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IN'l'RODUCCION 

La presente tesis pretende d&r un panorama de los sistemas de gobier

no existentes como W'l antecedente, para llegar a ubicar a la democra

cia como el sistema mSs justo. 

La democracia corno uno de esos sistemas, es el valor ideal y en ella 

so da que en un pata como el nuestro se puede elegir a sus gobernan-

tea. 

Ast ~xlco nación democrática, f•deral, soberana e independiente, en 

su sistema de gobierno capitalista y econom!a ll1ixta que i:aaneja la in

dustria privada y •l sector pGblico y como rector de esta econan1a, -

el Estado y su sistema político se fundamanta en su presidencialismo 

bajo la frase de "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION". 

¿c6ao .!'9 desarrolla esa elecci6n de gobernantes? En un ambiente dflll2_ 

crá-.l.co, por nadie del varo, que •• una conquista social, es la expr!,_ 

si6n mis directa de la soberanía de la naci6n, por •dio del varo se 

elige a los 9obernantes en forma secreta y directa, en las urnas, e• 

por oso taabiln que VCDO!I a hablar de loa organismos electorales, por 

q\IO es en la casilla electoral el lugar donde ¡ato se di. 

La organizaciEn poltt.ica se conforma con la di.vial& de Poderes Ej•c:!!, 

tivo, Legislativo y JUdiclal l principio Constitucional). La deai9-

naci6n del Presidente, .?uecea y Ma9iatrados no pre•entan aayor coaipl!. 

cacitin, inclusive al propio Poder JUdlcial, lo decide el Ejecutivo. 

Al PresicSente de la bpGblica lo designa el pueblo por .. yorfa relat!. 

va. En cuanto al Poder X..gialativo, •• aquí donde hago intervenci6n 

para hablar cSe un sistema electoral que resuelva Gato. 

E.JCiaten sistemas Mayoritario• a una o dos vueltas, otro que se denozn! 

na Representacidn Proporcional y Sistemas Mixtos. 



El Sistema Mayoritario a una vuelta se asequra. la representación ind!, 

recta y apr<:ntiicada. de lu minortas, el candidato que obt.iene ll'l&yor n!l, 

mero de votos os el eleqido sea cual fuere el nú:znero de sufraqios. 

El Sistema Mayoritario a das vueltas os necesario obtener la mitad de 

votos, trlis uno ( mayoría relativa J. 

Y la Representación Proporcional • asegura una :ropre:sentaci&n de las 

m.inortau en cada circun•t:ripc:i6n en proporci6n al núnero de votoa ob

tenidos. 

En nuestro e.u.o el Si•tema Electoral adoptado •• caixt.o con dofn.inante 

~yoritario, esto ee, porque actual.monte la Cimara de Diputadoa ae 12,. 

te9ra en un GO ' por diputados designado• por .. yorta rttlativa y en -

el otro 40 ' por diputai:los deaignado. bajo el principio de repreaent.!, 

ci6n proporcional. 

El •iste.a ea juuto, el problema radie• •n doa punto• fundlim9nt&l•• -

que se dan durante el proce•o •lectot•l J 

1. - 21. ab•t•nc:ionlUIOi de la c:ludadanfa y 

z. - En la certeza del •ufraqlo 

Por <iltllo, vamoa analizar la creación d6 el Tribunal Cont:encioao Bl•.s. 

toral que por pri•ra vea en la hi•t:oria cSe ltixico •• crea un Or91U\O 

olur1•41ccional ~ de eata tn4ole. 



CAPITUIJl I 

1. - CQITEXTO SOCIAL E IDEO~ICO DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES 

Los sistemas Pol!ticos Liboralos funcionan on unas sociedades con ra.!. 

qos claramente marcados a sociedades capitalistas fundadas en la li-

bro empresa el LAISSt:R-PAIRE, IAISSER-PASSER, y la propiedad privada 

do los medios de producci6n1 sociedades industriales, fundadas en un 

desarrollo técnico muy avanzado, sociedades individualistas, fundadas 

en la idooloqia liberal. Por otra parte, los sistemas politicos li~ 

rales so desarrollaron primero, 9eneralmente, en el interior de los -

sistemas monárquicos y aristocráticos, do los quo han conservada CÍO.!, 

tos rasqos reemplazándolos y por Último, han sufrido la influencia 

del desarrollo concom.itanto de otros sistemas y do otras idoolo9las. 

LAS ESTRUCTURAS SOCIO-ECONOHICAS DE I.11.S SOCIEOADES LIBERALES 

"Lbs sociodnt!cs 11.baralos son sociodndos capitalistas industriales d!_ 

sarrolladas". ( 1 ) 

~ITALISTA l:NDUS:RIAL 

En un sentido amplio, es capitalista toda sociedad fundada en la APZ!?, 

piaciOn privada de los 1nedios do producción, por oposición al socia-

liaao, basada en la apropiaci6n colectiva do los medios de producción, 

la industria y el comercio son loa elementos eaonciales·de la prdduc

ción do.siqnaromos por "CAPITALISHO INDUSTRIAL" las sociedades de esto 

tipo, tanto si son canerciales cano industriales. 

1 1 1 DUVERGER llAURICE 
INSílTUCIONES POL ITICAS V DERECHO COllSílTUCIONAL 
EDITORIAL ARIEL, PAG. 180 



ZAS 00S FOkMAS IE CAPITALISMO INDUSTRIAL 

El capitalismo industrial se desarrollé en el siglo XIX, como conse~ 
cuencia de una serio do proqresos técnicos que constituyeron la prim:!. 

ra "P.LVOLUCIOO INDUSTRIAL". 

A) PRIMER CAPITALISMO INDUSTRIAL 

Se desarrollo entre 1849 y 1914, aprox.i.ma.damente, teniendo su génesia 

al principio del siglo Xl.X y siendo un pertodo de transición los años 

entre 9'lQ:rras. 

LOS RASGOS GENERALES 

El capitaliSl!IO industrial se basa esencialmente en la máquina do vapor 

y la energta producida por ella 1 el carbén es ast la materia prima 

fundamental, las invensiones t6cnicas se refieren a los oficios o pr2. 

fesionea y a las ra&quinas. Las industrias so multiplican y se desa-

rrollAR, pero tienen en 99neral Wl& estructura familiAf• sin ef!lbarqo, 

empiezan a constituirse grandes sociedades por acciones en el plano -

CC111111rcial van apareciendo tambi6n grandes almacenes, pero la mayor 

parte de loa coa.trcios conservan una estructura f.U.liar. lDB Bancos 

desetapeñan un papel Unportante pero m&.a por el crédito que por la in

versi&n, la canpetencia es viva entre las unidades de producci6n. 

ta producci6n se basa esencialmente en la cocr;>etencia entre individuo• 

y firm«s aut6ncoas. e 2 ) 

Este primer capitalismo industrial os llamado alqunas voces capital!.!, 

( 2 1 OOVERGER 11/.URJCE 
OP CJT, PAG, 111 
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mo liberal corresponde exactamente en efecto, a la idoología liberal 

y a las instituciones pol!ticas basadas en ella. 

La rivalidad de los candidatos en las elecciones se paroce a la COmi>:!!. 

tencia de los vendedores del mercado. 

La debilidad del estado esti adaptada a las tareas muy limitadas que 

so le reconocan ( Polic1a, Justicia, Ej6rcito ), ya que la mayor par

te de las necesidades deben ser satisfechas ( Ejército por la inicia

tiva privada y el juego de la competencia y el mercado ). 

B) EL NEOCAPITALISHO 

El capitalismo conton¡>orÚ\oo es profundamente diferente de éste pritDer 

capitalisn10 industrial. 

Lcis raagos generales • la electricidad, el petróleo y pronto la enor-

9!a c.tómicil reerripl~an al carbón r:'O"'("' ... _...,nte do enor9t a .. 

Las inversiones industriales son enormes y sólo pueden sor realizadas 

por empresas gigantes o por conjuntos gigantes de empresas. 

La racionalizaci6n, la organización, la planificación son necesarias 

y tienen ahora un papel mayor quo la competencia. 

Los bancos y las sociedades financieras tienen un papal esencial en 

esta organización. 

U.S t'anRAOICCIONES C~ I>.S INSTITUCIONES LIBERAU:S 

Este Neocapitalismo, ost& mucho menos de acuerdo co'"n la ideolog1a Y -

l~s instituciones pollticas liberales, tienen necesidad de un estado 

fuerte para imponer la organizaci6n y la planificación necesarias.( 3 

1 l l IPEll 
OP C!T, PAG, 112 
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EL SECTOR PUBLICO 

Es muy diferente en el primer capitalismo industrial que en el Neoca

pi talismo. 

El sector pÚblico en el primer capitalismo industrial está poco desa

rrollado. Comprendo equipa.mlentos y servicios colectivos ( carrete-

ras, ferrocarriles, conducciones de agUa l ,etc. Pero incluso éstos -

corren a menudo a CcU:'qO de empresas privadas o empresas senúpGhlicas, 

semiprivadas. Comprende también un sector social. l Hospitales, Ptsi-

los, Escuelas, Asistencia, otc·1. Que presenta un carácter residual 

en relaci6n ccn la iniciativa privada, 

La idea fundamental. es qUe las autoridades pÚblicas no intervengan en 

la producción y la distribuci6n do los bienes y de los servicios, mien. 

tras no falle la iniciativa privada. 

El estado llena en cierta manera las lagunas dol capitalistllO. 

EL SEcrQR PUBLICO EN EL NEOCAPlTALISMO 

El progreso técnico depende ahora esencial.monte de investigaciones 

coordinadas que requieren inwrsiones considerables sin que pueda as!. 

IJU.rarse la rentabilidad de los posibles descubrimientos. 

El ejército americano es el principal y algunas veces único cliente 

do una gran cantidad do empresas quo no pueden vivir sin el, ast se 

ha femado un "COMPIETO MILITAR INDUSl'RIAL" lmlY poderoso la Nasa. Es 

igualnente es un complejo ciontlfico-industrial muy importante, hay -

q~ señalar que el estado ocupa en las sociedades neocapitalistas un 

papel de reqUlación en la econom!a. 

Les gobernantes tienen especialmente un papel de provisiGn y de plan!, 

ficación por sus servicios estad!sticos, definen el desarrollo prob!. 
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ble de la econom!a. El estado vigila constantemente la trldrcha de la 

econom!a gracias a estos misr:os servicios estad!sticos. 

LA SUBORI>INACIOO DEL SE(:I'QR PUBLICO 

5e ha dicho que el sector pÚ}:)lico está tmlY desarrollado en ciertos 

palses lo que conduce a hablar en ocasiones de régimen mixto, se ha 

dicho también que la expresión es inexacta, porque ol sector público 

quedó sier:ipre subordinado de hecho al sector privado. Vamos a prec!. 

sar esta subordinación demostrando al mismo tiempo que siquo siendo 

limitado. 

El hecho de la subordinación.- La subordinación del sector público 

al sector privado, resultó do varios elementos1 primeramente ol ho-

cho do quo el sector público se desarrolle en los ámbitos no renta-

bles, lo pone en situaciones de inferioridad en una oconom!a basada 

en el beneficia. Claro que cuando lleva a cabo invosti9aciones av&!l. 

zadas y éstos tienen éxito, el sector público podrta desarrollar en 

se9uid~ empresas rentables. Poro el estado transfiero entonces 9en~ 

ralmento al sector privado la explotación de los descubrimientos he

chos por el sector pt"mlico en se9undo lugar • el sector piÍblico es -

visto naturaltnente con desconfianza por los diriqentec de las empre

sas privadas. Esto tiene un papal no despreciable en la concesión -

do cróditos bancarios, en el desarrollo de acuerdos, do participa.ci2. 

nea, de fusiones, etc. Ciertamente los banqueros y los empresarios 

capitalistas aceptan llevar a cabo ne9ocios con las mtipresas p\Íbli-

cas, pnro sólo cuando tienen interés en ellas¡ pero prefieren los n!. 

9ocios con otras empresas privadas ( que están en su mismo bando ) • 

( 4 ) 

EL DESARROLLO TECNICO 

Las instituciones pol!ticas no funcionan mis que en los pa!ses tócn_!. 

1 ·~ 1 IDEM 
OP ClT, PAGS. 1 !l A JSS s 



cllJ:lOnte desarrollados. Su =ona do extensión geográfica corresponde 

a la.a naciones industrialea más avanzadas. 

cuando los pa1soa en vtas do desarrollo, quieren adaptarlas, funCi2, 

nan. mal Y consonan 9cneralmonte un cMáctor superficial y foJ:'?l\al.1-

el poder real es total.J!tcnto diferente. 

OZ::81LIT1'MIENTO OE LOS l\NTAGOOISHOS 

La democracia liberal sólo puede funcionar si loa antagoniBl!ICI• en~e 

las diveraaa clases de la sociedad no sen muy profundas ni muy viol•!!. 

tas al elevar el nivel do vida on qeneral, el desarrollo t&cnico di!. 

Jninuye precisamente estos antaqoniiamaa. 

Of;BJLl.TN-II~TO DE LOS ANTAG~lSMOS 

La aituaci6n de penuria engendra por reqla general, una de&iCJt.laldad 

considerabler una minor!a privilegiada vive en la a!J.undancia, mien-

tras que la masa soporta 9raves privaciOhea. 

Bl proqroso técnico no B\1prime las deaiqualda4ea •ociale•, pero debi 

lita au alcance. 

LA FOS?BZLJPAD [1! DEMOCRA.ctA LIDERA!. 

El debilitamiento de los antagonismo• ~ al desarrollo ~l consenso -

son condic:ionea necesarias para el fwu:ionamiento dt11 laa inatitucJ.o• 

nea pol1ticas liberales. Estas se basan en •fecto, en dos principio• 

bistecs i 

1.- Los partidos en al poder respetan la libertad de. acci&n -

de la oposici6n aunque tengan los tfaOdio• materiales para reducirlos 

al silencio. 

