan menos, 
en materia de contencioso •lectoral, de la justicia 
que de sus ·preferencias políticas. Hacen válidos 
sin dificultad a los diputados de la mayoría, pero 
se esfuerzan en invalidar, por el contrario las de
más (143). 

Se pone en tela de juicio la conveniencia de este sistema 
contencioso político, puesto que una cámara poco escrupulosa y anim!! 
da de espíritu faccioso, puede ilegalmente convertirse y negar o CO!!. 

(143) MAURlCE DUVERGER: Op. Cit., pp. 105-106. 
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ceder, la calidad de representante, cuesti6n que s6lo puede decidir 
el cuerpo Electoral. 

Por otra parte adolecen del valor esencial, estas asambleas 
que deben poseer todo 6rgano jurisdiccional, en su acepci6n material, 
que es la de imparcialidad. 

Esta característica encuentra proporciones mayores, puesto 
que la mayoría de la Cámara de Diputados y la totalidad de senadores 
pertenecen al partido mayoritario con lo cual es muy dificil que se 
de la imparcialidad: 

El gobierno y el partido en el poder práctica
mente actúan sin fuerzas contrarias frente a 
ellos, debido a que los partidos de oposici6n 
existentes no poseen un número de miembros que 
les permita influir de manera relevante, y lo que 
es de mayor importancia, carecen de cuadros inter 
medios, dedicados Únicamente a la política práctT 
ca (144). -

El espíritu de la Constituci6n s6lo ha sido el de conferir 
a las cámaras el derecho de calificar la validez de las eleccioñes a 
la luz de los textos constitucionales y de las leyes electorales, es 
decir, comprobar si concurren en el supuesto diputado o senador, los 
requisitos de ciudadanla, edad requerida, residencia efectiva en el 
Estado en que se verific6 la elecci6n, as{ como si no existen las 
compatibilidades que excluyen el derecho de ser electo, examinando· 
igualmente los expedientes electorales y computando los votos emiti
dos para ~erciorarse de la mayoría obtenida, 

Pero no puede deducirse de la facultad dada por la Consti
tuci6n para calificar las elecciones el derecho a desconocer los vo
tos del pueblo y de anular la voluntad de éste rechazando a los que 
hayan tenido el mayor número de sufragios, para dar entrada al Con-
grcso, por simpatía o por partidismo a individuos que nadie eli1i6 
y que no están amparados por el único título que capacita a los fun
cionarios públicos, y que es el sufragio popular. 

( 144) LUIS. J. MOLINA PIREIRO: A~ortes ~ara una Teoría del Gobierno 
Mexicano; UNAM, México, 19 3, p. 81. 
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Sih embargo debemos sc~olnr que esta situaci6n posee pesos 
y contrapesos fuera de la Asamblea elegida, como es la opini6n pdbl! 
en que se encuentra pendiente Je los acontecimientos dentro de la Cá 
mara, y que puede conducirles, n Ju mayoría, a reflexionar y atenuar 
o! rigor Je sus proyectos y resoluciones. De igual forma las mino· · 
rlas con su cr!ticu incesante y su presencia combativa, pueden con-
cientiznr a la mayoría antes de tomar sus determinaciones, 

Aunado n las anteriores consideraciones en M6xico se ha 
sostenido la legitimidad del Colegio Electoral, para calificar las 
úlcccioncs en los siguientes argumentos: 
a) Que es un Mandamiento de la teoría constitucional el que dispone 

que sea la propia cámara electa la que califique las elecciones 
de sus miembros. 

b) Pretender que otro organismo o poder, llámese tribunales de jus· 
ticia, o de cualquier otra forma, participen en la cnlificaci6n 
de las elecciones, sería crear un tribunal especial expresamente 
prohibido por la Constituci6n. 

e) Se rompería el equilibrio de poderes, propiciando una indeseable 
confusi6n de facultades condenada ya por Montesquieu, al sefialar 
que no hay libertad posible si el poder judicial no está separa
do del Legislativo y del Ejecutivo (145), 

IV. 4. 

IV. 4, l. 

EL CONTENCIOSO JURISDICCIONAL. 

SU FUNDAMENTACION. 

Existe una fuerte corriente legislativa en América Latina 
y unanimidad por parte de los partidos políticos en que se debe en· 
comendar al poder judicial, o a un 6rgano ajeno a los tres poderes, 
la callficaci6n del proceso elc~toral y el conocimiento de las lrre· 
gularidndes que se presenten en el desarrollo de éste. 

Fundamentan esta postura la imparcialidad que debe obscr·· 
var todo Órgano que se avoque a la impartici6n de justicia, así como 
In división de poderes, que contradictoriamente ha servido de funda· 

(145) Cfr. ELISEO RANGEL GASPAR: Op. Cit., p. 6. 
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mento n la tesis opuesta, es decir, el contencioso político. 
Siguiendo a llauriou, Montesquieu es su obra el "Espíritu 

de las Leyes'', aborda esta cuesti6n en los siguientes términos: 
Parte de la idea de la protecci6n a la libertad política 

y se pregunta ¿cu•l es el tipo de instituciones pollticas que mejor 
pueden proteger la libertad? Concluyendo que esta libertad se dar• 
en un sistema en el cual los poderes estén separados y puedan frena! 
se recíprocamente. La lista que formula Montesquieu comprende al le· 
gislntivo, Ejecutivo y Judicial. 

Al primero le corresponde la funci6n de elaborar las leyes¡ 
nl gobiorno. la funci6n de ejecutarlas y a los cuerpos judiciales la 
funci6n de reglar los litigios susceptibles de producirse en el cur· 
so de la ejecuci6n de las leyes (146). 

Se propone, en términos generales, un 6rgano jurisdiccio-
nal con duraci6n limitada o no,cuyo prop6sito esencial sea la compo
sici6n de Lodus lus conlrover•iao que se plantean en el desarrollo 
de las elecciones, integrando la fase contenciosa del procedimiento 
electoral, previo agotamiento de todas las instancias previstas 
en ln ley. Contando con facultades de composici6n y de coercitibili· 
dad e Jmperium para hacer efectivas sus resoluciones (147). 

Es decir un sistema de control jurisdiccional de las elec
ciones n semejanza del contencioso administrativo, debido a que el 
control que los administradores del proceso electoral tienen sobre 
sus propios netos, es insuficiente para la debida protecci6n de lo; 
derechos de los ciudadanos, puesto que tampoco existe Ja imparciali· 
dad neces~ria para llegar a considerar el propio acto o el del infe· 
rior como ilegal. Por esta raz6n las legislaciones de otros países 
se han visto en la necesidad de establecer un control jurisdiccional 
de los actos de los administradores de los procesos electorales a 
que más adelante nos referiremos, 

Esta idea se aplica igualmente en el derecho administrativo 
y hn creado la noci6n del "contencioso administrativo" que seg&n Ga· 

( 146) 
( 14 7) 

Cfr. ANDRE llAURIOU: Op. Cit., p. 238. 
Cfr. ABEL VICENCIO TOVAR: Op. Cit., p. 64. 



bino Frnga p~edc definirse: 

Desde el punto de vista formal, el contencioso 
administrativo se define en raz6n de los 6rganos 
competentes pnra conocer las controv~rsias que 
provoca la actuaci6n administrativa, cuando di
chos 6rganos son tribunales especiales llamados 
administrativos. 

Desde el punto de vista material, existe el 
Contencioso administrativo cuando hhy una contro
versia entre un particular afectado en sus dere-
chos y la administraci6n con motivo de un acto de 
estn última ( 148). 
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!~cernos nuevamente referencia a la naturaleza administrat! 
va de lns resoluciones electorales, por lo que podemos decir que de! 
de el punto de vista material, el Contencioso administrativo electo
ral, se prosenta cuando hay una controversia entre un particular 
afectado, es decir, un ciudadano o partido político y los admlnistr! 
dores del proceso electoral o bien la autoridad. 

Siguiendo la doctrina administrativa, debemos analizar cu! 
les son las características de que se debe revestir el Contencioso 
administrativo: 
a) Es indispensable, en primer término, que el acto tenga, respecto 

a los 6rganos electorales y frente a la ley el carActer de defi
nitivo es decir que se hayan agotado todas las instancias pre
vias que la ley otorga. 

b) El acto impugnado no debe ser discrecional, sino que debe ser 
dictado en uso de una facultad expresa. 

Como hemos apuntado anteriormente se han enderezado en co~ 
tra de la constitucionalidad del establecimiento del sistema conten
cioso administrativo los siguientes argumentos: 
a) Se sostiene que el establecimiento de tribunales administrativos 

pugna con la prohibici6n del artículo 13 constitucional, según 
el cual "nadie puede ser juzgado ..• por tribunales especiales" y 
s6lo "subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas con
tra la disciplina militar•. 

(148) GABlNO FRAGA: Op. Cit., pp. 443-444. 
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Hasta 1946 se habían suscitado árduas pol6micas sobre la 
existencia de los tribunales administrativos, que se vieron sin mat~ 
ría cuando en este ano, se expidieron reformas al artículo 104 cons
titucional, en las que se reconoce en forma expresa la posibilidad -
jurídica de la existencia de tribunales de los contencioso administr! 
tivo al decir: 

IV. 4. Z 

Las leyes federales podrán instituir tribunales 
de lo contencioso administrativo dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten en 
tre la Administraci6n Pública Federal o el Distri7 
to Pederal y los particulares, estableci6ndose las 
normas para su organizaci6n, su funcionamiento y 
los recursos contra sus resoluciones (149). 

LA REFORMA PDLIT!CA DE 1977 Y LA PROPUESTA DE TRIBUNALES 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS ELECTORALES. 