6 



2.- Los pArtidos de la oposición pueden expulsar a sus rivales 

del poder por medio do elecciones y ocup~ su lugar1 la aplicación de 

estos principios supone que las tensiones sociales no serán demasiado 

violentas, es decir, que las desigualdades no serán de~asiado grandes. 

PESIJl.ROLLO TECIICO y TOMA DE ccmcn:.ucIA DE LOS PROBLE!l'.AS 

Ln. democracia liberal supone que el conjunto de ciudadanos tonga un -

ciinimo de conciencia pol1tica1 os decir, que piJedan comprender los 

problel!l4s funda:uentales que deben decidir con su voto. 

~sto supone un nivel cultural global que sólo es posible con el desa

rrollo técnico. 

Ln elevación del nivel cultural d en las sociedades subdosa.rrolladas 

la ~ayer parte de la población está reducida a la ignorancia. 

Los analfabetos ra~=esentl!.n a trie.nudo mS9 de la ~itad a veces un 70 u 

80 '· El desarrollo técnico ptll:tmite en primor lu9ar, la liberación 

del hotnhro de la servidumbre del trabajo material necesario para ªª!!. 
gurar su subsistencia, poniendo a su disposición unos "ESCLAVOS MECA 

UICOS" la posibilidad de dmnocracia liberal. 

i..u 9~andos zonas industrializadas ( Attéric11 del Norte, Europa Occi-

dental, .lapón, Australia, Hueva Zelanda ) son tam.bi¡n las grandos zg_ 

naa del liberalismo pol1tico. 

La.s zonas subdesarrolladas de la ArOOrica LAtina, de Asia y do A.frica 

son también las zonas del autoritarismo. ( S ) 

LAS IteOLOGIAS OE LAS SOCIEDAtES LIBERAU:S 

t&l ideolo9ta conservadora, que intentara justificar los antiguos re-

91mcnes monárquicos y aristocriticoa y europeos, so desarrolló sobra 

1 s ) IOEM 
or CIT. PAGS. 119 V 190 7 



todo a comienzos del siglo XIX ( De Maistre, de Bonald, cte. ) en rea=._ 

·ción contra la ideolog!a liberal• difundida sobre todo por las revolu

ciones Norte~.ericana y Francesa: así pues, las instituciones habían -

precedido a la teología por el contrario, la ideoloq!a libaral ha pre

cedido a las insti~uciones y las ha influido fuertc~ente. 

LA IDEOLCXiiñ LIBER.ñl. 

El témino "LIBERAL" t0r.ta su sentido moderno en el siglo XIX, cuando -

se difunde la ideología liberal, cuando se fo~ los grandc5 partidos 

liberales co.~tcmporáneos cuando se instauran progresiV<'lr.lente las in~tl 

tuc~oneE liberales. El liberalismo triunfa en 1918, la victoria de 

los aliados parece su victoria, aunque a la ve: significa el principie 

de sus dificultades prc:-entes. 

El lit>crali~o pol!tico. - El liberalisno político está enteramente -

resumido en el articulo 1o. de la declaración de los derechos del hOt:1-

bre y del ciudadano de 1789 "LOS llOODRES ur.ct:N' y PEPJ'.AU'CCE?I LIBRES E -

I.CUAIES EN DERECHOS", las palabras libertad e igualdad expresM lo ese!!_ 

cial do la ideolog!a liberal. La idcolog!a es individualista, basada 

en la búsqueda del interés personal, que ella afirma que es el mejor -

medio de realizar el interés general. 

LA. IGUALDAD, - Oocir que los hombres 

die puPde beneficiarse por herencia de 

lo coloqUen por encima de otros. 

( 6 ) 

nacen iguales, es decir que na

dercchos o de privilegios que -

LAS LIBERTADES CIVIU:S. - La libertad significa que cada hombre puede 

pensar, expresarse y obrar corno él quiera, y la libertad de los otros 

es el tínico !!mi.te de la libertad de cada uno. 

1 6 1 lPE.1.t 
or CIT. PAGS. 195 V 196 
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LOS CAAACTERES COMPU:ME?lTAAIOS DE LOS LIBERALISMOS 

los teóricos contemporáneos dol Neoliberalismo1 han desarrollado un -

aspecto do esta complementación de los liberalismos 1 para ellos el 

mérito principal del liberalismo econócu.co 1 es el de llevar a una se

paración del poder político y del poder econémico qua debilita al ea

tado1 cientras que el socialismo lleva a una concentración del poder 

público y dol poder econl5mico1 quo da al estado un enorme poder!o. 

En efecto, en el sistema capitalista, el poder econ!:aico está repart!, 

do entre r.rúltiplos empresas privadas y pa.rcialJnente alc¡una vez, en El!!, 

prosas y organismos públicos que son centre• de deciai6n, aut6nanoa -

más o menos independientes del estado. 

La propiedad privada do los DOdioa de producci6n desmnhaca as! en una 

estructura pluralista de la economta que se refleja en el dominio pú

blico. Por el contrario1 la propiedad pública de todas las empresas 

y la planificacil:m global tiene COr:IO resultado concentrar en las mis

mas manos el poder ·pol!tico y el poder econ6mico. 

lfoY1 el poder pol!tico dependa de la elecci6n y la repreaentaci6n poPl!_ 

lar1 es pues 1 democrático. 

siendo aristocrático en los 

Frente a liste, el podar ec0n6nico sigue -

reg!mo.nes liberales, pues ae basa en la -

herencia, la cooptación, la conquista o el notllbruiento por loa defe!!. 

sores del capital1ast el soqundo mantiene un elemento de autocracia -

dentro de la detaocracia. 

LA. EIECCION ENTRE LOS DOS LIBERALISMOS 

en teorta, el liberalimno pol!tico ea el elemento fundamental de la -

ideologla liberal1 el liberalism.o econénico no es mi.a que un Mdio de 

garantizar las libertades civiles y pGblicaa, la igualdad, el plura-

lismo y la democracia. En la práctica cuando ha habido necesidad da 

escoger entre los dos. los liberales han escogido a menudo al libar!. 

lismo económico. ( 7 ) 

( ¡ l !!)fll 
OP ClT, PAGS. 97, 203 9 



2. - LOS REGIM:EtlES AUTORITAAIOS CAt'ITALISTAS 

~ MOOAAQUlAS TRADIClaiALES 

La monarquta es el ré9itren pol!tico carac~eri:ado por la atribución 

de la nutoridad supre~ a un individuo t Rey, Jteyna, Er:tporador, EmP!, 

ratriz l que accede al p:::ider por derecho de nacimiento, 

La mayor1a de los P.'llsea estuvieron sometidoa a la mcnarqu1a desde -

los ort9enes de la humanid~d. 

En la actualidad, las monarqu1as constituyen supervivencias históri

cais. 

LAs verdaderas nonarqutas, en las que corresponde al rey el ejerci-• 

cio aut~ntico dul poder supremo, sólo se d&n en algunos pequeños pa!_ 
ses semJ.deaarxollados o subdesarrollados. 

EL carr&X'rO SOCil\I .. E IDEOLOGO 

tos antiquos re91menes europeos corresponden a eociadades agrarias -

semidosa.rrolla.das fundadas ante todo on la existencia de 9randes pr2_ 

piedades rurales de pertenencia aristocrltica. Su sistema di! valores 

os oacncialt:lcnte religioso, paternaliata y conservador. 

El Contexto soeiooconÓl!)ico • se trata do re9{mene• capitalistas, en 

cu.31ltO se apoyan sohre la propiedad privada de los medios do produc

ción, aunque so ditorenc{an grandot:lt!nte del capitaliGtnO industrial, 

no solo por ra:ón dol predOtl\lnio ngrario, sino también por las limi

taciones impuestAU a la libre empresa y A la co:=petoneia. ( 8 l 

~). - Las gr411dcs propiedades agrarias pertenecen 9oneralt:tento 

a los nobles. 

( 1 1 IOEM 
OP crr. PAGS. 236 A 238 
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Individuos qua so benefician do un estatuto jurídico privilegiado lo' -

que les otorga ·una situación especial dentro del estado y con respecto 

a las decás catcgorlas sociales. Pertenecer a la nobleza representa 

la posibilidad de sor oficial del ejército monopolizar los t!tulos de 

Obispo y Abad. 

do. 

En Wl4 palabra forman parte de la dirección del cst!_ 

La <1ristocracia debe su orig<!n a causas militares, puesto que los no

bles son los descendientes de los conquistadores de la época de las -

invasiones. 

B). - La burguesía y ol corporativismo 

El comorcio internacional y las manufacturas atrajeron da modo cspo-

cial a los nobles. Uo obstante, corrc:1ponde a los burquoses el papo! 

preponderante en este aspecto, adquiriendo con ello una considerable 

potencia económica, que les pcrriitió destruir progresivAmente las rro

narqu!as tradicionales. 

EL CJ\RACTi=:R RELIGIOSO 

el monarca posee también un carácter religioso. 

En la religión primitiva se entremezclan paternalismo y la religión -

puesto que, por una parto, el cabeza de familia goza de carácter sa-

grado y por otra, la divinidad tiene un carácter paternal en una con

cepción primitiva, el rey es Wl verd.:'ldero Dios vivo. 

Más tarde, se pasa de la idea del rey - Dios a la do Rey descendiente 

un Dios. 

En deten:iinado momento, casi todas las monarqu!as fueron consideradas 

coco fundadas por un antepasado divino, cuyo carácter sobrehumano ju.!. 

tificaba la obediencia que se tributaba a sus descendientes. 
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En U."'la tercera fase, se llc9a a la idea del Rey como "EIEGIDO DE DI.OS" 

es decir desi']t\ado por él. 9 

EL NATURALISMO 

El conservadurismo elabOró en primer lugar, la idea del car5cter natu

ral de la sociedad, que se desarrolla CCICIO los Arboles o los cultivos 

( según significativas imágenes agrtcolas ) , en cuanto a organismos º.!l 

qendrados por la evolución do las cosas y no por la voluntad humana. 

LAS IHSTrruCIQIES POLITICAS 

No describirenos detalladamente instituciones que actuallllente ya no 

funcionan. ?los limitare?:10s sollCIOnto a carácterir:ar los dos grandes 

tipos de monarqutas europeas tradicionales, que tMs o toenos correspon

den a dos fases de una evoluc!ón1 las monarqutas aristocriticaa y las 

uionarqutas absolutas. 

LAS MCUARQUIAS ARISTOCRATICAS 

Tras la dislocación del ittiperio romano, las invasiones b!rbaras y lue-

90 las de los normandos, Europa se diseminó rMs o menos en señortas 

feudales. Los reyes fuera do sus propios feudos, sólo ten tan unos po

deres muy débiles. Pro!Jresivamente adqUirieron cierta autoridad y se 

restableció un relativo equilibrio. Las monarqutas aristocráticas co

rresponden a esta situación. 

1A TEORIA tE LAS MOOARQUIAS ARISTOCAATICAS 

TEORIA DE SAINT - SIHOO 

Está denominado exC:lusivamonte por preocupaciones de ran90, de prece-

( • 1 IVEM 
OP"ClT, PAGS. 339 V 340 

12 



dencias Y de privile9ios vinculados al nacimiento c:réo profundamente 

en lA superioridad natural de los nobles sobre los plebeyos. 

IAS MCtH\RQUIAS ABSOLTJI'AS 

Las 1?10narqu1as absolutas corresponden A \11"1& fase posterior en la ev2. 

lucl5n de las mo.~&rqutas limitadas. tos reyes consigUieron someter 

a los qrandes y desen'ba.r11jarse de ¡¡u control. 

LU funciones de los nobles qued4n i-educidas a un papal protocolario 

sin ninqUna itllportAncla politica. ( 10 ) 

EL OESAAAOLLO .DE LA BURGUESIA 

Ls monarqula absoluta Francesa, nace bajo la presión de transrormaci~ 

nea eeon6mieas y sociales, que prosiguen su desarrollo industriul, ~ 

uerclal y bancario, con lo que la burguesta si9'UB adqui~iendo un po-

der y \Zfl& influoncl ... uayor. 

LA ALIANZA 'Ct. LA BUkGu&SIA Y LA HONARQUIA 

Los reyes que hab!a conntrutdo su autoridad & costa de los privile9ios 

nobili&.J::ios, se fijan corno objetivo principal al sl'Jll\etim1ento do los 

qrandes. 

Esto objetivo es bien aco9ido por la burguesta c;uo aiemprQ soportó 

cal la arrogllncia de los nobles. 

LAS TEORIAS DEL ABSOLUTISMO 

Las pr1t:ieras toortas del absclut!sr.io corresponden al deseo de consti

tuir un estado nacional indepondiente, fronte a la aUtQridad del Papa 

I 10 I IVEI! 
OP C!T, PAGS, 3J1 A 3J4 
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o dol Etnperadcr Romano Ge~ieo. adopt411 la fo:r::r.'t4 de las teor!as ju

r!dicas de la sobcran!a dol estado ejemplo FELIPE EL HERMOSO. 

Las toortas dol Absolutismo no son tnUY oriq!nalos y conservan un ca-

ráctor bastante superficial. no revelan la alianza entro ol Rey y la 

Burguesta, ni los conflictos muy cor.iplejos c0n la aristocracia do loa 

que era muy dif!cil tomar conciencia utilizando las concepciones de • 

la época. 

Las monarquías contempor&ncas son poco n1.m10roaas en general pertena-

een a estados subdesarrollados o somidosa.rrollados y eatin. en declive, 

su nGmero disminuyo do afio en año y las rep(i.blica• suc&den a loa Re-

yes (Libia 1969J Afgiinistas 19731 Grecia 1974 ttiop!a 1915 1· 

Algunas monarqu!as contemporinoas tienen un caricter l!IQderni~ado, con 

esto quercinos decir que se es!uorzM ll!ln romper las 011tructuraa arc•i

c4s para remplazar por otras modernas. 

Esto proceso puede desarrollarse en dos planos1 el plano pol1tico por 

una evocación hncia la ~mnocracia pluralista y el econ6mico, por una 

evolución hacia el capitalisnc desarrollado. 

LA TJU\NSICICZ.: HACIA LA DEMOCRACIA LIBERAL 

Las Gnicas monarqutas qi.¡e subsisten en los pa{ses desarrollado• son -

mona.rc¡u1.is parlamentarias en las qua "Et. N:Y REINA, PERO NO GOJ31rERNA .. 

Gran Bretaña, Suecia, uor!eqa., Oinamarca Bél9ica ( Jefe de Estado •in 

Poder, 



tos OESParISMOS ILUSTRADOS 

En el siqlo XVIII pensaban que un DOnarca absoluto pod!a utili:z.11r su 

autoridad para nodernizar su reino con las nuevas ideas. 

Oitalina de Rusia. Corre11ponde de alguna tnan.era a esto n'IOdelo al 

que hoy pueden asimilarse los monarcas do oriente, medio que emplean 

la.s capitales procedentes del petr6leo para noderni:z.ar sus esta.dos -

con la ayuda de los técnicos industriales. 

LAS DIC'l'ADUM.S CAPITAI.151'1\S 

ordinariamente, la noción de dictadura corresponde a un régimen tra!!. 

sitorio, basado en la fuerza, contrario al sistema de legitimidad a,! 

trU.tido general.mente por la sociedad en que existe y cuyo fin es ase

qurar el orden frente a circunstancias excepcionales, Pero, una vez 

establecidas, las dictaduras tienden a perpetuarse y su caricter tr8!!. 

sitorio so a~cnúa. 

Por otra parte, algunos afirman que son permanentes desde el princi

pio i El Hitlerismo ¡,::etond!a croar un "M:ICH Mll..ENl\RIO". Do hecho 

el t6rnúno "DICTADURA" designa hay todos loa régimenes autoritarios 

no hereditarios. 

"DICTAOURAS CAPITALISTAS" las establecidas en patsea basados en la -

propiedad privada do los medios da producci6n - Aqr!colas o Industri!. 

los, y que tienden a conservar el siate?l'IA socio-econá:iico existente, 

las oponemos a las dictaduras socialistas que funcionan en los patses 

en los que la producción esti m&.a o menos completamente colectiviza

da. ( 11 l 

TE:ORIA GE~'ERAL D& UI. DICTADURA 

Es esencial esbozar en primer lugar una teor!a general de la dictad!!,. 

( 11 1 IVEM 
OP CIT, PAGS. 3JS A 356 
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ra que englose a la ve: las dictaduras capitalistas y las dictaduras 

socialistas, las dictaduras revolucionarias y las dictaduras conser

vadoras. 

U.S BASES SOCIOLOOICAS DE L1\ DICTADURA 

La dictadura responde a una crisis del sisten'l!l social que conforta 

una crisis de legitimidad que es más o cenos provocada por ésta. 

surgen los pertodos de fractura de la historia como son 1 T~lorea 

de tierra en las zonas do fractura del globo terrlc¡ueo. 

CRIS:IS DEL SISTEMA SOCIAL - CCX!IO la de las "T:IRANIAS" griegas o las 

dictaduras romanas (Mario, Escila, ciisar ). 

En los siglos XVIII y XIX la gran crisis de los régimenes ariatocrá

ticcs y monárquicos enqendra otras formas de dictadura 1 Bonaparte 

en Francia, l.Aa primeras dictaduras militares de ~rica Latina, etc. 

En el siglo XX las dictaduras de Franco en España y Salazar en Port!!_ 

gal. 

CR:ISIS [E U.:GITIMIDAD 

Recordemos que en una sociedad determinada y en un manento dado, se 

dá generalr.wnte un cierto consenso sobre las reglan de juego poltti• 

ce. un gobierno ea legttino si se adecGa a dichas reglas. La legi

timidad es un elemento fundamental del poder. 

CRISIS DE LEGI.TIMIDAD Y DICTADURA 

Las crisis de legitir.iidad desempel\an obviamente un papel en la apar!. 

ción de las dictaduras. 
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La dictadura tiene que basarse~ esencial.mente en la fuer~n m..lterlol -

por que no es un régimen legltir..o. tl historiador Ferrero exiliado -

de Italia por la dictadura fascista ha dejado bioh claro esta carac• 

teristica fund.m:iontal, mcstrando que un régimen está obliqado a apo-

llarse unicamonte en la fuerza y a desarrollar la violencia, si está 

privado de la le9itinidad. oos tipos de fuerza material pc:nniton fuu_ 
dar de e&ta manera una dictadura 1 uno tradicional y otro moderno el 

partido Conico. 

EL PELIGRO MlL1TA.R 

Asl pues en todos los :ra9úne:nea pol!ticos el ejército c;onstituya un -

peli.qro pat:m4nente po..ra 9obarnantes y ciudadanos: que están desarmados. 

EL 1?AR'I'Ito UNICO 

El partido úniCQ presentn c.sractereu ccmiunca a los dos tipos do rG9i• 

men pol!tico1 instrut:10nto da contacto entre el pueblo y los gobernan

tes en sentido ascendente y descendente, instrumento da educación y -

propaganda que divulga ln doctrina del r69imen y A9rupa a los ~ilitn

res ~as fielea y ontreqados al mismo, encargados de anilnar y controlar 

ir.l mecanisJ!IO del est3do. 12 

J. - LAS DIC"rl\IIURAS SOCIALISTAS 

Todos los reg!menes socialistas actuales son dictaduras. Lo quo no • 

significa quo sea itl'IPOsible la existencia do rcglme.nes socialiGtas d2,. 

mocr:i.ti.cos. 

( 12 l IVEll 
OP CIT, PAGS. 360, 364 A 36 B 



EL f'K)DELO SOCIT\LISTA 

El modelo socialista so caracteriza esencialmente por su contexto so

cioeconómico i descansa sobra la propiedad colectiva do los =odios 

de producción detectados por el estado, las colectividades locales 

o entidades cooperativas. Junto al sector público, subsiste general

mente un sector privado pero su importancia económica es débil igual 

que su influencia política# 

Las instituciones del modelo presentan una notable variedad poro to-

das son autoritarias, todas reposan sobre elecciones con candidatura 

única y todas están anil3adas por un partido f!IOnolitico fuertemente 

organizado# 

El. CONTEXTO SOCIAL E IOEOU'JGICO DE LAS DICTADURAS SOCI1U.ISTAS 

tos sistemas socialigtas confieren iniportancia esencial a su conto~to 

social o ideol&;ico. En la idcoloq!a socialista, ol modo do produc-· 

ción y do apropiación do los medios do producción eonotituyen la baso 

de toda la sociedad do la quo todos los demSs elomentqa ~speciAlmonto 

las instituciones pol!ticas no aon tnis quo superestructuras olevadAs 

sobre aqualla base y engendradas por olla. 

Aunque las suporestructurau pueden actuar a au vez sobre la banal. 

LA APROl>IACICXi COLEC'l'IVA t:lC t.OS ME:DIOS DE PRODUCCION 

Afi:nnar qua los raedios de producci6n son objeto do una apropinci!Sn 

colectiva, quiere decir que no pueden sor objeto do propiedad privada1 

nlnqün individuo puede ~propiársolos y transf.litir tal propiedad a aus 

heredaros, ni si quiera bajo forma de una participación social ( nc-

ción, ohliqaci6n, etc. J# 

La propiedad colectiva no penetra en loa patrimonios privados 1 no -

puede ser vendida, ni donada ni lcqada. 
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MICROSOCIALISMO Y MACROSOCIALISMO 

Microsocialisrno • considera que los medios de producción deben per

tenecer a quienes lo utilizan 1 la fábrica a les obreros, las tien

das a los empleados, la enpresa agrícola a los car:iposinos. De esta 

oanora, se tiendo hacia unidades de producción reducidas y autónomas. 

Desde este punto de vista, el microsocialismo se asemeja algo al pr.!_ 

mer cnpltalistxi basado sobre coprosas pequeñas y medianos. 

El macrosoclalismo • atribuye loa medios de producción a toda la na

ción que distribuyo su uso de la forma oás acorde con los interéses 

do la colectividad de los ciudadanos. So tiende ast hacia unidades 

de producci6n mayores y sobro todo, menos autónomas. 

PLNtIFICACICU Y Al1I'CX>ESTIOO 

En la práctica, ninquno de los estados socialistas so !unda sobro el 

microsocialismo, que choca con una dificultad capital 1 la coordin!_ 

ción do las paqueñas unidades de producción. En el capitali6:11o, ós

ta coordinaci6n resulta de la libre competencia y de la "LEY DE MER

CADO". 

Todos los estados socialistas han funcionado hasta hoy adoptando ol 

rnacrosocialisma como sitoma de base. Todos ellos descansan sobre 

una p1 nnificaci6n global do la econcmla a cargo dol astado que impo

ne su autoridad a cada una de las unidades de producción. ( 13 ) 

EL SECTOR PRIVADO EN LAS ECOOOHI7'S SOCIM.ISTAS 

En la mayor parte do las econom!as socialistas existe un sector priv!. 

do. 

( J3 l IVEM 
or CIT. PAGS. 394 A 397 
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EL AMBtTQ DEL SECToR PRlVl\00 

El sector privado no alcanza jamás a la industria propirunonto dicha, 

excepto on lo quo so refiero a empresas extranjerau, toleradau provi

sional.mente; el sector privado agrl.cola es el más i.Jnport.ante. 

f:n algunos pa!ses socialiseas, la produec:i6n do tierra coloc:tivii:o11daa 

es débil (caso de Polonia>~ roprasentándoso en su mayor parto la 

propiedad de los campesinos eon la condici6n de quo éstos se agrupen 

en cooperativas para organizar la producción y la venta en la U.R.S.S. 

por el contrario eoopcratiV"as o "KOL.JOSES" se fundan en la propiedad 

colectiva cada uno de sus miembros conserva sin embarqo, el uso pers2_ 

nal do -una pequeña parcela cuya producción puede vandor directamente 

en el morcado, tales "MERCADOS KOL.J'OSU\NOS". 

El médi<;e puedo atender a clientes privados. cuando ae ha ocupado de 

los adscritos al hospital o a la seguridAd social1 el pintor y el es

cultor puoden recibir encargos pÚblicos. En otros casos, la activi-

dad privada eat& prohibida por la ley y por lA adminiatrac16n aunque 

de bocho~ so desarrolla ic;ualmente r se trata do una especie de "'l'Jl!. 
ll.l\JO NEGRO". 

EL NIVEL DE l:E:SARROLLO 

&l socialismo se ha implantado en dos tipos do pataes t on palses 

som.indu&triali:ados ( Europa oriental y Rusia ) , y patses en vlas do 

dosarrollo ( China, CUba, Vietnam# Egipto, etc. l no se dan en cambio 

rc91menes socialistas en las naciones supordesarrolladas. 14 

La idool091a socialista i cuando hoy so ho.bla de idool09!a soctatia

ta, se hace casi sicmpro con referencia al MarXi&mOt en realidad, 

Marx diá al socialismo su expresión más rigurosa y completa, oon lo -

que todas las demGs forma$ do socialismo reciben do 61 una mayor o l!I!!. 
nor inspiración. 

( 14 I IPEM 
OP C!T, PAGS. 358 A 400 
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LA BASE ECOOOMICA 

En el conjunto ee eler.'tentos que integran una sociedad, en el juego de 

acciones y reacciones que constituyen su evolución al Mar,cismo, dis-

tinc¡ue unos elenentos esenciales la "BASE", y unos elementos dcriva-

rtos denc:ninados "Slii'EP.Er.TRUCTUMS", éstos Últimos no son simples cp,!_ 

fenómenos en relación con los primeros, puesto 

ras poseen vida propia y actúan sobro la baso. 

término es la base la que detcrtnina las 11.neas 

que las superestructu

Sin ambarqo en Último 

esenciales do la ovol?_ 

ci6n de las bases hunanas, dicha base está integrada por ol modo do 

producción y por el sistema de apropiaci6n de los medios do produc- -

ción. Los socialismos no Marxistas, sin rechazar general.manto asto 

ooquer:i.a conco
1
den ?:\ayer importancia a las "S1JPERESTRUC"l'URAS" copecial

t:1ente a las i'nstitucionos pol!ticas, a las ideol091.as ~· a las crocn-

cias. ( 15 

LA Ai'ROPIACICll 'PRIVADA 't tJI. EXPLOl'ACIQl ECCtl.OMl.CA 

ToJa ideolog!a es ante todo, un instrumento de lucha contra uno opro

si6n para los liberales, la opresión es pol!tica resultado de la mon4!,. 

qu!a o aristocracia del estado. Para los Marxistas la opresión es 

ocon6mica, resultado da la estructura de producción y do la propiedad 

privada de los ~odios da producci6n en la humzinidad antil)\14 que vivo 

do la caza. L.1 recolección de frutos y colección do cultivo son do -

propiedad <:electiva o exactllJ:llJnte no pertenecen a nadie, con lo que -

tC'doo puedan usarlos nos hllll~s tras un corn.uni&m0 primitivo existe!!_ 

to todav1a en algunas tribus do Africa, Oceanta o del 1\mazonas. 

En cada sociedad aparece onton~s WlA división fundamental en dos ca

tegortas o clases sociales 1 [)o una parto los propietarios da los 

instl"UJDlntos de producción1 de otra los que s610 disponen do su fuer

za de tra!:>ajo. Estos Últimos no pueden efectuar un trabajo producti

vo sin disponer de los modios do producción que se enci.ientran en rna-

nos de los pril:loros. Con lo c¡ue se ven a merced do óstos. 