La autocalifitaci6n de las elecciones fue"uno de los pun
tos más controvertidos durante las sesiones que organizó la Secreta • 
rfa de Gobernaci6n, para plantear la Reforma Política. En estos deba
tes lo; partidos de oposici6n propusieron nuevos sistemas de califi
caci6n basados en el contencioso administrativo: 
a) Mariano Azuela Guitr6n, {Ministro de la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n), sugirió la creaci6n de tribunales Electorales, in· 
tegrados parttariamente por representantes de los diversos parti
dos políticos registrados y cuyas resoluciones podrían ser impug• 
nadas ·en un juicio sumadsimo, ante el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia, con lo cual se garantizarfa que la resolución estu • 
viera llena de objetividad (150), 

b) Por otra parte, Heberto Castillo (Representante del PMT), propuso 
la integraci6n de una Comísi6n o tribunal integrado por los partl 
dos políticos registrados para que supervisara y calificara las -
elecciones, los acuerdos de esta comisi6n deberían ser tomados por 
unanimidad, pero si ello no fuera posible, se tomarían por mayo -
ría, pero la minoría afectada podría hacer uso del am-

(149) 
(150) 

!bid .• pp. 448-461 
JORGE CARPIZO: ~ ••• ,·p. 7.3. 
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ro ante la Suprema Corte (151 ), 
c) Edmundo Jard6n (Representant·. del PSUM), propuso que una junta 

de representantes de los partidos políticos presidida por el Se· 
cretario de Gobernaci6n, fuera responsable de todo el proceso 
electoral, desde la elaboraci6n del padr6n hasta la calificaci6n 
de los resultados de la elecci6n (152). 

d) Carlos Sánchez Cárdenas (Representante del MAUS), propuso que 
fuera un Colegio de los partidos políticos el que llevara a cabo 
la calificaci6n de las elecciones (153), 

e) Jaime González Graf, propuso que fuera una Asamblea en que parti 
ciparan los partidos oponentes en una elecci6n convocada y organi 
zada por el poder ejecutivo o por una comisi6n designada exprof! 
so, pero sancionada por el poder judicial (154). 

f) Abel Vicencio Tovar (Representante del PAN), propuso la creaci6n 
de una tribuna imparcial para la calificaci6n de las elecciones, 
lo que implicar!a que el gobierno dejara el papel de juez y par· 
te en el proceso electoral (155). 

g) Por su parte y el único que estuvo en contra fue Luis Dant6n Ro· 
dr{guez, representante del partido en el poder quien argument6 
que su partido nunca ha aceptado que la calificaci6n de las ele~ 
cienes se pueda realizar fuera del contexto de la representaci6n 
nacional, por 6rganos o tribunales ajenos al de la formaci6n de 
la voluntad popular (156). 

IV.4.3. MARCO DE DERECHO COMPARADO. 
IV.4.3.1. COLOMBIA. 

De acuerdo con el artículo 8Z del C6digo Administrativo (d! 
creto 01 de 1984), la jurisdicci6n en lo contencioso administrativo, 
est6 instituida para juzgar las controversias originadas en actos y 

hechos administrativos de las entidades públicas, y de las privadas 
cuando cumplen funciones públicas, 

Esta jurisdicci6n se ejerce por el Consejo de Estado y los 
Tribunales administrativos localizados en cada distrito judicial. 

( 151) 
( 15Z) 
( 153) 
( 154) 
( 155) 
( 156) 

Cfr. !bid. p. 74 
!bid 
lb id 
lb id 
!bid 
!bid 
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La impugnaci6n judicial de las elecciones es materia en 
el c6digo mencionado, del capítulo IV que se titula (De los procesos 
electorales), que a su vez encuentra contenido en el título XXVI, 
procesos especiales, la acci6n electoral que aquí se reglamenta tie
ne las siguientes características: 
a) Es una acci6n pública o popular, porque su titular puede ser 

cualquier persona, 
b) Es una acci6n de nulidad, porque únicamente pretende la defensa 

de la legalidad transgredida por el acto demandado, 
c) Es una acci6n especial, puesto que las modalidades de su expedita· 

tramitaci6n la sustraen al ritual del procedimiento ordinario. 
d) La ncci6n electoral caduca en veinte días contados a partir del 

siguiente a aquél en el que se verifique el acto por medio del 
cual se declara la elecci6n. 

e) La acci6n electoral no es desistible así como tampoco las coady~ 
vancias o impugnaciones que se hubieren presentado. 

f) El juez únicamente podrá pronunciarse sobre las cuestiones plan
teadas en el libelo, carece de competencia para pronunciarse so
bre lo no pedido, pues en los procesos contenciosos administrati 
vos opera el principio dispositivo, de la justicia rogada. 

g) La sentencia que se dicte en el procedimiento tiene efectos erga 
omnes. 

h) La acci6n apunta o puede apuntar hacia un doble objetivo: la nu-
1 idad de una elecci6n y la restituci6n de alguien en la curul, 
cuya previsi6n se ha declarado nula. 

· Por lo que se refiere al objeto de la acci6n electoral, los 
artículos 227 y 229 del Cddigo, establece que la acci6n electoral 
tiene por objeto demandar el acto administrativo de una corporaci6n 
electoral mediante el cual se declara una elecci6n, para que se anu
le, se rectifique, modifique, adicione o revoque. 

El consejo de estado conoce en segunda instancia, de las 
apelaciones contra sentencias dictadas en procesos electorales por 
los tribunales administrativos en primera instancia. 

Los tribunales conocen en ónica instancia de los procesos 
de nulidad de las elecciones de concejales municipales. La jutisdic-
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ci6n contencioso administrativa tiene una importancia esencial en la 
legislnci6n colombiana, hasta el punto de que constituye uno de los 
elementos del sistema democrático, como mecanismo popular para el 
mantenimiento de la legalidad, como medio para reclamar indemnizaci~ 
nos de la administraci6n por violaciones de la ley o por fallas del 
servicio y como medio eficaz de control sobre la actuaci6n estatal 
(157). 

IV.4.3.2, COSTA RICA. 

Por lo que se refiere a Costa Rica, las garant{as constit~ 
cionales en materia electoral, se encuentran contenidas en el art!c~ 
lo 99: 

La organizaci6n, dirccci6n y vigilancia de los 
actos relativos al sufragio, corresponden en for
ma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, 
el cual goza de independencia en el desempefto de 
su contenido, 

Del Tribunal dependen los dem6s organismos 
electorales 058), 

Este tribunal está integrado por tres miembros, denominados 
Magistrados propietarios y suplentes, nombrados por la Suprema Corte 
de Justicia, con los votos de no menos de los dos tercios del total 
de sus miembros, debiendo reunir iguales condiciones y estar sujetos 
a las mismas responsabilidades que los magistrados que integran la 
Corte, 

El magistrado del Tribunal no puede representar a ning&n 
partido político, lo que ha dado buenos resultados en Costa Rica por 
la imparcialidad que 6sto representa. 

La obligaci6n de los miembros del Tribunal Supremo Electo
ral es la de velar porque el proceso electoral se desenvuelva dentro 
del marco de la legalidad: 

(lSij 

Cfr. AUGUSTO HBRNANDEZ BECERRA: El R6¡imen Electoral ¡ en 
Lelislaci6n Electoral Comparada¡ Cdit. Cape!, Costa Rica, 
19 5, pp. 72-75. 
RAFAEL VILLEGAS ANTILLON: Al¡unos As~ectos Res@ecto a la Le
~islaci6n Electoral ¡ en Leg1siac16n1ectora1omparada¡ Op, 
it., PP• 83. 
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Atribuciones del Tribunal: 
a) Interpretaci6n de toda la materia Electoral, Artículo 102 inciso 

3: "Interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposicio
nes constitucionales y legales referentes a la materia electoral" 
( 159). 

Bl artículo 97 a la vez limita al legislativo de la sigule~ 
te forma: 

Para la discusi6n y aprobación de proyectos de 
ley relativos a materias electorales, la asamblea 
deberá consultar al Tribunal Supremo de Eleccio-
nes, para apartarse de su opini~n se necesitar6 
el vota de las dos terceras partes del total de 
sus miembros. 

Dentro de los seis meses anteriores y los cua
tro posteriores a una elecci6n popular la Asam- -
blea legislativa no podrá, sin embargo, convertir 
en leyes los proyectos sobre dichas materias res
pecto de los cuales el tribunal supremo de elec-
ciones se hubiese manifestado en desacuerdo (160). 

Bsta disposici6n garantiza la competencia exclusiva del 
6rgano llamado a dirigir, organizar y vigilar los actos relativos al 
sufragio, 

"Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no 
tienen recurso salvo la acci6n por prevaricato" (161), 

Par resolución dice Eduardo Ortiz, se debe entender, aque
lla decisión sobre el fondo del procedimiento electoral, con efecto 
externo sobre el administrado, en quien producir& situaciones jur{d! 
cas activas o pasivas y obligaciones o derechos frente al Estado, 

Los art{culos 99 y 102 confieren al tribunal la realiza- -
ci6n de todos los actos necesarios para la organización direcci6n y 
vigilancia del proceso electoral y lo facultan para interpretar las 
leyes existentes en su materia, con potestad que alcanza taabi6n pa
ra juzgar sobre la aplicaci6n de esas leyes por otros 6rganos. 

Esta exclusividad comprende todas las formas posibles de 
interpretación de la ley electoral y claramente la de aplicarla en 

(159) 
(160) 
(161) 

Cfr. !bid, p. 84. 
!bid. p. 87. 
Cfr. !bid, 
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hip6tosio de· conflicto, con ejercicio de la funci6n jurisdiccional 
de legalidad sin lo cual se fra¿mentar!a su sentido y se incurriría 
en abusos y contradicciones. Y as! como no es posible recurrir con
tra sentencias de la Corte o de la casaci6n, por ser dltima instan
cia, es imposible recurrir contra los fallos del tribunal en mate-
ria el~ctoral, que también son la voz suprema para dictar la justi
cia dentro de ese campo, el contencioso electoral. 