1 1s J wrn 
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Para vivir, de~n Alquilar su fuerza de trabajo a los propietarios de 

los instrttrlll?ntos da producción. QUe con ello se situan en una posi~

ción do fQerza. pudiendo en la práctica ittpcner su voluntad a los de
mds. 

tos propietarios de los instrumentos de producei~n tienden a no dar -

mis que el nú.nimo vital estricto a los obreros y cmpleados,prodUcen -

con su trllbajo mis que éste m1nino vital: · 

El va.lor do todo objeto fabricado por el h~re, consta de dos eleme!:!., 

tos t de unA parto ol *COSTE" de praducclóri que ea el costo de la 

materia priina y de ot:ro la "PLUSVALU." quE! mido el aspecto croador 

del trabajo humano. Los propietarios de los inatrtz:ftontos de produc:-

cién se apodorAn do asta plusvalta la confiscan, entregando unicuien

to a loa obraras aquello que necesitan pu• vivir. Tal ea el mec::ani,!.. 

mo de la explotación ocon6ta.ica, que ésto ori9ina la lucha de claaea. 

LA TEORIA CEL ESTl\DO Y DEL POOE:R POLtTICO 

Para los Marxista.o, la tcorla del estado y del podor polttic::o ea oaen_ 

cialmante evolutiva. El estado y el poder polttico e~n, por au misma 

naturaleza, un conjunto de ?!ledioa de dontinac16n ( Poltc!a, Ej&rcito, 

Tribunales, circ::clos~ etc:: •• ) , que opri.rnen al hombre 1 hay que obae!. 

var, aqoi, una c::iorta semejiun:a con la idoologta liburol. Sin ot!lba.rgo 

el Estado y el Poder Polttico dobon ser considerados desdo unu pres-

pectiva e:volutiV4. es necesario diating:u.ir a eate respecto, vorias fa

ses distintas. 

ta. 

10. -

20. -

30. 

el Estado como instrumanto de dominac::i6n de claae 

El Estado cttna medio de ccnstrucci&n del aocialt.mo 

La oxtinci6n del estado 

EL ESTADO INSTRUMeNTO tE DOMDU\CICNES DE CUSE 

Para. los marxista.s, el estado os una aociodad basada en la apropiaci6n 
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privada de los medios de producci6n, una arma en la lucha do clases -

a disposici6n de la clase de los propietarios " Una rnSquina hecha pa-

ra n.antener la doninacién do una "CLASE SOBRE Ol'AA" { Lenin ) • 

20. EL ESTADO n;STRU?€NTO PMA LA. COUSTRtlCCIQ?; DCL SOCIALtSl,O 

Los Haxxistas consider4n que la apropiaci6n privada de los medios de -

producci6n y la lucha de clases no son definitivas, la concentración 

de capitales en un número de t11anos, ca.da vez niás reducido, los anta~ 

nismos proqresivaoente d!as violentos entre esta burques!a cada voz -

minoritaria y un proletariado cada vez t11ás nUl:l'?roso y consciente, de

senbocarán necesariar.ionte en una explosi6n revolucionaria que pcn:)it! 

r~ al proletariado la conquista del aparato del estado sirviGndosc 

entonces de él para edificar el socialiGmO. :E'n una prolongada fa.so -

do transici6n el estado servirá por tanto, no ya para mantener la do

mU\aci6n de cla~e, sino para terminar con ella. 

lo. LA OESAP.MICIOO IEL ESTN>O 

Se'JÚn el M4rxiS?D0 1 toda explotaci6n del hombre por el homl:lre, toda s~ 

punción en clases y las luchas consiguientes desaparocor&n en c:uMto 

se haya consolidado la apropiaci6n colectiva de los medios de produc

ci6n. El aocialisr.:o realiza de modo total dicha liberación do la hu

tllolhidad. En efecto, habiendo desaparecido la lucha de clases, dosaP!. 

rece~¡ con olla la fuente de los conflictos esenciales entro los hom

bres. El reparto de los bienes podrl hacerse de acuerdo con las nec!,_ 

sida.des de cada uno, esto supone la dosaparici6n del estado do osca-

saz y de ~nuria qUe ha caracterizado hasta hoy a las sociedades hllm.!_ 

nas. t 16 l 

LA I>IC'I'ADURA Y EL PARI'lDO \JUICO 

En los pa!ses uocialistas existo un régimen de dictadura revoluciona-

l 16 l !VE.\\ 
OP C!T, PAGS. JIO, JI! V Jl3 

2l 



ria en la qua el autoritarismo sirvo, no para conservar el orden es

tablecido, sino ~ra instraurar un orden nuevo que permita la futura 

oxpansi6n do la libertnd y do la igualdad. El inst~ento fundamen

tal y original de asta dictadura revolucionaria es el partido único. 

LA DICTADURA ttVOWCICtlARIA 

Recibe el nombre do "DICTADURA" todo régilbon autoritario que no se -

baja en la herencia. Según esta tertninolog!a, se ccnsidera con exi,!. 

tcncia do dos clases esenciales de reg1mones autoritarios ' las mo

narqutas y las dictaduras. 

LA TEORIA MARXISTA OC U\ DICTADURA DEL PROL&TARIADO 

Las Marxistas han reasUIQido la tcorta Jacobina, taOdificandola para -

ellos, la dictadura y la coacción sirven, no para ostAblecer imnedi~ 

tomento la libertad y la iqu.aldad polttica, sino para edificar un x!, 

giliM!n de producci6n socialista que posibilitará el desarrollo de la 

libertad y la iqualdad pol1tica. No ue trata de onseftar civistDO a -

los ciudadanos mediante una educaci6n moral, sino do cambiar las CO!!,. 

dicionoa de la producci6n l!llltorial supri.miento la propiedad privada 

de los medios de producción. L4 trMsfonnaci6n moral de los hocabrea 

resultará do la citada transforrnaci6n de las eatructuraa económicas, 

puesto que ellas son la "BASE" de todos los demás elementos do la v!. 

da social, incluyendo la misma moral. 

tos Marxistas considerM que u.na socializaci6n real y completa de 

los medios do producción solo es posible a baso de proc:edimiontos do 

coacción y dictadura. Los capitalistas no pennitirÁn ja:nás que se -

les despojo do sus propiedades y do los privilegios que éstas les 

proporcionan. { 11 l 

"En los estados socialistas, la elección os en realidad, una pseudo-

( J 7 l IPEM 
OP ClT, PAGS. 422 A 424 
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elección. En realidad, los ciudadanos deben ratificar al candidato 

único presentado por las 
sentantes. hal)ida cuenta 

autoridades, en lugar de escoger 

de la falta posible de opción. 

a sus reprc

El proble~a -

da las autoridades consiste, en obtener ta ratificación ltlás amplia po

sible a !in de poder detl)Qstrar la unanimidad de los ciudadanos. 

Tienen én la ratificac16n que aceptar al candidato prasentado,ain Q1n-

bargo r.saterial.:lcntc no están obliqados a hacerlo. 

Es cierto que la abstención presenta algÚn riesgo, puesto que pueden -

ser identificados* • 
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CAPITULO IZ 

1. - PART:IOOS POLITICOS 

tos partidos políticos no son unicnr.ente or9anisr.'IOs electorales1 ellos 

a9lutinan fuerzas sociales en torno a plante&:dentos doctrinarios y su 

acción debe influir, necesari.v.iento sobre la realidad econó:n.ica y so-

cial. 

Cotllparten la responsabilidad de pror.cver el desarrollo político del 

pueblo, condici6n imprescindible para el perfeccionamiento de la demo

cracia considerada COC!O sistema y forma. de 9obierno, capacitan y com-
prOt'eten a sus miembros para el ejercicio de sus funciones internas y, 

en. definitiva, movilizan las ideas y las acciones políticas de la na-

ción. 

Dichos partidos t&:lbi&n dialo9an pe1"?!14nentoninte con todos los estratos 

sociales, promueven la acción política en todo el territorio nacional, 

orientan, opinan, difunden, critican y estudian las estructuras de nue.!_ 

tro Pats, que soo el resultado de su organización y de su historia los 

partidos hacen pol!tica siguiendo principios qUC en lo esencial como -

el derecho se consideran dinámi~s y adecuados para transformar la re.!. 

lidad en que vivinos. 

En suma, los partidos son instituciones que permiten al ciudad4no Y 

a los grupos sociales el ejercicio pleno de sus derechos pol!ticos a -

lo largo de la legislación electoral, desdo el siglo pasado oncontra-

ron wia baso juridica para su funcionamiento pero, justo en reconocer

lo, muchos de ellos hab!.a:n qUedado al margen de la Ley, por exceso de 

poder o por !Imite del derecho. 

y es solo a partir do éste régimen de Gobierno, como elemento sustan

cial do Rofort!la pcl!tica.- Que los partidos han sido considerados O!!_ 

tidades do interés público, en ol r:s4s elevado ranqo de la Jorarqu!a -

Constitucional. 

De acuerdo al mandato Constitucional tienen COtrCI fin promovor la par

ticipación del Pueblo en la vida democrática, constribuir a la inta--

26 



graciSn de la representación Nacional y, como organizaciones de ciud!_ 

danos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del pQder públi

co de acuerda al proqrtlma de principios e ideas que postule y median

te el sul'ra9io lkliversal, Libre, Secreto y Directo. ( 18 } 

LOS PARTIDOS F'OLITICOS 

I.cs partidos políticos nacionales, son foanas t!picas ~e organización 

polltica. 

Toda organización que pretenda constituirse como partido po11tico na

cional, do!Jerá formular una declaraci6n de principios y en consonan-

e!& co~ ollos. su programa de acci6n y los estatutos que norrnen sus -

actividades. 

Es& declaración df! principio• COC\tendrS n8ce•.u:iuiente 1 

!. La obligaci6n de observar la constitución polltica de los 

Estados Unidos He>cicanos y da respetar lu Leyes. 

II. - Las bases ideolóqicas de cv¡cter político econÓtllic::o Y ~ 

cial que postula. 

III. - La obligaci&n de no acept&r pacto o acuerdo que los suje

te o •ulJordine a cualquier or9anizaci6n internacional o los haga de~ 

dar de Entidades o partidos polltic:o• extranjeros. 

1v. - .t..o. cbligaci6n de llevar a cabo sus actividades por medios 

poltticos y por la vta democrStica. 

tos Estatutos establecerán r 

r. - Una denCll:linaci6n propia y distinta a la de otros partidos 

' 1 s J DA!lTON RODRIGUEZ WlS 
DERECHO ELECTORAL MEXICA~O 
FACULTAD DE DERECHO, U.VAil, 1912, PAGS. 34 Y 3S 27 



re9istrados, as! ccmo al emblema. y color o colores que lo caracterice 

y diferencie de otros partidos pol!ticos, todo lo cual deber& estar -

exento de alusiones roli9iosas y raciales. 

II. - Los procedimientos de afiliaci6n y los derechos y obliga

ciones de sus miembros. 

III. Los procedimientos inten1os para la renovación de sus di

rigentes y las fornas que deberln revestir los actos para la postula

ci6n de sus candidatos mismos qua podr&n ser público•, 

:zv. - Las funciones, obligaciones y facultades de sus organos -

que cuando monos sorln los siguientes 1 

1. - Una Asamblea Nacional 

2. - Un comite Nacional y Organismo eqUivalente qUe ten

ga la repre~entación del partido en todo el Pata. 

J. - un Comite u or9aniamo equivalente en cada una cuan

do uienos, de la mitad de las Entidades Federativas o •I\ la mitad de -

loa Distritos Electorales en que ae divide •l Pata. 

Para que una organizaci6n pueda ostentar•• ccmo partido pollt:ico Naci2,_ 

nal, ejercer sus derechos y qozar de las prerrogativas qU• le son pra 

pias, se reqUiere que se constituya y obtenga su registro an la eom.1-
ait:n Federal Electoral. 

EL REGISTRO EEFlNITIVO 

Se requiere el 1.s, de la votaciSn en la elecci6n. ( 19 ) 

El re9istro definitivo ofrocc como ventajas el derecho a participar i!!,. 

mediatamente y sin cunplir ningun otro requisito adicional, en elecci.2. 

l 19 1 LEY FEDERAL VE ORGANIZAC!OM POL!T!CA V PROCESOS ELECTORALES 
EO!FTSE, ART!CULOS 22, 23, 25, 26 V 34 
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nes locales Y municipales y la prerr09ativa de desiqnar represcnta.ntes 

qUe se integren a los or9Anist:10s electorales con derecho de vo= y vo-
to. 

El registro C(lndicionado A su ve= libera a los partidos del curnplimieu 

to de los r<tquisitos quf.ll e)<ige la ley para cbtener reg:istro de!initivo, 

paro ello implica el que tan solo podrán participar en las elecciones 

para los cuales se les concedi6 el registro y el que sus representan-

tes ~te los organos electorales dispongan de vo% pero no de voto. (20) 

COOSTlTUCIONALIZAClOU CE LOS PAMIDOS POLITICOS ' 

Si en un principio los p~rtidos polStiCQs fueron prohibidos y ~as tardo 

apenas tolerados, ello obedeció a que el pensamiento individualista 

y liberal que la disciplina de partido pudiera dar luqar a que so sus

tituyera la voluntad del puoblo soberano por la voluntad de una minc-

rln putidiflta. 

Sin ez:Wari;o,con ol paso de los afios el proceso do constitucionalización 

se vio vi9ori~ado al ar:iparo de las aiquientes eonsideracionos t En 

pritier t6mino, .el :rec:onocirniento de quct la persona no es un sor ai•l!!. 

do, sino miembro de un grupo sicial y, en sequndo lugar, a la c:onvic-

ción de qUa ol bien la democracia supone posiciones divorc;<tntea, tam-

biQn requiere que estas se reduzcan a través de los partidos poltticos 

y sobre la base del Sufragio Universal, a proporciones adm:inistrables 

a efecto do orq,¡¡nizar la vida polttica, económica, social y cultural -
dtll Pata. 

En este orden do ideas, durante las sesiones que llevó a cabo la Comi

sión Federal Electoral en ctl año do 1977, con objeto de sentar la~ ba• 

sos para la ~fe~ Pol1tica, so puso de manifiesto que el proceso do 

constitucionalizaci6n de les p4rtidos pollticos se encuentra en marcha 

~n la lllayorta do 14$ democracias oc:cidentales. 

Urt p3rtido polttico os una asociación de parsonas que cor.iparten una 

( za l rATI~O CA.'.!>\RENA JAVIER 
A~Al!SIS !Jé lA RffOlt<!A POllTICA 
LJ;l.'A.M, 1931, PAG. .17 



l:l!.si:ia ideologia y que so proponen participar en el poder polttico 

o conquistarlo y quo para ello cuentan con una organización permanen

te. ( :21 ) 

El código Federal Electoral, al igual que la L,F.Q,p,p,E., se establ!_ 

ce para la constituci6n de los partidos poltticoa una declaraci6n de 

principios, un programa de acción y estatutos que nonn.en sus activid~ 

des. 

La innovación del eódigo es en cuanto al registro que a cliferencia en 

la !Ay anterior, se debe contar con 3,000 afiliados en cada una, C'UA!?. 
do menos de la mitad de las entidades federativas, o bien tener 300 -

afiliados, cuando menos, en cada una do la mitad de los Distritos Eles_ 

torales uninominales y en ningún caso el n~ro total de suo Afilia

dos en el pats podra ser inferior a 65,000. ( 22 } 

PARTIDOS POLITICOS AcrtJALES 

( Breve Reseña ) 

PARTIDO DE ACCIOO HACICl1AL 

Alejandra t.ajous dice que el Partido do Acci6n Nacional ( PAN ) crea

do en 1939 l 

Por el descontento con el desarrollo del Pa!s, PArticulartnente con la -

pol!tica del Presidente c&rdenas. 

so une un grupo de personas y se organizan en torno a Manuel G6mez. ~rin 
y constituyen el Partido de Acci6n Nacional con el deseo de regenerar -

la trayectoria nacional, dando a la ac;:tividad pol!tica un sentido del -

debor que trascienda en moro a!an de triunfo. 

( 21 1 WEM 
OP C!T, PAGS. 42, 43 V 44 

1 22 l COOIGO FEDERAL ELECTORAL 
TALLERES GRAFICOS VE LA MACIO~, ARTICULO 34 
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El PNI se caracteriza como conocodor de la Doctrina social de la Igl~ 

sia Católica y por ello, proponen el concepto de la prinacía del ind.!_ 

viduo frente al Estado, así corno la necesidad do luchar contra quie-

nes consideran que han desvirtuado la libertad de enseñanza, de crea~ 

cias y el derecho a la propiedad. 

En 1940 el PAi; apoya a Juan 1'ndrew Al.I!lazan contra Manuel Avila cama-
cho ca.~didato del Partido de la Revolución Mexicana. 

1946 el Partido propone a Luis Cabrera cc:r.10 Candidato a la Prosiden-

cia contra Miguel Alemán candidato Oficial y solo logra 51,312 votos, 

(2.37' del total de la votación nacional). 

1948 • El partido obtiene su registro oficial 

1952 • Candidato Efraín Gonzólez Luna contra Adolfo Rutz cortínez 

logra 285,555 votos, el i.i, de la votación. 

1958 • Luis H. Alváre: candidato contra Adolfo LÓpaz. Ha.teas 

1964 • José Gonzólez Torres candidato del PAN y Gustavo oíaz Ordaz 

as el candidato del PRI. El PAN obtiene el 11' de la votación. 

1970 • El nuevo candidato Efra!n Gonz.ález Horin y por ~¡ PRI LUiu Ech.!. 

verría ~várez logra ol 13' do la votación. 

1976 • El PAH no propone ningún posible candidato como lo eran Pablo 

ET:Li.lio Madero, Salv~d~= r.ojas Magallon y David Alarcon, por no 

reunir el 80\ de la votación entre 2,000 Delegados Partidistas, 

la razón, problenas internos. 

1992 • Candidato Pablo Emilio Madero que 

ci6n, candidato del PRI Hiquel de 

obtuvo el 16.41' de la vota-

la Madrid. ( 23 ) 

PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCIOO H&Xlel\NA ( P. A. R. H. ) 

Sn 1913, El General Jacinto e. Treviño lucha junto a vcnustiano ca.rr4!!,_ 

za. 

1g49 • surge la Asociaci6n Política denominada "HOMBRES DE LA ru;:voLU

ctal", liderada por Jacinto Treviño. 

WOUS ALEJ.l.~ORA 
LCS PARTIDOS POLITICCS VE ~lEXICO 
rRElllA EOIH'RA, LA REO OE JO.~.\S, PRJ.\IERA EOICTON ~\EXJCO 19!5 
PAGS. ~7 V .15 



1954 • Apoyados por Ru!z Cortíncz surge el P.A.R.M. 

1957.• El Partido lo~ra su registro definitivo bajo el l01':1A nJUST1ClA 

'PARA GOBE~AA 'l HOHAADEZ Prui.A AOMINISTRi\R". 

1950 • El PARM apoy~ la candidatura de Adolfo LÓpoz Matcos, loqra el 

0.43' de la votaci6n nacional. 

1964 •Apoya a Gustavo D!az Ordaz y loqra el 0.71\ de votos y para 

obtener registro en ese entonces se requor!a el 2.S\ de lavo

ción, sin eelbarqo siquc existiendo ~on rcqistro legal p:>r lo -

que sft le denOJ11.i.n6 "PARTlto Pl<IRAESTATAL". 

1970 • El PAltM. se adelanta y postula a I.uis Echeverrta y loqra al 

0.80' de votos. 

1976 • El ~a.rtido sufre diviaione$ internas, Pedro GonzSlez Azcoa9a -

expulsa a Mario Guerra Loal y se apoya la c&ldidatura de José 

Ihpez Portillo. 

1982 • El. PAP.M apoya la candidatura de KiqUel de la Madrid, sin cmba.!. 

qo logra el 1. 2J\ de la votación por lo que se cancela su re-

gistro. La Ley establece co::no rr.S:ni.tno para roqistro el 1. S\. 

1997 • Lanza como candidato Presidencial al hijo de l:Ázaro cárdenaF -

CUauhtemoc cárdenas, ex-gobernador do Kichoacán y realiza ali~ 

zas con otros partidos de izquierda tales ctZ!IO el P.P.S. y Ll 

Partido social.ista do los Trabajadores que cambla de nombro 

a 1 .,EL FRE:NTE CARt:EHlSTA te RECOOS'I'RUCCIOU NAClOOAL"' y 80 .. 

une a otras or9anizaciones polttieaa. 

Respecto a la ideolog!a o principios doctrinarios del PARK, Daniel H2., 

reno afirma 1 ~c1 Partido declara como base fundamental do la oxia-

tencia positiva del pueblo mexici\J'lo, constitu1do como naciÓn inddpan

diente, libre y soberana. la do la propiedad privada y la de la propi!. 

dad y la posesión efectiva del Territorio Nacional, en poder real y -

vardadero, precistun0nto de los ciudadanos tnQXicanos, entendi&ndose 

además ol ejercicio do las prácticas domocrStiéas, entre ellas, la 

efectividad del aufraqio y do los derechos pollticos~ ( 24 ) 

l 24 1 llORENO DANIEL 
LOS PAl<l"lll()S POLJTTCOS VE IU'XICO COllTEMPOWIEO 
EOITORIAL PAX MEX!CO, IOA. EDTC!ON, Ml'XTCO 1985 
PM;. JH 
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PARTIOO te:HOCRATA HEXICNZO. ( P.D.H. ) 

Tenernos el desarrollo de la Guerra Cristera del año 1926 a 1929, pos

terion:iente la formación en 1937 de la tJni6n Uacional sinarquitn, los 

idool09os do la c¡uerra cristora José Mora y Dol Río ( Arzobispo do 

Mo1xico } • 

Posterion:ionte la Uni6n formó "EL PARTIDO FUERZA POPUI.AR" y obtuvo su 

registro durante el Gobierno de Manuel Avila Camacho en 1949, el Par

tido Fuerza Popular realizó una actividad clandestina que consistió -

en encapuchar la estatua de Juárez en repudio a las Leyes de Reforma. 

En 1959 el Partido apoya la candidatura del PAN. 

1977 • La oficialmente desaparecida Unión Hacional Sinarquista, se 

adhiere al Partido Democráta Mexicano. 

1978 •El p.O.H. obtiene el registro oficial cano Partido Politice, -

gracias a la Ley Federal do Organizaciones Politicas y ['rocosos 

Electora.les. 

1979 •El Partido obtiene 2.13\ do la votación para Diputados Federa

les. 

1992 g El P.D.H. postula a Ignacio Gonz&lez Gollaz, logra el t.BS' do 

la votaci6n presidencial. 

1997 • El p,o.H. postula a Guiuersindo Magaña. 

El P.o.H. a posar de tenor fuertea vincules con la unión Hacional Si

narquista, no todos los mier:ibros de dicha unión son parto del P.D.H.

ni viceversa. 

Sus principios son : lograr que el Partido sea un instrt.ll::lento de ex

presión popular1 pugnar porque el Gobierno y ol Estado respete la in

tegridad corporal y espiritual del individuo la autonom!a de la fami

lia, y la soparaci6n entre la Iglesia y el Estado, 
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PART:IDO MEX:ICNIO SOC:IALISTA ( P.M.S. 1 ( P.M,T, ) 

La historia del Partido Mexicano de los Trabajadores os breve y ha e~ 

tado llena de divisiones internas, sin embargo, ha 109rado constituir 

un partido importante en la actualidad. 

1958 • Se realiza el movimiento ferrocarrilero en el cual participan 

varios dirigentes de izquierda e ide5logos, tales cano Dcrnetrio 

Vallejo y Hebcrto castillo. 

1968 • Estos t:liSl:lC)s dirigentes tienen una importante participación en 

el movimiento estudiantil. 

1971 • Oe::ietrio Vallejo, Hcborto Castillo, Luis Villero, con el apoyo 

de OCtavio Paz y Carlos Fuentes hacen una exhortación al pue-

blo de México para rescatar la sobcran!a de la Nación constit?!. 

yen el "COHITE ur~c1au\L DE AtJSCULTACIOO y COORDINACIQI". 

1972 • Reunido dicho cornit6 en Mcxicali se decide formar un ~~rtido -

político. 

1973 • Rafael ;..guilar Talill:lantes precibc dicho cooité y junto con un 

grupo do miembros destacados constituyen el "PAln'IDO SOCII\LIS

TA D& L05 TM.lll.Jl\OORES" ( P,S,T, ) separándose ~sí. del P.M,T, 

1981 • P.M.T, solicita su registro condicionado1 sin embargo, no 109ra 

el o1nimo 1,5, para las elecciones del 82. 

1985 • nuevm::icnto participa en el proceso electoral para dipute.dos y 

logra el 1.65' de votos y así. obtiene su registro definitivo. 

19B7 • El Partido se fusiona para constituir junto con otros partidos 

de izquierda el Partido Mexicano Sacie.lista, Heberto Castillo, 

es electo candidato presidencial pa.ra las alecciones de 19BB. 

su ooctrina. - Garantizar el dorocho irroatricto o la huelga por 

parte de los trabajadores; libertad de a~ociaci6n y afiliación po11t,!. 

ca Plena pare. trabajadores do la f&brica y del csapo, Ejercicio do -

una autentica libertad sindical eli~inaci6n dol latifundio1 repArto -

efectivo de tierras. Nacionalizaci6n de la Banca y de las principales 

:Industrias Nacionales. 
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PARTIDO POPULM. SOCIALISTA ( p,p,5, ) 

Existen dos épocas de este partido, 

La primera en la que Vicente Lombardo Toledano forr:1.a y percibe a dicho 

partido. ~ segunda a panir de la presidencia del rnis:::K) por parte -

de Jorge Cruickshank. 

1931 • Vicente Lombardo ora dirigente de la CRC!i al igual quo LUis M. -

Morones quertan foruar un Partido Popular en el Pats. 

1947 • En una reunión de grupos socialistas asisto la llamada "LIGA S.Q. 

CI1\LISTA MEXICAUA" y en dicha reuni6n so don las car;icterí.sticas 

de lo que se conocert;i como Partido Popular ( p, P. ) , Loabardo 

Toledano pasa hacer dirigente de la C.T.H. y estructura el p,p, 

1951 • Lombardo Toled~~o es c;indidato a la presidencia de la República 

con el apoyo del Partido canunista Mexicano y del Pilrtido Obre

ro campesino de México. 

1952 • El Partido Popular obtiene el 1.98\ de la votación total. 

1955 • Existe una pugna interna en el Partido por decidir la corriente 

campesina u Obrera la que debe presidir la organización del Pa!. 

tido. 

1958 • El Partido Popular apoya la candidatura de Adolfo U5poz Hatees 

en oposición a la candidatura de Miguel Hendoza, quién era el -

representante del Partido cornunista Mexicano y del Partido Obr!_ 

ro campesino do MÓxico. 

1960 • El Partido Popular se convierte en el Ptt.rtido Popular Sociali!. 

ta. 
1961 El p,p,5, obtiene el 0.54\ en sufragios. 

1964 El P.P.S. apoya la candidatura de Gustavo Dtaz Ordaz.. Cbtieno 

el 1.3, de la votación y acredita 10 diputados en la cSmara. 

1969 • Muere Toledano y nombran como Secretario General del Partido -

a Jorge cruickshank Careta. 

1970 •El P.P.S. obtiene ol 1.35\ de la votación al apoyar a Luis Ech!!, 

vcrrí.a. 

1975 • El PRI vence al P.P.s. en la candidatura a Gobernador de Haya-
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rit en foniia sur.iamento dudosa y JC>r90 CX"UiekshAnk acepta la 

dorrota por lo cual ea acusado de traición al.Partido. 

1976 • El propio Cruickshank acepta una Senadur!a vactinte del ~RI, 

por lo cual se separan 22 tniernbros del Partido y fundan el P~ 

tido del Pueblo MQxicano. 