La dnica conclusi6n aceptable, dice Eduardo Ortiz, con la 
esencia libertaria y garantista del proceso electoral y de su régi
men jurídico, es reputar cosa juzgada los actos o resoluciones dic
tados por el Tribunal Supremo en dnica instancia, y tener sujetos 
al contencioso electoral y al Tribunal mismo, los demás actos elec
torales, provenientes de otros 6rganos o dependencias subordinadas 
al tribunal (162). 

IV.4.3,3, GUATEMALA. 

En este Estado tambi~n existe un tribunal Supremo Electo
ral, siendo la preocupaci6n esencial de la legislaci6n guatemalteca 
segdn Carlos Escobar, que este organismo se integre en forma aut~ 
noma, legal y legítima. Sin que estuviera supeditado a ninguna aut~ 
ridad u organismo del Estado. Por lo tanto se form6 en aquel pa!s, 
una comisi6n de postulaci6n integrada por el Rector de la Universi
dad de San Carlos en Guatemala, un representante de las Universida
des privadas, un representante designado por la Asamblea de Presi-
dentes de los Colegios profesionales y por el decano. de las facul 
tades o escuelas de derecho. 

Esta singular comisi6n tiene por objeto elaborar la lista 
de veinte candidatos o Magistrados del Tribunal Supremo, entre los 
cuales la Corte Suprema efectuará la elecci6n de cinco ma¡istrados 
titulares y suplentes, y en esta forma, la ley orgánica del tribu•
nal dispone la integraci6n del m'ximo organismo electoral. 

Sus atribuciones son de orden jurisdiccional, aplicando 
e Interpretando las disposiciones legales referentes a la materia 

P62J Cfr. EDUARDO ORTIZ ORTIZ: Costa Rica Estado Social de Dere
cho ; en Revista de Ciencias Juridlcas, N1 29, Mayo-Agosto 
~. p. 98 y 99, citado por lb1d, p. 87 y 88. 
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electoral y a la inscripci6n y funcionamiento de organizaciones poli 
ticas, as{ como la resoluci6n definitiva de los recursos que se inte! 
pongan en relaci6n al proceso electoral, declarar la validez de las 
elecciones y resolver las peticiones y consultas que se sometan a su 
consideraci6n por los candidatos u organizaciones políticas. 

El procedimiento de calificaci6n, se inicia con la revi 
si6n de escrutinio, es decir de los resultados num6ricos y la docu -
mentaci6n respectiva, que realiza la junta departamental electoral 
(equivalente a nuestro comité distrital electoral), en una sola au 
diencia. 

Este nuevo sistema de calificaci6n se encuentra actualme! 
te en estudio en las c4maras y como indica Carlos Alfredo Escobar es 
importante indicar que la Constituci6n con la implementaci6n del ar
tículo 222, terminar4 con la tradici6n jurídica, que consistía en r! 
mitir al Congreso de la Rep6blica, la calificaci6n de las elecciones. 

La legislaci6n especifica y la constitucional ahora en d! 
bate, determinan que tal funci6n corresponde al Tribunal Supremo Elef 
toral en 6nica instancia, 

Las contiendas a que de lugar la violaci6n de la ley,'o de 
las nulidades tanto generales como especiales serán materia de comp! 
tencia del Tribunal Supremo Electoral, salvo cuando se trate de los 
recursos puramente administrativos que ser4n resueltos por la autor! 
dad inmediata superior del funcionario recurrido. 

IV.4.3.4, EL CONTENCIOSO ELECTORAL EN HONDURAS, 

El tribunal Nacional de Elecciones es el or¡anis•o Elect2 
ral mas importante y aparece como instituci6n a partir de la Consti
tuci6n de 1957. 

La Constituci6n Vigente le da el car,cter de organis•o a~ 
t6nomo e independiente con jurisdicci6n y competencia en· toda la Re
p6blica. Esta integrado por: 

l) Un miembro propietario y otro suplente designado por la Corte 
Suprema de justicia. 

11) Un propietario y un suplente desi¡nado por cada uno de los par
tidos políticos legalmente inscritos. 
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Al.tribunal Nncion;:1l <le Elecciones l~ corresponde conocer 
en 6nic¡1 instancia <le la n11li<lad d~ l:is votaciones, escrutinios y d! 
cl:11·aturin Je elecciones. Contra laN rcsolucio11es de aqu61 no procc
<lc1·d más recurso que el de amparo :111te la Suprema Corte de .Justicia. 

En llonduras, apunta Efraín Moncnd::1, no se ha organi:ado, 

el contencioso administrativo, y el contencioso electoral se reduce 
u Ja acción de nulidad que se intenta ante el Tribunal ~aciana! de 
El~ccioncs )" ngotadn esa vía s6lo podr6 recurrirse al amparo, que es 
un recurso extraorJin:1rio para hacer valer derechos constitucionales 

( 163). 

JV.L3.S. EL CO~TENC!OSO ELECTORAL EN PANA~~\. 

La Constituci6n panameña le adscribe competencia privatl 
va al tribunal Electoral en la materia. Sus tres miembros (magistra
dos) se les cxiur los miswog rl:'<]tiisitos que dehC'n cumplir Jos mílgis
trados de la Corte Suprema Je Justicia. 

El Tribunal es un organismo de instancia Única, y en cie!. 
tos casos, dccjde los recursos <le apclaci6n, con respecto a actos -
emanados de uutori<ladcs electorales inferiores. En otros términos el 
ordenamiento jur!dico panameño crea unn organizaci6n administrativa 
electoral y una jurisJicci6n electoral, colocando en la cima de ellas 
al Tribunal Elcctornl, al que le atribuye una competencia final y d! 
finitiva. 

Las autoridades u organismos electorales no pertenecen n 

la rama administrativa sino que se ha estructurado una administraci6n 
y una jurisJlcci6n electoral, con especialidad, para que toda lama· 
teria electoral sea decidida por ese mecanismo. Las decisiones del · 
Tribunal Electoral s6lo pueden ser impugnadas por razones de incons
titucional !dad, ante la Suprema Corte de Justicia (164), 

Tienen competencia para intentar los recursos de nulidad 
según el artículo 173 Constitucional, los organismos electorales, -

los partidos poÍlticos, y todo ciudadano mayor de 21 afias inscrito 
en el registro Electoral permanente. Las causales de nulidad se en· 

(lb3) 

(164) 

Cfr. EFRAlN MONCADA SILVA: ·Democracia, sufra~io y 
Electorales en llonJuras ; en !bid, pp. 240-24 . 
Cfr. llUMOERTO E. RICORD: Legislac\6n Electoral de 
en IbiJ. pp. 340 y 341. 

Sistemas 

Panamá~· 
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cucntran pre~istos en la ley org~nica del sufragio en articules 169 

y ss. 

IV.4,4. EL RECURSO DE RECLAMACION ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUS 
TICIA DE LA NACION EN LA LEGISLACION MEXICANA. 

Como hemos analizado anteriormente Jos dos sistemas que se 
conocen en materia de contencioso electoral, para reparar las posibles 
irregularidades de la e!ecci6n, son el contencioso jurisdiccional, en 
el cual se le encomienda a un tribunal dicha funci6n, y que puede e! 
tar integrado por miembros de la rama judicial, administrativa e in
cluso los partidos pollticos, Y el contencioso político en donde la 
propia asamblea elegida califica la validez de las elecciones por si 
misma en su totalidad o por delegaciones. 

También como se ha expuesto con anterioridad, la Reforma 
política en México acogi6 por lo que se refiere a la Cámara de Senad2 
res, el Contencioso Político, en donde el Colegio Electoral, integr! 
do por la totalidad de los Senadores califica las elecciones, siendo 
su callficaci6n inobjetable. 

En lo tocante a la C4mara de Diputados, la Reforma Pol!ti 
ca afect6 el sistema vigente en dos aspectos: 

Primero ya no es la C4mara en su totalidad la que califi
ca, sino el Colegio Electoral formado por 100 diputados como hemos -
dicho con anterioridad. 

Segundo: La resoluci6n que pronuncia dicho Colegio Elect2 
ral de la Cámara de Diputados no es definitiva, sino que es suscept1 
ble de ser recurrida a través del recurso de reclamaci6n ante la Su
prema Corte de Justicia de la Nnci6n. 

El sistema imperante en la legislaci6n mexicana, ha sido 
de rechazo a la posibilidad de que el poder judicial dirima contro 
vcrsias electorales desde los tiempos de Vallarta, 

Sin embargo la legislaci6n mexicana ha querido dotar de 
cierta imparcialidad la decisi6n adoptada por el Colegio Electoral, 
creando un sistema contencioso electoral mixto, que no es nada comón 
en nuestro sistema positivo, 



126 

As{ las cosas el párrafo tercero del artículo 60 Constit~ 
cional sel\ala: 

Procede el Recurso de reclamaci6n ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nací6n contra 
las resoluciones del Colegio Electoral de la 
C&mara de Diputados (165). 

Como apunta Tena Ramírcz, la funci6n de la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n, es de naturaleza jurisdiccional, y ello 
significa que debe decir el derecho, en contiendas procesales, me • 
diante una resoluci6n de instancia definitiva, que una vez que ha · 
causado estado, adquiere la categoría de verdad lc¡al. Y dicha res~ 
luci6n puede ser coercitivamente impuesta a las partes. 

Sin embargo el siguiente párrafo del artículo 60 Consti· 
tucional, refiri6ndose al citado recurso de reclamaci6n agrega lo • 
si¡utente: "Si la Suprema Corte de Justicia, considerara que se co•! 
tieron violaciones substanciales en el desarrollo del proceso elect2 
ral o en la calificaci6n de la misma, lo har' del conocimiento de di 
cha c4mara, para que e•ita nueva resoluci6n, misma que tendr4 el ca· 
r4cter de definitiva e inatacable. 

Esta inclusi6n ha sido severamente criticada por la doctr! 
na desde su creaci6n cuando se present6 en el Con¡reso por parte de 
la Comisi6n respectiva. 

El Diputado Francisco Josf Peniche, expres6 que no dudaba 
de la buena intenci6n de la existencia de dicho recurso, y de que p~ 
diera tra~ucirse en realidad lo que en el precepto se plasmaba como 
intcnci6n, es decir que el peso moral de la Corte hiciera rectificar 
al Colegio Electoral en su resoluci6n. 

Pero por que esa intenci6n no se plasma en 
la Constituci6n, haciendo obligatoria para el 
Colegio Electoral la resoluci6n dictada. 

¿Por qu6 la omisi6n, si la intencí6n es que 
si se respete, de que se acate, de que si se· 
tome en cuenta lo que la Corte resuelva? 

(165) Art. 60 de la CPEUN; pp. SS. 



. Es úc todos sabido que cuando Ja Suprema 
Corte úe Justicia Je la Naci6n, o los tribu 
na les Je amparo, resucl\'L'n unn controvcrsii 
constitucional, consistente en violaci6n de 
garantías cometidas por autoridades locales, 
la Corte, al amparar, necesariamente impone 
a Ja autoridad local el acatamiento de su -
fallo para que ésta, dicte nuevo fallo pero 
sujetándose a los lineamientos establecidos 
en ejecutoria federal (166). 
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Las palabras del Diputado Peniche expresan su preocupa-
ci6n, por evitar que Ja resoluci6n de la Corte se convierta en una 
mera opini6n, la cual a pesar de su peso moral, de conformidad con 
el artículo 60, podría ser rectificada por el Colegio Electoral y 

en este caso la Corte podría quedar en entre dicho. 
El citado artículo fue aprobado, a pesar de las criticas, 

por 165 votos en favor y 25 en contra. 
Por otra parte hubo quienes defendieron el dictamen co•o 

el Senador Luis del Toro Calero: 

Me pregunto, que si quienes se sorprenden con 
la introducción del recurso de reclamación ante 
la Suprema Corte, hubieran preferido que se deja 
ran las cosas como estaban, y por tanto era de 7 
reiterarse la duda en la validez y legalidad de 
las elecciones, o si hubiesen preferido la crea
ción de un nuevo organismo, que quizA estaría -
también sujeto a los dev!os y a las consignas po 
líticas. En mi opinión el mérito de dicho recur7 
so estribarla en que reconsiderará la confianza 
del cuerpo electoral en los procesos de elección, 
y en estos casos mientras la Suprema Corte actua 
r!a como tribunal de derecho¡ en cambio la cáma7 
ra, en el análisis de la calificaci6n, tendría -
en cuenta consideraciones jurídicas y políticas 
(167) . 

Es decir, el Senador del partido oficial reconoc{a expr! 
samente que la cámara en la calificación de las elecciones tendría 

(166) 

(167) 

Reforma Política T .. 111 Gaceta Informativa de la Co111isi6n Feda 
ral Electoral, pp. 128-129, citado por Jorge Carpizo: Op. -
Cit., pp. 76 y 77. 
lbid. p. 295. 
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en cuenta consideraciones pol!ticas y no 6nicamente jur!dicas como de· 
hería ser. 

En la opini6n de Jorge Carpizo, se escogi6 a la Suprema Cor
te para estos efectos, porque se requería un 6rgano con prestigio. Ad! 
más el Poder Judicial goza de cierta independencia y han mostrado cier 
to indice de efectividad. 

Por ello se pregunta Jorge Carpizo: 

¿Pero que va a pasar si la C4mara de Diputa 
dos no ratifica la opini6n de la Suprema Cortel 
Pues, primero,que de Suprema no le quedar!a mu 
cho; luego, que se auspicia un enfrentamiento-
in6til entre la Suprema Corte y la Cámara de D! 
putadas, y se coloca en una situaci6n dificil · 
al más alto tribunal.,. Creemos que con este re 
curso de reclamaci6n no ti~ne nada que ganat -
la Suprema Corte, ni el pa1s, por.¡ue no está en 
SUS intereses el deteriore ~3 una de SUS·~OjD • 
res instituciones (168). 

Sobre este respecto y para evitar que la Corte quede relega· 
da a un segundo plano, Tena Ramlret hace una interpretaci6n constructi· 
va en los siguientes t~rminos: 

El artfculo 60 Constitucional, en su p4rra· 
fo cuarto, señala: 

"Si la Suprema Corte de Justicia considerara 
que se cometieron violaciones substanciales en 
el desarrollo del proceso electoral o en la ca· 
lificaci6n misma, lo har4 del conocialento de • 
dicha cámara para que emita nueva resoluci6n, 
misma que tendrá el car4cter de definitiva e 
inatacable". 

Se advierte que no se le di6 un nombre específico de carac· 
ter jur!dico a la intervenci6n de la Corte, no asl la exposici6n de mo· 
tivos de la Iniciativa Presidencial: 

(168) JORGE CARP!ZO: Reforma Polltica •.. , ~. 79 



. Es prop6sito dej"r asegurada la independencia 
de la Suprema Corte de Justicia, por lo que, en 
estos casos, actuar& •6lo como tribunal de dere
cho r no como 6rgano político electoral; analiza 
rá los hechos tal como aparezcan probados y re-7 
solverá de acuerdo con los elementos de convic-
ci6n que se le presenten, Las resoluciones que -
se emitan tendr3n carácter declarativo y, en con 
secuencia, no convalidarán ni anularán la califT 
caci6n hecha por los colegios electorales (169)7 
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De aquí se deduce que la Corte si emite una resoluci6n, 
es decir pone fin a una cuesti6n debatida, y por lo tanto no emite 
una simple opini6n que pudiera o no ser aceptada por la Cámara. 

Sin embargo, el texto transcrito de la exposici6n de m~ 
tivos, complica la cuesti6n adn más, puesto que le da el carácter 
de declarativos a las resoluciones de la Corte y en consecuencia, 
no convalidarán, ni anularán la calificaci6n hecha por los cole··· 
gios electorales. 

Lo declarativo de una resoluci6n no implica que pueda • 
acatarse o no, sino que es la que esclarece relaciones preexisten
tes jurídicas que son objeto de discusi6n, eliminando as! la incer 
tidumbre. 

La exposici6n de motivos comentada, le da el carácter -
de declarativa a la resoluci6n de la Corte y sefiala que como cons! 
cuencia de esta naturaleza "no convalidarán, ni anularán la calif.!_ 
caci6n hecha por los colegios electorales". 

Como apunta Tena Ramlrez, esta limitaci6n no le viene a 
la resoluci6n de la Corte de que sea o no declarativa. Sino por la 
experiencia en el juicio de amparo, segdn el cual el Poder Judicial 
al emitir una sentencia se limita a sefialar la inconstitucionalidad 
del acto reclamado, pero no es el juzgador el llamado a anularlo, 
sino la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria. 

(169) Reforma Política T.III Gaceta Informativa de la Comisi6n Fed! 
ral Eiectorni: Op. Cit., Vol. I; p. 20. 
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Esta técnica trasplantada a la resoluci6n del recurso de 
nulidad en lo contencioso electoral, bastaría por si sola para jus
tificar que la Suprema Corte no es la llamada a anular las resoluci~ 
nes reclamadas del Colegio Electoral. 

Pero no es suficiente para demostrar la hip6tesis de que 
la resoluci6n de la Corte no es tal, sino simplemente oplni6n, que -
el Colegio puede o no atender. 

Por su parte, en la exposici6n de motivos de las reformas 
a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
sobre este particular dice así: 

" •.. por Último, considerando lo establecido en 
la Constituci6n, la Suprema Corte de Justicia co
nocerá únicamente de violaciones substanciales, -
las cuales en caso de que sean constatadas trae·· 
rlin consigo la nulidad de la elecci6n". Esta so
luci6n sería concluyente y dilucidarla el proble
ma, sino fuere porque esta en contra de dos leyes 
secundarias que a continuaci6n se exponen (170). 

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Uni
dos Mexicanos, en sus artículos 26 y 27, sefiala el trámite que debe 
dar la Cámara al recurso de reclamaci6n, antes y después de conocer 
deJ mismo la Suprema Corte. 

La fracci6n IV y V del 26, se colocan en el supuesto de 
haber ya recibido, por la Cámara, las resoluciones de la Corte en -. 
los casos fallados en favor del recurrente, entonces, si la Cámara 
estima qu.e debe anularse la elecci6n o elecciones impugnadas proce
derá según corresponda. En los términos de los artículos 224 y 7 de 
LFOPPE, de los cuales el primero autoriza y declara diputado al ca~ 
didato con votaci6n más cercana a la del que obtuvo constancia de -
mayoría, mientras que el segundo prevé como disyuntiva la posibili· 
dad de convocar a elecciones extraordinarias. 

(170) Exposici6n de Motivos de la LFOPPE: Op. Cit., p. 17. 
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Es. aquí donde nos encontramos con un precepto que plantea 
I• potestad de la Cámara de Oiput1dos para estimar,,en presencia de 
una resoluci6n de la Corte favorable ni recurrente, si es de anularse 
o no una elecci6n que según Ja Corte, adolece de violaciones substan
cinlcs. 