1901 •El P.P.s. apoya la candidatura de MigUol de la Madrid y no se 

suma a la coalición de izc¡uierdat nacida a ra1z de la Rofol:l!la 

Politica de 1977 que C(lnfon:iar!a el Partido So~ialista Unific!. 

do de México. 

t9B7 • P.~.s. apoya junto con el Frente CArdenista de Rec:onstrucción 

Nacional. la corriente Dcr:iocrAtica. el Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana y d~mAs organizaciones que con!on:ian El 

Fronte Pomocritico Nacional, la candidatura que cuauhtemoc Ci!, 
denas a la Presidencia de la RepÚhlica. 

Como pa.J:te de la ideolog1a del P.P.S. podemos señalar qu~ pretendo !oE,. 

mar parte del Régimen Revolucioniiu:io sin depender del Gobierno. La -

lucha contra la penetración imperialista, el control de tas·Lnver&io~ 

nos extranjeras y la pol!tiea do n3cionalieaciSn, la distribucié»i de 

la riqueza, la de:mocratizaciSn del movimiento obrero, la edueación ~ 

ro 01 pueblo el derecho a la autodeterminaci6n do loa pue~loa. (Z5) 

PAATlDO RE:VOLOCIQIARIO DE LOS TAABAjADORES ( P. R.T. ) 

Se inician en 193& c:on un grupo do Trotskystas Mexicanos, organizan 

el comitG de acción, Unificación Ci:lrero-Caapesino Independiente". 

1940 • Oeurrc el asesinato de León Trotsky en MóKico y Diego P.ivora 

orgnni~A el "PARTIDO lmVOWCIOOAAIO OBRERO-CAMPESINO". 

1959 Aparece el Partido Obrero - Rcvolucicna.rio. 

1961 El Pzu:tido obrero Revolucionario se sopara de la IV internacio

nal socialista. 

1963 • La tiqa Cbrera HIU'xista t c.o.H. J qUe se for1'.!16 en 1960 ee con

vierte en la Sección HílKiCMA del V:It Congreso de le. IV Xnteni!, 

l 25 I LAJOUS ALEJAllORA 
OP CIT, PAIJ. 1 U 

36 



cional Socialista. 

En los años 70 1 5, el grupo Canunista Internacional roaliza ac

tividades de proselitismo entre estudiantes de nivel superior 

y algUnos sindicatos. 

1977 • Realiza su primor Congreso el Partido Revolucionario do los 

Trabajadores y cobra mayor fuerza entre los sindicatos do ele!:_ 

tricistas, telefonistas, médicos y burócratas. 

1982 • Rosario Ibarra de Piedra es la candidata del P.R.T. a la pres!. 

dencia do la República obteniendo el 1.76\ de la votación y 

con ello su registro oficial, 

1987 • Nuevamente Rosario Ibarra os la candidata para Presidente en -

las elecciones de 1908. 

Sobre la ideología, los conocedores opinan quo aunque el Partido so -

autodefine COlllO una organización naciona1, en roa1id4d es la Sección 

Mexicana de la rv Internacional Socialista con el pensamiento de -

Trotsky opuesto al Stalinismo. 

En México apoyan todo ncivimionto social con vistas a fortalecer la i!l 

dependencia do grupos sociales (campesinos, hanose.xuales, obroros )

respecto del estado. 

Luchan por lograr la destrucción del capitalismo y del estado y apoyan 

a la Insurgencia Salvadoreña, Guatemalteca, as1 como el Gobierno Sand.!_ 

nista. 

PARTIDO SOCIALISTA IE LOS TMBAJADORES ( P,S.T. ) 

Para canprcndor la trayectoria histórica de este Partido es necesario 

revisar la historia tmnbién del Partido Mexicano do los Trabajadores. 

1978 • Obtiene su registro condicionado a las elecciones de 1979. 

1979 • En lac elucciones federales logra el 2.26\ de la votaci6n para 

construir la C"'amara de Diputados y as1 obtiene su registro de

finitivo. 
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1992 • Cándido Día.:: Corecedo es ol candidato presidencial dol PArtido 

y en las elecciones do ese año obtiene el 1.97' de la votación. 

1987 •El P.S.T. se transforma en Frente Cardcnista de Reconstrucción 

Uacional y apoya a Cárdenas como candidato a la presidencia 

conjunt~ento con el P;.R.~, as! co:::i.o La Corriente ~acrática -

y el P.P.S. entre otras organizaciones. 

Su doctrina gira en torno do los funda..~entos constitucionales en rnat!:

ria social, tales ccoo el reparto do tierra y la rectoría económica -

del Estado, pugna por la nacionalización bancaria real, as! como la -

Industria QU!mica Farmaceútica. 

PA.RT100 MEXICANO SOCIALISTA ( P.H.S. ) 

Es el heredero de la tradición socialista de mayor arraigo en el Pa1s 

( P.c.H., P.S.tl.M, P,H.s. J 

1917 • Luis N. t'IOrones y otros, fundan el Partido socialista Obrero -

( P.s.o. J, ol cual fu& derrotado en las elecciones do oso ni!.. 

mo año por el Partido Liberal Constitucicn~!ista que ostnba 

tanto apoyado por Obregón como por carranza. 

1919 • En el ces do Noviembre ne funda el Partido Comunista Mexicano 

( P.C.M. J. Esto es el más antigUo do los partidos pol1ticos 

de México. 

La doctrina so basa principalmente en el socialismo cienttfico. 

1936 • Baje el lema "CCJI C1>.R.reNl\S NO, CON U\S MASAS ct\Ril&NISTAS SI". 

reinician una actividad pol!tica de intensidad. 

El p,C,H, consideraba a Lázaro cárdenas un roaccionaric y dom.!. 

gogo de izquierda, por eso ne lo apoyaban, sin embargo, estaba 

de acuerde con su pol1tica do trl<'lsaa. 

1939 •El P.C.H. ccrr19e su actitud anto CS.rdenas y le apoya cuando -

el miso.o autodefini6 su portodo ccino un "GOBIEflNO DE FRENTE P.2, 

PULAR 1'NTIHPERIALISTA". 

1940 • El P.c.H. apoya el Frente Popular contra ol fascismo, ast como 

la candidatura do Manuel Avila Caruachc. 
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1950 • El Presidente del Partido es Dionisio Encina. En este año son 

expulsados varios miembros i::iportantes que después conforma.r1an 

el "PARTIDO OBRERO CAMPESINO DE MEXICO'" que luego se transformó 

en '"MOVIMIENTO DE ACCIOO Y U?JIDAD SOCIALISTA ( H.A.U.S. ) • Es

ta orqanizaci~n serta una de las integrantes en la coalición da 

izquierda que di6 origen al Partido socialista Unificado da Míl

xico. 

1964 • Candidato a la Presidencia • RamÓn oanz6n Palo::Uno 

1968 • Apoyan de canera contundente al r:iovi.mianto estudiantil y vuel-

ven varios miembros expulsados y ol Partido fortalece sus filo.s 

de 1968 a 1973 • 

. A principios de los 70'S inician un moviciento armado para aca

bn.r con el sisteca polS:tico ce.xicano. 

Lucio Cabañas sostiene una guarrilla en la sierra do Guerrero -

ca:ivimiento que se identifica con el P.C.H, 

1974 •El P.C.H. se desliga de manera definitiva del movimiento corrruni!,. 

ta internacional y busca su acci6n a nivel nacional. 

1978 • En el i:ies de Mayo logra su registro condicionado a las eleccio

nes do 1979. 

1979 • El P.C.H. logra el 5.10' de la votaci6n para co:!!ormar la cá:na.

ra de Diputados y con ello so convieree en la tercer fuerza ele=._ 

toral a Nivel Nacional. 

1961 • Pasa de Partido Comunista Mexicano a P.s.U.H. y su lema os "PR.Q. 

LETARIOS CEL MUNDO UNIDOS ( P.C,H. )'"POR LA CE1'JCRACIA Y EL SO

CIALISMO" ( P.s.u.H. J. 

1982 • Amoldo Hart1ne:r: Verduzco es el candidato a Presidente y logra 

en la Votación el J.48\. 

1987 • El P.s.u.H. pasa a ser Partido Mexicano Socialista y el candid.!. 

to en 1980 1 Hoberto Castillo, 

1 26 1 

taideologta del P.H.S. pugna po! la propiedad colectiva de los 

tnedios de producción y el ejercicio colectivo del poder público. 

Control absoluto de cambios y precios, comercio, banca, desacr!. 

ditar los Capitalistas en Miíxico. ( 26 ) 

IVEM 
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P.MTlOO Fl:VOLUCIQlAAIO INSTITUCialAt. ( PJU ) 

Resulta innecesario dcstaciir la ir.iport~cia del Partido Flevolucionario 

lnstituciexlal en la vida pol!tica de México contompor&n~o. 

1928 • En el ~s de J'ulio asesinan 4 A1vuo Obre9ón. 

En Septtecbre Plutarco Eltas Calles, Presidente de la República 

da su Glti.l:lo inforl:le ante el Conqroao de la Unión y inenciona la 

necesidad do orientar definitiv~nto la pol!tica del pata por 

run.bos do una verdadera vida institucional., 

En Clcier.lbro de esa año Calles jW'ltO con 1.arón sAcn:, Luis L. -

IAón, Manuel Péra-.z: Trovi!'lo, ate.• !oraian el "COHtT& ORGANI%AOOR 

.DEL PJl.lttlDO Nl\CICNA.L REVOLUClCflAAIO .. y exhortan A td.e.mbros de -

otros partido~ a unificArso por D!ldio de un doC'UftlCnto conocido 

COl!IO ")UJ;tFlESTO a: UI. NAClW". 

1929 • Al S de Ma~o se realiza la primera convenciSn en la 6iudad de 

QU.erétaro~ queda formlt~nto constitu!do el Partido Nacional R!, 

volucionario y so postulo. a Pascual Ort!z Rubio. 

Preside el Partido Manuel Nirez Treviño. 

1930 • Preside el Partido Lázaro c&rdenas. 

1931 • ~ instancia de Callea, vuolva a preaid1r 91 P.N.k. Manuel P ... 

Troviña. 

t9JJ • Malchor Orte9a asume el l'artido y ae lanzan ~OUIO prac:andidatoa 

a ln presidencia Troviño y cárdenas, vence Et.te G.ltiM, Trovii\O 

vuelvo A car90 del Praaidcnto de Partido, do&pu'a lo asll:!De Cnr

los Riva Palacio. 

C4rdcnas apoya a Vicente Lobardo Toledano y a Pidel Vollzquez .. 

y so aaien.tan bases del c:ol.octiViamo ye11 1936 ao crea la CCWJfo

d<u::-ación do 'l'rabajadorea do H6xioo ( C.T.H. ) 

Da 1935 A 

1938 • El Po.rtido lo asumo Kat!as Romero, Porto& Gil y Silvano Barba. 

1936 • cárdenas expulsa del Pa!a a Plutarco Eltau Calles y confonr.a 

la C.T.H. bajo al loina "POR U::A SOCU:DAD srn CLASES". 

1939 • El l'artido cAZ!lbia do lema y da nc:c.bre. ol letllll ea .. POR UN~ Dtf42. 
C11ACIA DE t.os TRABAJ"ADOro::s" y al Partido so convierto en Partida 

de la p.ovoluci6n MQxica.na (p. k.!4,} 
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Se establecen las orqanizaciones de los sectores, ca.~pcsino, -

ct>rero y PopulAr. 

1939 • Preside el Partido, Heriberto Jara y el candidato es Manuel 

11.Vila CaJ:1Acho. 

1940 Los militares quedall fuera de sor el 4to. sector del partido. 

1943 • Se forniali;:.a la ( C.U.Q.P. ) Confederación Nacional de organi

zaciones Populares. 

1946 •El { P.R.M. ) se convierte en Partido Revolucionario Institu-

cional y su le:l:IA "DEMOCRll.CIA y JUSTICIA SOCIAL". 

Asu::ie la presidencia del Partido • Rafael Pascasio ~boa y -

se nomina a H19'1.lel AlemSn Valdé;:. candidato a Presidente do la 

Nación. 

1952 • Adolfo Rut: cortinas es ol candidato a la presidencia de la 

República y el presidente del Partido es G.:ibriol Leyva Vcláz~ 

quez. 

1958 • r.dolfo Lápo;:. Matees os el nuevo candidato y Alfonso Corona del 

~sal sucedo a Olachea en el Partido. 

1964 • Gustavo otaz. Ordaz., es el candidato presidencial del PRI y Co.!,. 

los A. Madraz.o dirige el Partido. 

1965 

1968 

Lauro ortega sustituye a e.arles Madrazo en el Partido. 

Alfonso Marttnez oom.tngue;:. entra al Partido, substituyendo a -

Lauro Or:toga. 

1970 Candidato a la presidencia t.uis Echoverrta do la Naci6n. 

1972 Jesús Reyes He roles a la cabeza del PRI. 

1975 • Mulioz LQdo substituye a Reyes Heroles y Josa- r.ópcz Portillo -

candidato a la Presidencia de la RepÚblica. 

1976 • Dirige el Partido CArlos Sansores Pére;:., lema del PRI "D~ 

CIA TRANSP~NTE". 

1979 

1980 

1901 

1982 

Gustavo Carbajal Moreno preside el Partido. 

Javier Garcta Paniagua 

Pedro Ojeda Paulladlt.. 

Adolfo t.ugo Verduzco y HiqUel de la ~~drid como candidato pres!, 

dencial del Pa!s. 

1906 • Jorge da la Vega Domtnguoz al frento del Partido y e.arles Sali

nas de Gort.Ari candidato a llevar la nación en las elecciones -

de 1908. 
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o:x:TRINA ( PRI ) 

Coco parte do la Doctrina del PRI • Podemos decir que ol 20 do &noro 

do 1929 aparece ol proyecto do la declaración de principios y ol pr!?_ 

9rama de acci6n del Partido Nacional Rovolucionario, lo r.iás destaca

do es la voluntad dol Partido por continuar el re9!men do democracia 

como sisteDA pcl!tico en el Pats. 

El Partido adopta ca:io propio el contenido de loa Art!culos Jo., 27 

y 123 de la Constitución y su prop6sito es cumplirlos. 

Pugna por hacer realidad la efectividad del su!ragioJ esto os W'lo de 

los puntos más cuestionados en esta tasia. 

Alejandra LAjous, dice respecto a la declaración dol principios del 

Partido lo siquiento 1 LA identificación dol Partido con la clase -

obrera y car.ipe~ina. 

El P.R.H. mantiene ol reconocimiento do la lucha do clases cor.io inh!_ 

rento al R6gimen Capi~alista. 

El apoyo a la clase obrera y el derecho a huelga 

El combato contra el fascismo o cualquier otra fon:i.a do opra-

si6n que adopto la clase privilegiada do la sociedad. 

La intorvenci6n del Estado en la economta. 

La no intervención y la autodetaminaci&i de los pueblos cooo 

principios rectores del derecho intemacional, 

La igualdad sociopol1tica do la mujer, la libertad para los in

digenas y el establociraionto dol seguro social, el fODOnto para 

la construcci6n do habitaciones populares. ( 27 

2, - PARTIDOS POLITICOS Etl LA EU:CCIOO 

Los partidos pollticos nacionaleu !amaran parto de la Comisión Federal 

1 27 1 !VEM 
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Electoral de las Co::i.isionos Locales y Cornites Distritales Eloctorales, 

t:J&dianto un ca:i.isionado con vez y voto. en cada uno de esos organismos, 

les ca:iisicnados de les partidos ccn registro condicionado solo tcndrtn 

vez. 

Son derechos de los partidos politices además i 

'· - Postular ca..~didatos en las elecciones federales 

II. - Participar en las oloccionos Estatales y Municipales, en 

los iért:tinos del últ~o párrafo del arttculo 41 de la ConGtitución gen2. 

ral do 1~ República y el a.rt!culo 40 do esta Ley. 

I.os partidos pol!ticos tienen derecho a n~ra.r a un representante ante 

las r:ICBAS directivas de cada una de las casillas que se insta.len en el 

Pats. 

El p.v:tido político que postule candidatos a Presidente, Senadores_ V 

Diputados para ser electos según los principios de mayoría relativa y -

de representación prcporcional, acreditará un solo representante. 

En el caso do aquel partido po11tico que unicamente postulo candidatos 

a Diputados para ser electos se9ún los principios de mayoría relativa -

y de ropresontaci6n proporcional, acreditará un solo representanta. 

En el supuesto de aquellos Distritos Electorales uninominales, en dón-

do W\ partido pol!tico unicatl'lento participe con listas regionales de 

Candidatos a Diputados, también tendrá derecho a un roproscntanto en e~ 

da mesa directiva de casilla. 

t.os pa.rt.idos po11ticos podrán nombrar representantes generales para un 

Distrito Electoral uninot:1.inal en el número que determine cada Comito 

Distrital, do acuerdo con las peculiaridades del Distrito de que se tr.!. 

te. 

Su funci6n será vi9ilar el cu::iplimiento de la Ley y la efectividad del 
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Sufra9io el dta do la elección, en el Distrito para el que sea nCl!Lbra
. do. ( 28 

CCRl:?:'I'ARIO : El CÓdi90 Fedaral Electoral ostablece quo en forma corre!t 

ponsablo con la Constituci6n, les confiere a los partidos la prcpara-

ción, desarrollo y viqilancia del proceso olectoral, ast ceno un fin"'!!,. 

ciar:i.iento píl.blico est.-:U>lecido este ordenamiento. 

LOS PAtn'IOOS POLITIOOS EN lA EU:CCIOU. 

tos partidos pol!ticos constit~yon una instituci~n osencial de.loa re-

~imcnes liberales no previstos por el ~odelo democrático, nacieron y se 

desarrollaron al nismo tiompo que las elecciones y la rcpresentactón1 -

aparecieron pril:ioro bajo la fon:ia de cot:titos olcctoralos, cncarqados a 

la vez de conscquir para un cAndidato el patrona::;o do notAbllidtidea y 

de reunir fondos para la canipaña. 

LOS TIPOS DE PARI'IOO 

t.on partidos de cuadros ticndon a reunir n. notable~. I.As importa más -

la calidad que la c.:mtidn~, so busca a los notalllca 1 bien por su preat.f. 

gio. La estructurn de los pa.~idos de cuadros corresponde a la del es

tado libe:ral del siglo XI~, que se b~ja escncialrncnta en notables bur--

guoses ( partidos liberales {partidos conscrvAdorcn ). 

LOS PAm'tOOS DE HAS1>S 

FUé inventada por los partidos socialist~s a comienzos del siglo XX b&• 

jo distintas forr:tas ha sido aportada por los partidos comwilstas y por 

los facistas. 

La estructura de los partidos de :r:iasas socialistas responda prJ.r.iero, a 

imperativos fino!U\cieros paro. hacer frente a los gastos de propaganda 

{ n l L.F.o.r.P.E. 
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electoral de los candidatos socialistas. ( 29 ) 

EL PAPEL DE LOS P1\Rl'IDOS E?f LA REPRESENTACIOO 

CDs partidos dese~peñan u.~ doble papel en la representación pol1tica, -

en pril:ler lugar encuadra.~ a los electores, es decir a los reprcsentndo!3, 

encuadran ta."'1>ién a los elegidos, es decir a los representnntes. son -

ast una especie de codiadores entre los elegidos y los electores, esta 

~diaci6n es discutida y a t:ienudo en las democracias occidentnles so 

critica a los partidos, sin or..bar90 es indispensable sin partidos pol1-

ticos el !uncio.~a.:i.iento de la representación pol!tica, es decir, de la 

base clG::\.l. de las instituciones liberales es ir.tposible, 

EL ENCUAORk'UDtl'O DE LOS EU:CTORES 

Los partidos pol!ticos encuadran a los electores de dos modos, por una 

parte de•arrollan la conciencia política de los ciudadanos y permiten -

explicar cás clar~ente las opciones pol1ticas, por otra seleccionan 

los candidatos entre los que se desenvuelve la lucha electoral. 

EL EUCUADRAMIDttO IDEOLOGICO 

CDs partidos aseguran ante todo un encuadra:::iiento idoolóqico dc los 

electores. Los partidos son indispensables para qUO aquellos puedan 

saber =4• o l'l8110S claramente la polttica que desean, la cual define ol 

manila.to c¡ue confian a sus representantes, en realidad ninguna ideoloqta 

ni ninqÚn partido triunfa si no expresan loa sentimientos, las aspira-

ciCCles, las ideas latentes en una fracc16n do ciudadanos qUO so recono

cen entr~ ellos. 

LA SEU:CCIQI DE CA.~DIDATOS 

CDs candidatos propuestos a los electoras son escogidos por los partidos, 

( 29 1 OUVERGER llAIJRICE 
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pero en este terreno no tienen el nonopolio1 es posible presenta:rse 

a una elección sin el patrocinio de un partido y muchos lo hacen, a!. 

qunos con exito, sin t:!ll\bargo la mayor parte de los candidatos elegi

dos son presentados por los partidos pol!ticos. 

EL COOTACTO PERMlUtt:NTE DE LOS EU:GIOOS Y LOS EU:CTOilES 

IJ:lS elegidos tienen r:xucho lnteres en conseguir el contacto con los -

electores para asegurar su reelecci6n. 

En la práctica, los diputados van a pasar todos los fines de semana 

a su circW'lscripción, donde asisten a fiestas y a distintas innnifos

taciones, tienen reuniones do infon:iación, reciben a solicitantes, -

etc. 

Esto puede hacerse sin los partidos politices, teniendo él elegido -

un secretario perscnal1 pero los partidos politices hacen más fáciles 

tales contactos y sobro todo los dosarcollan n.S.s. ( JO } 

COMENTARIO t Esto en nuestro Pa!s es falso, para hab7a:r de una ve!:_ 

dadora representación os necesario el contacto directo de Gobernantes 

con Gobernados, sin ir.lporta:r el a:rraigo de los representantes, ticil 

de COlllprobar con documentos, importante es la cttll.unicaci!Sn frecuente 

con el pueblo tn&s que ol origen dcmiciliario. 

EL DESMROLLO DE LA ELECCICU 

LOS principios liberales conducen do una manera natural al sufragio 

universal, actualr.icnto ya existo de hecho en todas partes. Incluso 

fuera do las democracias occidentales est& considerado como la base 

leg!tina del poder t Las dictaduras lllOdernas lo utilizan, defo~do 

con ol procedimiento del partido único. 

l 30 I IDEM 
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LAS FOP.MAS OE SUFMC:lO ttSTRINGitX> 

Se lltu:'la restringido el s~fragio cuando el pod~r electoral sa concedo 

solo apersonas que reunan ciertas condiciones de fortuna ó capacidad~ 
caso del clero en ~.&xico. 

EL st1FAAGIO CENSlTAA.IO 

F'u¡ la prif!ll!lra forma de sufragio reatrinqido y la mis extendida. Es 

la rastricci!Sn del sufragio por condiciones de fortuna. 

EL SUF~GIO CAPACITAR!O 

Está ligado al misr.w:i orden de ideas, en teoria se trata de ros~rvar ol 

dorecho de voto a quienes poseen un ciorto grado de instnicción. 

LAS LIMl'rACIC.-mS m.: SUFAAGIO tJUIVERSAL 

J~ridic~te se donct:d.na sufragio universal al qUG no esti litnitado -

por ninc¡una. condición de fortuna ó capacidad, lo c;ual no significa qUe 

todos los taietnhros tengan derecho a voto. 

LIMITAC':Itltt:S POR CAUSA DE: SEXO 

El sufragio femenino aparec16.mucho más tarde que el sufragio masculinQ

ol 1?C1tivo general de resistencia al sufragio femenino rcaide en una cO!!,_ 

cepción ne iqualitaria d~l papel de loa dos sexos. 

LIMIT>.CICllCS POR CAUSAS oe EDAD 

~s normal c¡ue los niños no intervengan en las votaciones pero a menudo 

so ha e~pleado la elevación de la mayoria de edad electoral con un tin 

polttico. se priva a los jGvenes del derecho del veto porque so los 
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considera politicamente peliqrosos, lo mSs frecuente es que la mayoria 

de edad pol!tica coincida con la civil, cosa que parece nort:tal. 

LAS LtMITACICXn::s POR n~DIGNIDAD 

No es contrario a la votación de sufragio universal que se excluya del 

voto a las personas condenadas por los tribunales por delitos de dere

cho eot:iún. Resulta °'1:1pletarnente diferente si, tras este concepto de 

indignidad penal, se p!rfila en realidad un concepto de indiqnidnd po

lttica fundada en la presunta opini6n de las personas. 

LAS LIMlTACIOtU::S POR CAUSA DE RAZA 

La privación del derecho de voto a los judios est& de acuerdo con las 

doctrinas de la Aler.iania de Hitler. 

En los E.U. muchos estados del sur han adoptado disposiciones que de -

hecho conducen a impedir que los negros voten. 

lAS LlMITACialES RESPECTO A LOS MILITARES 

La privaci6n del derecho del voto impuesto a los militares en determin!. 

dos pa!ses ( por cjenplo en Francia durante la 111 República ) tiene -

motivos complejos por una parto, se trata de !~pedir la opresión do los 

oficial~s sobre los soldados que deforma.r!a el voto. 

Por otra parte Ge trata do evitar la intervención de la pol!tica en el 

ejército ccxno perjudicial para la disciplina Dilitar, aqu! nos encontr.!. 

mes con un ataque al sufragio universal y los principios democráticoss 

se niega a los soldados el derecho do sor ciudadanos integrales en un -

pa!s que se apoya en el Servicio Militar obligatorio, el sistC1!1a condu

ce a retrasar la i:iayor!a do edad electoral y en la práctica tiene un 

significado conservador. 
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LAS TENTATIVAS PARA PQU>ERAR EL DEM:OIO DE VOTO SUYRAGI:O DESIGUAL 

El principio decocritico quiere que cada ciudadano ten9a igual parte 

en la elección de los ciudadanos 1 por tanto el sufra9io debe ser 

iqualitario. Este principio se ha intentada eludir de diversas mane

ras, directa 6 indirectar.iente. 

EL SUFRAGIO D~SIGUAL PROPIA.W.~n: DIOIO 

En este siete~ determinados ciudadanos disponen de varios votos mie!!,_ 

tras que los de::iás solo tienen u.~o. 

LAS DIFERENTES TE~ICAS 

Juridicaoente se distinque el voto "MULTIP~" y el voto "PLUAAL", en 

este un elector dispone directamente de varios votos, por el contra-

rio en el prir.ioro cada elector dispone solamente do un voto pero pue

de vo~a~ en varias circunscripCiones a la vez. Antes de 1951 en :rn--
91aterra un individuo podia votar en el colegio Electoral de su domi

cilio, en el Colegio de la sede de su caMtrcio y en el Colegio de la 

universidad donde estaba licenciado. 

IA SIQfIFI:CACIO.~ p0LITICA 

El sufragio desigual ha tornado políticamente dos formas diferentes, -

primero se penso en conceder votos suplementarios a los electores más 

ricos para contrarrestar la influencia politica de las masas popula-

res. 

Actualt'l&nte se ha abandonado esta forma de sufra9io desiqual pero ha 

a.p4r«cido una nueva forma. el "SUFRAGI:O FAMILIAR", en la prS.ctica pue

do adoptar varias formas ' Voto familiar integral, que atribuye al -

jefe de familia, tantos sufragios adem&.s del suyo COtnO _hijos menores. 
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EL SUFRAGIO DIOIRECTO 

En el sufragio direeto, los electores eligen im:iediatamente a los 90-

bernantes, en ol sufragio indirecto, por el contrario, los electores 

designan entre ellos unos delegosdos ( 6 "ELECTORES DE SEGUNDO GRADO") 

que elegiran a los gcbornantes por medio de una nueva elecciéni hay -

así 2 elecciones sucesivas, dos "GRAIXIS" electorales. ( 31 ) 

3. - tESARROLLO OE LA ELECCICN Y EL VOTO 

Las elecciones no son, sobre todo y cc:=o a prinmra vista pudiera pare

cer, un modo de designar a los Gobernantes desde Abajo, desde el Pue-

blo esto, tras el logro del Sufragio y de las libertades poltticas pa

ra todos los grupos sociales, ya no es lo más importante UNAS ELECCIO

NES SOO EN EL SIGLO XX, fundamental.J:lente la forma en que la lucha entre 

grupos sociales por el poder pol!tico que podr!a degenerar en enfren

tamiento sangriento, se canaliza en una lucha pac!f'ica en las urnas. 