Es aqul según Tena Ram{rez, cuando se realiza Ja interpre
taci6n constructiva puesto que la competencia de la Corte consiste ll 
teralmcnte, en considerar si se cometieron violaciones substanciales 
en el desarrollo del proceso electoral o en la calificaci6n misma, s~ 

gún et cuarto párrafo del artículo 60 de la Constituci6n. Pero estas 
violaciones no son substanciales, pero si suficientes para declarar -
la nulidad por si solas, pues se requiere además que "se demuestre que 
!ns mismas son determinantes del resultado de la elecci6n", según lo 
expresa el artículoZZ3, fracci6n III de la LFOPPE que ya hemos come~ 
tado antes con amplitud, 

La conclusi6n a Ja que llega Tena Ram{rez con este estudio 
es la siguiente: 

Paso a paso, y con el debido rigor, la herme 
n6utica jurídica nos lleva a la conclusi6n si-7 
guiente: Jamás la Suprema Corte al resolver el 
recurso en estudio y mientras este en vigor el 
citado artículo 223 fracci6n III, podrá decla-
rnr la nulidad de una elecci6n, porque su com-
petencia se limita a conocer de las violaciones 
substanciales y no de la influencia de las mis
mas en el resultado de la elecci6n, materia es
ta Última reservada, exclusivamente a la Cámara 
de Diputados, y que es complemento de Ja ante-
rior para el efecto de nulificar la elecci6n. 
Pero que quede claro, que la resoluci6n del re
curso que emite la Corte es verdad legal dcfini 
tiva respecto a las violaciones substanciales 7 
que se atribuyan a la elecci6n (171), 

La anterior interpretaci6n, si bien libra a la Corte de 
realizar una mera averiguaci6n sin efectos legales, no la libra de 

(171) FELIPE TENA RAMIREZ: Op. Cit., p. 618. 
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efectuar un mero papel secundario en los procesos electorales, pue~ 
to que Únicamente puede emitir una resoluci6n sobre si se violaron o 
no preceptos legales durante el desarrollo de la elecci6n. 

IV.4.5. LA IMPROCEDENCIA DEI. AMPARO EN MATERIA POLIT!CA. 

Precisamente por las anteriores consideraciones, se han~ 
gado el amparo en materia política en México. Siendo éste según Alfo~ 
so Noriega: 

Un sistema de defensa de la Constituci6n y 
de las garant(as individuales de tipo juris-
diccional, por vía de acci6n, que se tramita 
en forma do juicio ante el Poder Judicial Fe
deral y que tiene como materia leyes o actos 
de la autoridad que violen las garantías indi 
viduales, o impliquen una invasi6n de la sobe 
ranía de la Federaci6n en la de los Estados o 
viceversa y que tiene como efectos la nulidad 
del acto reclamado y la reposici6n del quejo
so en la garantía violada, con efectos retro
activos al momento de la violaci6n {172). 

Siendo este el objeto del Amparo, cabe agregar: ¿Por qué la 
Ley de Amparo en su artículo 73, fracci6n VII y VIII seftala, la impro
cedencia de ésta en materia política? 

(172) 

El Juicio de Amparo es improcedente: 
Vll. Contra las resoluciones o declaracio

. nes de los Presidentes de Casillas, Juntas -
Computadoras o Colegios Electorales, en mate
ria de elecciones; 

VIII. Contra las resoluciones o declaracio 
nes del Congreso Federal o de las Cámaras que 
lo constituyen, de las Legislaturas de los Es 
tados o de sus respectivas Comisiones o Dipu7 
taciones Permanentes, en eleccidn, suspensi6n 
o remoción de Funcionarios, en los casos en -

ALFONSO NORIEGA: Lecciones de Amparo; citado por l. Burgoa, en: 
El Juicio de .•. , p. 148. 



que las Constituciones correspondientes les 
confieran la facultad Je resolver soberana 
e discresionalmente (173). 
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Por ejecutoria dictada el 16 de diciembre de 1918 en el am
paro en rovisi6n promovido por los vecinos de Villa García, Nuevo Le6n, 
publicada en el tomo 111, de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de 
la Federaci6n, la Suprema Corte estableci6 que es improcedente ei Jui
cio de Amparo en materia Política con la siguiente argumentaci6n: "El
artículo 103 de la Constituci6n previene que los Tribunales de la Fed! 
raci6n resolverán toda controversia que se suscite: !.- Por leyes o a~ 
tos de la autoridad que violen garantías individuales. 11.- Por leyes 
o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 
de los Estados.111.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que 
inva·dan la esfera de la autoridad Federal"; de manera que el juicio de 
amparo se ha instituido para amparar y proteger a los individuos parti 
culnres contra las violaciones de las garantías que consagra la Consti 
tuci6n; de consiguiente, las violaciones de derechos que no sean inhe
rentes al hombre, sino especiales de los ciudadanos, no pueden recla -
marse por medio del Amparo. Cualquier infracci6n de un derecho político, 
como es el de votar o ser votado en elecci6n popular, no puede remedia! 
se por medio de juicio político de garantías, supuesto que no constity 
ye la violaci6n de una garantía individual. 

Esta ley seftala, la improcedencia en la materia sobre la cual 
versa el acto reclamado y que es, substancialmente política. 

Se ha pretendido fundamentar dicha improcedencia, en que no 
procede el Amparo en materia política, porque 6stas no son garantías -
individuales. 

Seg6n Ignacio Burgoa, este criterio es correcto, pero sola
mente cierto en forma parcial en lo que a garantías se refierne, sin que 
se pueda explicar válidamente dicha argumentaci6n a las garantías for
males de seguridad jurídica. 

(173) Art. 73 de la Ley de Amparo; Porr6a, México, 1984, p. 40. 
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Lo anterior, en vista de que los derechos políticos subj~ 
tivos son materialmente distintos a las garantías individuales, por
que lns primeras, son facultades que un Estado democrático otorga a
sus ciudadanos, para intervenir en la nominaci6n de las personas que 
se hnn de encargar de un 6rgano estatal, o para figurar como candida
tos a tal designaci6n. En cambio, las garantías individuales materi! 
les son obstáculos jurídicos que la Constituci6n impone al Poder Pú
blico en beneficio de los gobernados. 

Es decir, existe una diferenciaci6n entre derechos del 
hombre y del ciudadano. Los primeros se identifican con las garantías 
individuales, que son un valladar constitucional frente a todo acto -
de autoridad en que se desenvuelve el Poder Público Estatal. Por otro 
lado, los derechos de los ciudadanos, se refieren a la estructuraci6n 
humana del 6rgano estatal, designados a trav6s del voto a los titula
res de los 6rganos primarios del Estado. 

Por tanto, se deduce que cualquier violaci6n a un derecho 
subjetivo político, no es atacable por la vía del Amparo, por la ra • 
z6n de que no es una garantía individual. 

Sin embargo, esto no se aplica a las garantías formares de 
audiencia y de legalidad, puesto que ~o hay diferencia entre ellas y 

los derechos subjetivos políticos. 
Todo gobernado posee una serie de derechos subjetivos, co

mo son los civiles, administrativos, constitucionales y políticos. P! 
ra preservar dicha esfera jurídica, la Constituci6n establece garan • 
tías de seguridad jurídica, como la de audiencia y legalidad, y por -
lo tanto 'un acto de autoridad bien puede dallar estos derechos subje
tivos. 

Si se excluyera alg6n tipo de estos derechos de la protec
ci6n de las garantías de seguridad jurídica, se violaría el artículo· 
primero de la Constituci6n: 

(174) 

En los Estados Unidos Mexicanos, todo indi\'i· 
duo gozará de las garantías que otorga esta Con! 
tituci6n, las cuales no podrA restringirse, ni • 
suspenderse, sino en los casos y con la condici~ 
nes que ella misma establece (174). 

Art. 1 de la CPEUM; p. Z, 



135 

Como antes hemos mencionado, las garantías de seguridad j~ 
r!dica pueden tener como contenido proteglble a los derechos pol[ti -
cos, Y si el Juicio de Amparo es procedente contra cualquier acto de 
autoridad que viole una garantía individual, según el artículo 103, -
fracción J de la Constituci6n, tenemos que concluir con Burgoa, que • 
tratándose de las garantías de legalidad y audiencia, estas protegen 
también Jos derechos subjetivos políticos (175). 

Las garantías que preveé Ja Constitución en sus artículos 
14 y 16, se refieren a la irretroactividad de la Ley, a la garantía 
de audiencia, de competencia constitucional, de legalidad. 

Por lo que aplicando el principio general de derecho que 
dice: "Donde la Ley distinge, no se debe distinguir; por lo tanto, si 
excluye de su observancia a los derechos políticos, ni los elimina de 
su tutela, no debería la ley secundaria excluirlos. 

Sin embargo, la improcedencia del Amparo en materia polí -
tica s.e sostiene en M6xico, por la inclusi6n de algunas disposiciones 
constitucionales, que establecen situaciones de inejercitabilidad de 
la acción respectiva. 

As[, el artículo 60 declara inatacables y definitivas las 
resoluciones que cada Cámara integrante del Congreso o del Colegio • 
Electoral, emita respecto a la calificaci6n de las elecciones de sus 
respectivos miembros, siendo que tal disposici6n, no puede ser alter! 
da por la legislaci6n secundaria. 

El articulo 60 Constitucional, al considerar definitivas e 
inatacables las resoluciones de índole política, constrifien a la Ley 
de Amparo en su artículo 73, fracciones VII y VIII, a adecuarse a la 
Ley Suprema y por lo tanto extender la improcedencia del juicio de &! 
rantías a las resoluciones de c,r,cter político. 

La teoría de que el Juicio de Amparo es inoperante para ·
salvaguardar la Constitucionalidad de los actos políticos, tiene su 
principal expositor en Ignacio L. Vallarta. 

Qui6n sostiene, que actuar de otro modo, es atentar en 
contra del sistema de la divisi6n de poderes e ir derecho a la usur -
paci6n de funciones, que infringe el principio de la Supremacía Cons-
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titucional, en la cual se finca la armonía de los poderes del Estado. 
Se le da injerencia al Poder Judicial, para que so pretex

to de ilegitimidad que debiera declarar, interviniera en el análisis 
de otro poder, no es sino propiciar la subversión del orden público, 
y auspiciar como antafio otras normas electorales, la anarquía. Por lo 
que, los tribunales no pueden juogar cuestiones esencialmente políti
cas. 

A la misma conclusi6n apuntada anteriormente debe llegarse 
en el caso de las fracciones JI y 111 del artículo 103 Constitucional: 

Los tribunales de la Federaci6n resolverán 
toda controversia que se suscite: 

11. Por las leyes o actos de la autoridad 
Federal que vulneren o restrinjan la soberanía 
de los Estados, y 

111. Por las leyes o actos de las autorida 
des de éstos, que invadan la esfera de la au7 
toridad federal (176). 

Por ejemplo, en el caso de que sea posible ejercitar la ac
ci6n de Amparo, cuando se afecte a un sujeto en cuyo perjuicio se halla 
hecho una declaratoria en materia de elecciones por un organism~ elec
toral local, siendo de la competencia de uno federal, 

Por lo que se debería concluir, suponiendo válidos los arg~ 
montos de Vallarta, que no es procedente el Amparo en materia política, 
porque la Suprema Corte y en general al Poder Judicial no le incumbe 
juzgar sobre la ilegitimidad de las autoridades, que es en lo que cul
mina toda contienda electoral, 

. Existiendo según l. Burgoa una regla jurisprudencia! que i! 
traduce una excepci6n en el caso de inejercitabilidad de la acci6n de 
Amparo, puesto que: 

(176) 
(177) 

Aun cuando se trate de derechos políticos si 
el acto que se reclama puede entrafiar también la 
violación de garantías individuales hecho que no 
se puede juzgar a priori, la demanda de Amparo -
relativa debe admitirse y tramitarse, para esta
blecer, en la sentencia definitiva, las proposi
ciones conducentes (177), 

Art. 103 de la CPEUM; p. 86. 
Apéndice del Tomo CXVIII, Tesis 346, Tesis 90 de la Compilaci6n 
1917-1965 y Tesis 88 del Apéndice 1975, Materia General. 
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De. acuerdo con Ja frncci6n VIII del articulo 73, pura que 
el Juicio de Amparo sea improcedente, se requiere que la Constituci6n 
ya sea a nivel federal o loen!, otorge a sus respectivas legislaturas 
facultades soberanas y discrecionales para ello. Por tanto, si en Ja 
Ley Suprema Federal o Local, no se consagrara expresamente tales fa
cultades, el Juicio de Amparo serla perfectamente procedente, por la 
compatibilidad que existe entre las garant!as de seguridad jur!dica y 
los derechos pol!ticos. 

Es decir, la improcedencia se deriva de Ja propia Constitu
ci6n, que excluye la posibilidad de atacar las resoluciones de los Co
legios Electorales. 

rv.s. DEFENSAS SUBSIDIARIAS AL VOTO PUBLICO, 

El articulo 97, Constitucional, párrafo tercero indica: 

·~a Suprema Corte de Justicia, está facultada 
para practicar de oficio, la averiguaci6n de al
gún hecho o hechos que constituyan la violaci6n 
del voto público, pero s6Jo en los casos en que 
a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad 
de todo el proceso de elecci6n de alguno de los 
poderes de la Uni6n. Los resultados de la inves 
tigaci6n se harán llegar oportunamente a los 6r 
ganas competentes" (178). -

Otro artículo severamente criticado por la doctrina e in
cluso por Ja Corte misma, puesto que el s6lo hecho de llevar a cabo 
una averiguaci6n, suponiendo en el ánimo de la Corte la duda acerca de 
la pureza de los comicios, es decisi6n que favorece sin duda a los con
tendientes vencidos, al sembrar la confusi6n en el ánimo de las gentes 
y preparar un distanciamiento entre los poderes. 

Según Tena Ramírez, se debe desechar de plano esta hip6te
sis por las siguientes razones: 

(178) 

En cuanto a la posibilidad de que la Corte 
intervenga en el sufragio para purgarlo de sus 
vicios ancestrales, la opini6n pública bien -

Art. 97 de la CPEUM: p. 82. 



orientada, tendrá que renunciar a pedirlo. El 
fraude electoral, que hinca sus raíces en lo 
más íntimo de nuestra historia desencadenando 
en otro tiempo luchas armadas, y suscita toda 
vía pasiones violentas. J,o poco que el Poder
Neutral alcanzaría a hacer para extirpar esas 
raíces, no compensaría el quebranto de su neu
tralidad que constituye una raz6n de ser y su 
6nica fuerza. Si la Corte interviniera en la 
política electoral con intenci6n de sanearla, 
podría contraer la enfermedad, pero no curar 
la. Con su intervenci6n, la polltica no tiene 
nada que ganar, pero la justicia mucho que
perder (179), 
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Seg6n la opini6n <le Jorge Carpizo, el tercer párrafo del 
artículo 97 es desafortunado: 

Realmente no se va aplicar, porque eso equi
valdría a un golpe <le Estado efectuado por la 
Suprema Corte, que estaría desconociendo toda la 
legalidad de la elecci6n, del Presidente de la -
Repfiblic•, o de las Cámaras de Diputados o Sena
dores (180) , 

Además es muy difícil que acontezca, que todo el proceso • 
electoral sea ilegal, porque esto demostraría que todo el orden'juri 
dico se quebrantara. Este párrafo, recuerda lo acaecido en M6xico en 
1876, cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jos~ Ma
ría Iglesias, declar6 ilegal la elecci6n presidencial y en consecue~ 
cia se auto<lesign6 Presidente de la República. 

Por su parte, la Corte Ita adopatdo la postura al parecer· d!. 
finitiva de no intervenir en dicha investigaci6n: 

(179) 
(180) 

· a) En 1927, el Presidente de la Rep6blica solicit6 la inve! 
tigaci6n de la Corte por violaci6n del voto público, en 
las elecciones de Guanajuato, la Corte design6 para la 
investigación a un magistrado de circuito que no resolvi6 
nada acerca del informe por este rendido. 

b) La Corte Ita sido requerida por particulares 17 veces, pa· 
ra que realice la mencionada averiguaci6n, sin que en ni~ 

g6n caso adoptara resoluci6n alguna sobre la averiguaci6n. 

FELIPE TENA RAMIREZ: Op. Cit., PP• 548-549. 
JORGE CARPIZO: Reforma ..• , p. 89. 
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LA RESPONSABILIDAD POl.ITICA COMO MEDIO DE DEFENSA DE LA 
PARTICIPACION POLITJCA, 

Esta tiene antecedentes en el Sistema Inglés y Norteameric~ 

El sistema anglosaj6n de responsabilidad política, se ini-
cia con la lucha de consolidaci6n del Parlamento Ingl~s, frente al Po
der Absoluto Real, durante la época de los Estuardo. 

Como el Parlamento no podía desafiar directamente la figura 
del Rey, el enfrentamiento se centró en la conducta de los ministros -
únicos sobre los que podía recaer la responsabilidad. 

Según Manuel González Oropeza, el nacimiento de esta Insti-
tuci6n: 

Fue durante el reinado de Estuardo III, (1327-
1377), y el procedimiento general del juicio polí 
tico se precisa con Enrique IV (1399-1413): los 7 
Comunes serían el 6rgano acusador mientras que ·
los Lordesfungirían como tribunal (181) 

Durante la época preconstitucional, casi todas las consti-
tuciones de los Estados, en Norteam6rica, contemplaron el juicio polí
tico para el Ejecutivo Local. 

La Conve~ci6n Constituyente del 20 de julio de 1787, aprob6 
el principio de la tradici6n Inglesa en el sentido de que le correspo~ 
dería al Congreso la substanciaci6n del juicio político. Pero a dife-
rencia del Sistema Inglés, los Norteaméricanos aaregaron que el 
"lmpeachment" o juicio político, seda oponible a todos los deposita-
rios del Poder Público incluso al Presidente. 

El juicio político esta fundado en diferentes máximas y 
atiende a diversos objetivos, entre ellos: 

(181) 

a) La traici6n contra los Estados Unidos s6lo consistirá -
en hacer la guerra en su contra o unirse a sus enemigos 

MANUEL GONZALEZ OROPEZA: La Responsabilidad Pol{tica en el Dere
cho Constitucional Americano; en Anuario Juridico xl-1984, 
O.N.A.M., Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1984, 
p. 460. 



impartiéndoles ayuda y protecci6n. 
b) Cohecho. 
c) Infracciones y delitos graves, Con esta causal, se pr~ 

tende describir un delito no penal de naturaleza infa
mante (182). 

Charles lllack, ha sugerido una ampliaci6n de las causales 
en los siguientes términos: 

a) Fraudes fiscales, abusando de la posici6n en el .,obie! 
no. 

b) Hostilizaci6n de oponentes pollticos, mediante diversas 
tácticas. 

c) Operaciones bélicas no autorizadas por el Congreso. 
d) Tácticas impropias en campafias pol{tlcas, como las des

cubiertas en el caso Watergate (183). 

Procedimiento y reglas del Juicio Pol{tico en E.U.A. 

Son 20 reglas adoptadas desde el 2 de marzo de 1886,•con -
excepci6n de la regla XI que lo fuera el 28 de Mayo de 1935: 

a) lll Senado referirá los artículos del "Impeachment" a -
un comit6 para su investigaci6n inicial. 

b) Bl funcionario sujeto al juicio puede estar presente' 
en la investigaci6n o por medio de representantes, s6-
lo a juicio del comit~ judicial, 

c) La discusi6n de los cargos del "Impeachment" es el an! 
lisis de cada uno de los artículos de éste. 

d) La Comisi6n de la Cámara presenta un dictamen que no es 
vinculativo para la decisi6n del Senado. 

e) La Cámara de Representantes puede cambiar los artfculos 
de "lmpeachment" formulados por la comisi&n respectiva, 

(182) (Art. 3 de la CPEUM; p. 2.) lbid p. 2 
(183) Ibid, 
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f). Ln Cúmarn de Representantes vota separadamente la res!:! 
luci6n sobre si continuará el procedimiento ante el -
Senado y los artículos de "Impeachment" individualmen
te considerados, en estos casos, se requiere una moyo· 
ría para el voto. 

g) La Cámara designa un pequeno comité para continuar el 
procedimiento ante el Senado (administradores). 

h) Los administradores forman siempre un grupo de inte--
grantcs impares (de cinco a once miembros). 

i) El Presidente del Senado tiene amplios poderes para e~ 
pedir todas las 6rdenes conducentes a emplazar testi-
gos, evaluar pruebas y en general substanciar el proc~ 
dimiento, 

j) La votaci6n del Senado se hace por voto individual no-
minativo y las desiciones se toman por las dos terceras 
partes de sus integrantes. 

k) El juicio político puede declararse sobreseido cuando -
el funcionario inculpado renuncia al cargo antes de di~ 
tarse la resoluci6n. 

1) El cometido del juicio político es preventivo en el se! 
tido de remover e incluso inhabilitar a un funcionario 
indigno contra esta resoluci6n, que le compete exclusiV! 
mente al Senado, no puede proceder el indulto pues final 
mente serta contrarrestar el poder del Congreso. 

Por lo que se refiere a México, es interesante realizar su -
estudio, como el &!timo medio de defensa subsidiario, para salvaguardar 
los derechos políticos que se analizarán en esta tesis: 

En el capítulo IV de nuestra Constituci6n se han consagrado 
los principios de esta Instituci6n, basados en gran medida, en el "Im-
peachment" Norteamericano. 

a) Procedencia, El artículo 109 Constitucional en su frac-
ci6n I, instituye el juicio político: 
Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones i! 
dicadas en el ar~!culo 110, a los servidores p6blicos s~ 
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ñalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de 
sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de un buen despacho. 

Es decir, el juicio político procede de acuerdo con el 110 
contra los Senadores, Diputados, ol Congreso de la.Uni6n, los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, los Secretarios de Despa-
cho, los ~efes de Uepartamento Administrativo, el Jefe del Departamento 
del D.F., ~l Procurador General de la República y el de Justicia del -
D.F., los Magistrados de Circuito y ,Jueces de Distrito, los Magistrados 
y ifueces del Fuero Común del D.F., Oirectores Generales o sus equivale! 
tes de las paraestatalos. 

Que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u oml 
siones que redunden en perjuicio de los intere~es públicos fundamenta-
los. 

Es en la Ley Reglamentaria, de este título IV Constitucional 
donde se reglamenta, que debe entenderse por intereses públicos.funda-
mentales, siendo los siguientes: 

a) El ataque a las instituciones democráticas. 
b) El ataque a la forma de gobierno; ya sea republicano, r~ 

presentativo o federal, 
c) Las violaciones graves y sistem4ticas a las garantías i! 

dividuales o sociales. 
d) El ataque a la libertad del sufragio. 
e) Cualquier infracci6n a la Constituci6n o a las Leyes Fe

derales cuando cause perjuicios a la Federaci6n, a uno o 
varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive -
algún trastorno en el funcionamiento normal de las insti· 
tuciones, 

f) Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, pro-
gramas y presupuesto de la Administraci6n Pública Federal 
y a las leyes que determinan el manejo de los recursos -
econ6micos federales y del Distrito Federal. 
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Bl.Prcsidente de la Repdblica se excluye expresamente del -
juicio político en el artículo 110 Constitucional y el 108 apunta, -
que durante el tiempo de su cargo s6lo podrá ser acusado por traici6n 
n la Patria y delitos graves de orden comdn. El objeto de lo anterior, 
es proteger al Jefe del Ejecutivo contra una decisi6n hostil de las 
Cámaras, las cuales de otro modo estarían en posibilidades de suspen
derlo o de destituirlo de su cargo, atribuyéndole la comisi6n de un 
delito por leve que fuera. 

El artículo 103 de la Constituci6n de 1857, preveía el des! 
fuero por traíci6n a la Patria y delitos graves del orden común, as! 
como por violuci6n expresa de la Constituci6n y ataques a la libertad 
electoral (184). 

Creemos que la Constituci6n debería de nueva cuenta, adoptar 
estas causales por lo que al Presidente se refiere. 

Por otra parte, debemos decir, que si bien las causales en~ 
meradas en la Ley Reglamentaria, tienen relaci6n directa con el proceso 
electoral, el cual puede facilmente decidir un sujeto investido del po· 
der pol!tlco en favor de su partido, ya que cuenta con hechos estrat~gl 
cos, como son la fuerza póblica, etc. se deberían agregar en dicha nor· 
ma las causales sugeridas por Charles Black como: 

nal: 

Hostilizaci6n de oponentes políticos mediante diversas 
t&cticas, abusando del poder. 
Tácticas impropias en campanas políticas utilizadas para 
apoyar a los miembros de su partido que se encuentren en 
la contienda electoral. 

Procedimiento: 

Este se encuentra enunciado en el articulo 110 Constitucio--

"La Cámara de Diputados procederá a la acusaci6n respectiva 
ante la Cámara de Senadores, prevía declaraci6n de la mayor!a absoluta 

(184) F. TENA RAMIREZ: Op. Cit., p. 570. 
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del número de los miembros presentes en sesi6n de aquella Cámara, de! 
pu6s de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audien·· 
cías del inculpado". 

Conociendo la acusaci6n, las Cámara de Senadores encargada 
del jurado de sentencias, aplicará la sancí6n correspondiente, media~ 
te resoluci6n de las dos terceras partes <le los miembros presentes en 
scsi6n, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con au· 
diencia del inculpado. 

La sanci6n, seg6n el propio articulo 110 Constitucional: 
"Consistidn en la destituci6n del servidor p<iblico y en su 

inhabilitaci6n para dcscmpefiar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio pdblico". 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA: En los dos primeros capitules de este trabajo se pretende encu! 
drar la participaci6n política de los partidos políticos y de la 
persona humana que a través de los Comicios Electorales conducen 
a considerar la participaci6n del ciudadano en la conformaci6n 
de la decisi6n final de los actos del poder pÓblico. 

SEGUNDA: No habiendo sido siempre así, sino que había existido una marca
da distinci6n por las desigualdades de derechos políticos y civl 
les que viene desde las primeras culturas a excepci6n del Siglo 
de Pericles en Grecia en donde los ciudadanos participan direct! 
mente en la conformaci6n de las leyes, Y la Rep6blica romana que 
fue el modelo a imitar por las modernas democracias, que parecfa 
recibir su fuerza de la constante bósqueda de compromisos entre 
las fuerzas sociales, que actuaban en las estructuras políticas. 
Poniendo en práctica principios de derecho natural, y cataloga
ron como subespecie de éstos a los derechos políticos, siendo la 
justificaci6n del Estado la protecci6n de los mismos, 

TERCERA: Otro pilar importante de las modernas democracias es la doctrina 
cristiana que proclam6 la igualdad de todos los hombres frente a 
Dios, siendo la principal obligaci6n del gobierno mantener la -
justicia, 

CUARTA: En términos generales el derecho pol!tico es un derecho subjeti
vo del ciudadano, que se traduce en la facultad pretensi6n de -
participar activamente, en la designaci6n del que será titular -
de un 6rgano del Estado, y de este modo conformar la voluntad p~ 
lítica de la Naci6n. 

QUINTA: La participaci6n política del individuo ha sido vista en formas
distintas segón la corriente filos6fica imperante, as! las cosas 
el "liberalismo político" busc6 una colaboraci6n en la gesti6n -
por parte de todos los habitantes del Estado. La libertad polítl 
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ca es un poder decisorio, que también es propio de los 6rganos 
gubernamentales. 

Si el ciudadano participa en el gobierno lo hace con el fin de 
asegurar sus libertades individuales, y estas a su vez, resultan 
eficaces para la defensa de la libertad política a través de las 
distintas libertades como son las de prensa, reuni6n, asociaci6n. 

SEPTIMA: Los derechos políticos proceden por tanto de la idea de la liber 
tad política y de la libertad individual, siendo aquéllos que -
permiten participar en la expresi6n de la soberanía, como el de
recho del voto en las elecciones, el derecho de elegibilidad, d! 
rocho de voto para el referendum, y el derecho a la iniciativa -
popular, 

OCTAVA: 

NOVENA: 

DECIMA: 

El personalismo, podemos concluir que propone, un condicionamie~ 
to negativo al poder del Estado que consiste en no hacer jamás -
de una sola persona, una victima de su poder; y una positiva que 
consiste en dar a un número cada vez mayor de personas; los ins
trumentos apropiados y las libertades eficaces que les permitan 
realizarse como personas. 

Por otra parte el "colectivismo" encontr6 al hombre colllo un con
ducto de consecuci6n de las finalidades sociales, por lo q'ue en 
los regfmenes marxistas se enfantiza la autoridad y la unanimi
dad en la acci6n gubernamental. 

Por lo que se refiere a los partidos políticos, podemos decir,
que son organizaciones permanentes, integradas por ciudadanos -
preocupados por el mejoramiento de la comunidad, quienes a tra
vés de un acuerdo con sentido y expreso procuran la realizaci6n 
de un programa, contenido en un esquema nacional, a trav6s de -
disposiciones gubernamentales, de la más alta jerarquía, por lo 
que para lograrlo requieren del centro mismo del lllando, 
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Los partidos además cumpll'n otra funci6n importantísima, como 
es la de funguir como inlurmediarios entre el gobierno y el co~ 
junto de los ciudadanos, encuadrando a los electores y a los · 
elegidos, a los primeros desarrollando la conciencia política 
de los ciudadanos y seleccionando a los candidatos más afines · 
para enfrentar la lucha. A los elegidos, el encuadramiento se · 
hace bajo la forma de un grupo parlamentario, present~ndose, el 
problema en M6xico, que esto ocasiona, de la disciplina al voto, 
por ser partidos rígidos y como veremos más adelante esta situ! 
ci6n desfavorece la existencia de un colegio electoral que cali 
fique las elecciones. 

Igualmente la existencia de un partido dominante, genera una si· 
tuaci6n de gran desproporción entre el partido gubernamental muy 
fuerte, de los pequeños partidos muy d6biles, condenados a la -
o pos ici6n. 

En relaci6n con la democracia electoral podemos concluir que e~ 
fn se ejerce a trav6s del voto, y es aquel r6gimen oolítico en el 
cual los gobernantes, son designados por los gobernados, media~ 
te elecclnnes libres, sin prcsi6n y aut6nticas, es decir no fa! 
sendas. 
El Elector no es una persona aislada, sino un miembro de la com!! 
nidad política, al cual pertenece, con capacidad jurídica y po
lítica para elegir a su representante y legitimarlos en la con
ducción del gobierno, 

La Reforma pol Ítica hasta ahora ha logrado, la canalización de la 
participaci6n de los partidos políticos en M6xico, para evitar 
In explosi6n de la violencia y para que el gobierno recupere el 
apoyo necesario para mantener la representaci6n política. Ha -
bi6ndose generado con la implantación del sistema mixto, con d~ 
minante mayoritario, que las minorías tengan voz, pero no peso 
especifico en las decisiones gubernamentales, 
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En el tercer y cuarto capítulos de este trabajo nos hemos enfo
cado analizar los recursos administrativos y constitucionales -
para la defensa de la participaci6n política, llegando a concluir 
que los recursos previstos en la LFOPPE, son de naturaleza ad
minstrativa. 

Dichos recursos tienen su fundamentaci6n, en el hecho de que el 
proceso electoral busca lograr la legimitaci6n de la autoridad, 
lo cual se logra mediante una legislaci6n que prevea un sistema 
ágil pero efectivo de respeto a los resultados de la elecci6n. 

En la administraci6n de los procesos electorales participan: el 
pueblo, los partidos políticos y el gobierno. 
Sin embargo se ha criticado la compasici6n de los organismos 
electorales, en lo que se ha eliminado toda posibilidad de equi
librio. 
La funci6n primordial de los mismos debe ser la de mantener una 
relaci6n de coordinaci6n entre el Estado y la Naci6n, fundada en 
el deseo del Cuerpo Electoral de que el partido en el poder no
abuse de su situaci6n y le permita a las diversas fuerzas polí
ticas participar en el desarrollo de las elecciones, velando por 
la protecci6n, seguridad y ordenaci6n de los comicios electora
les. 

As{ las cosas y en vista de que los actos electorales, poseen 
·naturaleza de actos administrativos, hemos tratado de aplicar 
la doctrina administrativa, de las inexistencias, nulidades y 

recursos, para la protecci6n de los derechos políticos. 

En vista de que los actos electorales sirven de cauce a la vo
luntad ciudadana, para conformar la voluntad ciudadana y polí
tica del Estado y la formaci6n del gobierno parte de este, es -
sumamente importante que los actos jurídicos electorales, sean 
perfectos y no adolescan de vicios. 
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VJGESIMA: Habiendo dividido para fines didácticos, lo que la ley presenta 
en forma indistinta, en inexistencias y nulidades de los actos
jur{dicos electorales, pretendiendo de este modo lograr una je
rarquizaci6n y sistematicaci6n de los mismos, agregando algunas 
causas de nulidad, no previstas en la actual ley, como el que -
se cumplan las formalidades de instalaci6n, conclusi6n de vota
ción y resultado del escrutinio. 

VIGESIMA 
PRIMERA: 

VIGESJMA 
SEGUNDA: 

En relación con los recursos también se les ha aplicado la doc
trina administrativa, teniendo su fundamentaci6n ética y legal 
en que el voto debe ser respetado, puesto que en la deslgnaci6n 
de los elegidos adquiere interés toda la comunidad, en vista de 
que los designados reciben por virtud de la elección la potestad 
de decidir y mandar coercitivamente, sobre aquellos que los eli 
gieron, por lo tanto se debe crear un régimen legal efectivo que 
contenga los recursos necesarios para garanti7.ar Ja efectividad 
del voto. 

Del an~lisis del sistema actual de recursos en su fase adminis
trativa, proponemos para crear un sistema más uniforme y efec -
tivo. 

~) La Unificación de los recursos en materia electoral por 
un SOLO recurso, puesto que todos persiguen la misma fi 
nalidad. 

b) Unificaci6n en cuanto a los requisitos formales a que -
dicho recurso q11ede sujeto, estableciéndose la obliga
ción del organismo político de requerir al recurrente -
cuando omita alguno de ellos. 

e) Ampliar en algunos casos el plazo de presentaci6n del -
recurso, que en ocasiones es demasiado corto. 

d) Delimitaci6n de un marco probatorio y su valor espec!fi 
co. 
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En el cuarto capítulo de esta t6sis se ha analizado la defensa 
constitucional de la participaci6n política, es decir aquellas 
instituciones políticas que velan por hacer efectivas las ga • 
rantías constitucionales, con el objeto de crear un orden aut6n 
ticamente democrático. 
En primer t6rmino nos referimos a la forma de calificaci6n de· 
las elecciones, en la cual existen dos sistemas posibles El Con 
tencioso Político, en el cual la propia cámara califica las eles 
cienes de sus miembros, Y el Contencioso Jurisdiccional donde la 
calificaci6n se deja a un ente distinto ya sea judicial o admi· 
nistrativo. 

En M6xico se ha optado por el primer sistema, al cual se le ha· 
cen las siguientes observaciones: 

a) En primer t6rmino la denominaci6n es equivocada debido 
a que "Colegio Electoral" se ha usado en nuestra consti· 
tuci6n más bien para designar a un 6rgano elector y no 
calificador. 

b) La designaci6n de los miembros del colegio tambi6n se · 
critica debido a que en un principio era popular, es d~ 
cir el elector al votar por su candidato votaba de igual 
forma, si obtenía mayoría, por el miembro del colegio,· 
siendo que actualmente los designa el partido que ha o~ 
tenido mayorfa. 

c) Una cámara poco escrupulosa y animada de espíritu facci~ 
so, puede ilegalmente convertirse y negar o conceder, la 
calidad de representante, cuesti6n que s6lo puede decidir 
el cuerpo electoral. 

d) Adolece de imparcialidad, 

VIGESJMA Por lo que respecta a la fundamentaci6n de Ja propuesta hecha en 
QUrnTA: 
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e>ta .tesis sobre la implementaci6n de un sistema Contencioso 
Jurisdiccional, debemos concluir lo siguiente: 

a) Existe una corriente legislativa en América Latina, que 
ha encomendado al poder judicial o administrativo la ca 
lificaci6n del proceso electoral. 

b) Serian 6rganos imparciales en la mayoria de los casos. 

c) S6lo se ejerceria, cuando el acto impugnado tenga, res
pecto a los 6rganos electorales y frente a la ley el C! 
rácter de definitivo, 

d) En México no, serla inconstitucional puesto que desde 
1946, se reconoci6 en forma expresa en la Constituci6n 
la existencia de los tribunales de lo contencioso admi
nistrativo. 

e) Existe unanimidad de los demás partidos pollticos que no 
se encuentran en el poder de realizar un cambio del si! 
tema contencioso polltico. 

Por lo que se refiere al recurso de reclamaci6n ante la Suprema 
Corte de justicia de la Naci6n contra las resoluciones del Cole
gio Electoral, fue un intento infruct{fero desde, nuestro punto
de vista,para hacer participar a un 6rgano imparcial en la cali
ficaci6n de las elecciones, puesto que aparentemente la resolu
ci6n de la corte se convierte en una mera opini6n, la cual a pe
sar de su peso moral, podrla ser rectificada por el Colegio BleE 
toral. Aunque la.hermeneutica jur{dica nos lleva a la conclusi6n 
de que jamás la c6mara al resolver el recurso en estudio, podrá 
declarar la nulidad de una elecci6n, porque su competencia se -
limita a conocer de las violaciones substanciales y no de la i~ 
fluencia de las mismas en el resultado de la elecci6n, materia 
esta última reservada, exclusivamente a la cámara. 
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Por lo que se refiere a la improcedencia del amparo como defen
sa constitucional a la participaci6n política, podemos decir que 
aunque un México ha sido una constante esta postura, Jo único -
que jurídicamente impide que proceda el amparo, tratandose de -
las garantías de competencia audiencia y legalidad es el hecho
de que la Constituci6n haga inatacables las resoluciones del Co
legio. 

Por otra parte aun trat6ndose de derechos políticos procede el 
amparo, si el acto que se reclama puede entranar también la vi~ 
laci6n de garantías individuales. 
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