Es la racionalizaci6n de la lucha entre grupos socialea por el poder -

pol!tico. 

I.as eleccicaes no son una lucha entre partidos pol!ticos, estos, eim~ 

plemante Sal el ~o en que los grupos sociales se organizan para la -

acci6n pol!tica en busca del poder, adoptando la ideoloqia y ol prOCJr!. 

tna que ccasideren más conveniente para sUS intereses. I.os grupos son 

los que reall:aente están conteniendo on unas élecciones. 

LAS COl:IDICICHES DE UHAS EIECCialES LIBRES 

Ahora bién, este siqnificado de contienda pac!fica y racionalizada que 

tienen las elecciones pol!ticas contempor&neas, solo existira si las 

elecciones son libres. Si no es asl las elecciones se convierten en -

una nueva y sutil forma de da:tinaci6n de un 9rupo social por ctro. 

l 31 1 IVEM 
OP C!T, PAGS. 94 A 101 
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Y l&S dos condiciones que debe reunir unas elecciones por SUfragio Un!. 
versal, para que merezcan el calificativo de libres son 1 

1. - Que el elector llegue a votar con perfecto conociDiento de 

la realidad que lo rodea, es decir, cuando ha llegado a comprender y 

valorar el Sistema Social, Económico y Político que rige la vida del -

Pa1s en que vive. SOlo entonces podr& decidir libremente el sentido 

de su voto. 

2. - Que el resultado de las elecciones soa un reflejo lo más -

exacto posible del espectro de opiniones que hay on el Pa!s, 

Estas dos condiciones bS:sicas y de exigencia ineludible en 

toda. elección libro so lograr&n 1 

A) Si la sociedad en la que se llevo a cabo las eleccio

nes es una sociedad libre, en la que, por tanto, el individuo esta on 

condiciones de saber que ideoloq!a pol!tica conviene a ous intereses -

y deseos. 

D} Si el proceso electoral reune los requisitos de libo!:, 

tad y honestidad necesarios para garantizar la veracidad del resultado 

electoral. 

¿ PARA QUE SE VetrA ? 

El estado os un ente complejo que, ante todo, necósita que haga unidad. 

Por oso, a su frente hay una personalidad que ostenta la Jefatura del 

Estado, stmbolo de la unidad del Estado el Jefe de Estado ( El Rey on -

las Monarqutas1 El Presidente en las Repúblicas J os el heredero dol 

Roy en los tiempos de las Honarqu!as absolutas, uin embargo desdo las -

rovoluciones liberales toda autoridad pol!tica no elegida por ol Pueblo 

se considera ilegttim~. 
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U.S CIRCUUSOl.IPCIOUES TERR.ITORIALES 

tlrta eircunscripci5n electoral puede definirse, puós CCl:'IO a~uel traqr.io!l 

to do población asontado en una parte del territorio de un Pa1s, c¡ue • 

tiene poder pata eleqir de forma aut6ncm.a y según un proceso electoral 

independiente, un determinado número de representantes en el parlamen

to. 

EL PRINCIPIO ce IGUALDAD E."} EL voro 

El criterio más raeionnl y juste a seguir ea establecer una relaci6n • 

proporcional entre ol nfuoerc de Diputados a ele9ir y el de habitantes 

que tiene el Colegio o Circunscripción, con arre9lo al principio de 

igualdad del voto, que exige que la fuerza 6lec::toral del voto de cada 

ciudadano sea identica y por tanto que cada Diputado eleqido lo haya -

sido por \lna traccil5n de po~laci6n iqual. t 32 1 

QUIEN Pll&OE VOTAR 

1. - LOS REQUISITOS MATE.RIMES PARA SER ELECTOR. 

Todo Pa1s democr&tico lleqa a equiparar 6n principio la Qapacidad ci-
vil con la capacidad electoral. Esto olir.l.ina a los que hayan sido de

clarados incapaces, cocno consecuencia de una daelaraci6n judicial do -

insuficiencia mental o l'Qr la comiaién de ciertos delitos o por haber 

sido daclarados concursados o qUebrados sin rehabilitación. 

son astas no obstante incapacidades transitorias, pues puedan desapare, 

cor por amnistia o doclaración judicial. 

Taro.bi~n olir.iina a los tmnores de edndt sin embargo la tendencia actual 

ea a rcbajAr la edad exiqid~ p&ra votar basta los 18 años. 

otra de lao condiciones para ser elector os la nacionalidad para ser R 

1 32 ) LOPEZ GARRtl)<) VIEGO 

f~ir~g~A~~y~L~~~ig~¡s,~}~~E~AGS. t9, to, 23,26,29, 32 V 33 
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elector hay que ser ciudadano. 

2. - tL "REQUISl'I'O FOF.MAL i Inscripción en el Censo Electoral. 

Un ciudadnno que posea la capacidad de edad y nacionalidad que se oxi

~n para ser elector tiene el dl!!recho del voto, pero a<ln precisa un r!. 

qu1aito mis Piara poder ejercito.r ese a~recho este requisito es la ins

cripci6n en el Censo Electoral. 

l. QUIEN PUEOE SER ELEGIDO ? 

tL CA.."'l'O?DA'I'O 

LU:GAMOS A t..\ ULTIAA Cl.JESTIC« D.ASIC.A QUE SUSCITA UN PROCESO Et.tCTOAAL 

'· - lJ\ CONVOCA'OORIA DE LAS &LECCIOOES. - Es el acto jur!dic:o -

de la jefatura del Estado que desencadena la dinbica eléctoral. P.avi.!. 

te un ihter's polftico especial en aqUellos siatemas polS:ticos que no .. 

tienen fijada por la Ley una fecha exacta para ella. 

E» el caso de loa sistODas parlamentarios en los que el Oo
~iento puede elegir el ~nto mis apropiado. 

2. - LA CAMPAAA ELECTOkAL. ... La iqualdad de oportunidades entro 

los distintos p&ttido& pol!ticos que coneurren, libertad de informar, -

i~elad 91\ la utilización de los div.raoa medios de propaganda, eape

c:ial.mltnte 111. T, V. 

J. - OPERACIONES EU:CTORALES. ... El proC<!&O eleetoral "STRI:cn.t -

SEN SU .. 

A) Constitución de las ineuaa electorales 

Sl 



b) El Voto 

C) El escrutinio y proc::la:Mci6n de elo9idoa1 sistemas 

electorales. 

D) El control judicial (Tribunales Ordinarios}, (JJ) 

DEL voro 

Votar constituye una prerrogativa y una obligación del ciudadano el -

voto es Universal, libre, secreto y dirvcto para todos los cargos de -

elecc16n popular. 

DEt ccn!ornddad con las diaposiciones constitucionales ejerceran el ve
to activo los ciudadanos mexicanos, varones y mujenia que hftyan eumpl!_ 

do 16 Años de edad, se encuentren en ejercicio de aus derochoa pol1ti
cos, ~sten inscritos en el Padr6n Electoral y no ae encuentren bajo 

bpcdit:ll!nto legal. 

SON onLtGACICfiES ~ LOS CIUDADANOS 

I. lnacribirse en el Padr6n Electoral 

II. - Desempañar en forma obliqatoria y gratuita la• funcio

nes electorales pa;ra laa qua soan roqueridas. Solo se admitir& excusa 

can causa justiticeda. 

Ill~ - Votar on las elecciones en la casilla qUe ccrreaponda 

su dor:ticilio, salvo las axcapcicnas que •stablece la Ley. 

rv. - Dasempeñar los carqos de elecci&n popular para los 
qua sean electos. 

SOO IMPEDIMENTOS PARA SER EU.:C'l\'.)R 

I. - Estar sujeto a procouo critllinal por delito que merezca 

pena corporal, desde que se dicte auto de formal pris15n. 

II. Estar extinguiendo pena corporal.. 

lll. - Estar sujeto a interdicci6n judicial, o aeilado en est!. 

1 33 ' IQEM 
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bleci'CU.ento pllblico o privado para toxicomanos o enfermos rnootalos • 

.IV. - Ser declarado va;o o ebtlo consuetudinario, en los -

tér=inos de la Le:a•, en tanto no haya rehabilitaci6n. 

V. - Estar profu90 de la justicia, desde qt.ie se dicte la 

orden de aprehensi6n hasta la prescripción do la acción panal. 

VI. - Estar condenado por sentencia ejecutoria a la suspen_ 

si6n o Po€rdida de los derechos poltticas, en tMto no haya rehabilit.!. 

ción. 

VII. - Los de'O&s que señala la Ley. 

1.os Ciudadanos que reunan loa requisitos contenidos en los arttculos 

SS y SB de la Constitución, son ele9ibles en los tiiminos de esta Ley, 

para cargos de Diputados y Senadores Al Congreso de la Unión, re~pec

tiva:unte. 

Los Ciudadanos que reunan loa requisitos que establece el artículo 82 

Constitucional y se ajusten loa t'rm.ino• de esta tay, son elegibles 

para el carqo de Presidente de los Estados unidos Mexicanos. ( 34 ) 

VorM t EU:GIP.1 ELEGIRSE 

&l voto es !uente de legitimidad polltlca. Un sistema de'lfl0cr8tico se 

funda en el y por el se prolet1ga y se nnueva el nuevo orden jurldico 

ast lo garantl&m. 

Qu• solo a trav's del Sufra9lo la sociedad gobierne y se gobie.rne es -

un imperativo en todo, tiel!lpo, sobre todo en tiempo do crlsio, cuando 

la incertid~e y la &o&cbra ganan adeptos cuando la desesPQra.clón -

a=snaza con apoderarse de loa sectores mis sacrificados, cuando no fa!. 

tM los c¡uc exltM a la violencia. 

Sin democracia, sin participación de todos en loa asuntos de todos la 

crisis desarticularla al Estado y a la Reptibllca. Por ello, en vez -

do descalificar la vla electoral, hay que deabro&ula, lilllpiarl.A de -

1 34 J L.F.0.P.P.E, 



obst1culos hacerla más ancha y tt.Ss expedita, a fin de qUe por ella 

transiten cuantos aspiran a la conducción polttica de la colectividad. 

Mas que un derecho individual ~ es una conquista social, expre

sión y fundamento de la soborania de la Nación. 

Es preciso avanzar en la inC13rtidumbre de que solo el varo, y no otra 

cosa, deten:iina qUienes llegan y quienes no llegii.n al ejercicio del 

poder pol1tieo. 

L Para qt.ie tbamos a arreglar en 1917 las cuestiones de la tierra y del 

trabajo, de la educación y la cultura, si dejabenos intactos los meca

nismos que establecian diferenci~s entre los electores 7 En aquella 

época los votos se pesaban, no se contaban. Que todos valieran lo t!Ll!. 

me fue la gran conqUista rovolucic:maria. Ast nos hic:lrl\Os iguales pol!, 

ticar.iante y solo ast so pudo establecer la preeminencia de una partido 

quo asumió desde 1929 el liderazgo Nacicnal. 

votar es ele9ir y elegirse. Votar es confiar, ya qua no solo ae brinda 

un testimonio de solidaridad, sino tambi'n una cuota de esperanza, la .. 

creencia de que el partido y el candidato sabran hacer.honor • los CCll'l

prOt!dsos contratdos. 

Toda olecci6n tiene un carácter plebiscitario dado que los votantes ex

presan ast su rechuo o adhesi6n a las autoridades constitutdaa. Esto 

es especialmente valido en patses cat'llO el nuestro, d!Snde existe un par

tido pradomina.ntemente mayoritario que ha ejercido el poder·nacional 

por casi seis decenios. 

Los tx'rtidos de oposición debieran al manos matizar una pr'dica qUe or!. 

ginalmente hizo daño al PAI, luego al sistema polltico en au conjunto -

y siempre n ellos mismos 1 la que insiste en calificar por anticipado 

cCDO trar.i:posos los resultados electorales serta insensato acudir a una 

contienda que de antcr.i.a.no se juzqa adversa y que, en consecuencia, acle 

dejará frustraciones, hasta inmoral resulta.r1a postular candidatos ••·· 

biendo que van a la derrota segUra. 
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&l l\égiae.n r.iexicano adecás de su origen, de su legttit:lidad histórica 

tiene legltii::ñdad eleccionaria, de ah! su pleno carScter democr&tico -

a esta segunda !or::ia de leg!tir.iidad, consustancial pero subsecuente a 

la primera. SQ le lla::ia talllbi6n leqalidad eleccionaria. 

lA legttúnidad hist6rica alude ~ la fundación del podcr1 la otr~ a los 

QQdos en que se renueva. 

lh Gobierno leq!ti~o por su naci'Oiento, insistimos, puede caer en la 

ilegalidad al renovarse. Para su total legttit:lidad e~ige tarib!én de • 

la legalidad y esta s6lc se alcAnzA con el refrendo en las urnas. 

tlo pocas veca.s lo=i: comicios oexicanos han estado bajo sospecha hay re

siatencias al hecho de que el PRI recabe votaciones tan copiosas y se 

lloga a postular quo tcdo es una farga. 

ltAY QL>"t. ESTUDIAR " Frnoo ·•m::STRO ITnU:RtJUO "i APROXIKAR.-.os sn~ TI'l"UBEOS 

AL YEN~O EU:.croRAL DE H!X'¡_~ • 

.JU1.N H:>LDlM. HORCA.SITAS NOS DA TRE:S AAZONES COU't'UNOEN'I'ES QUE Jt:ISTIFICJIJ:t 

ESA TENTATIVA M~TADA EN EL RIGOR. 

PRIMERO. - E:l Régiin~ t11exicano os ttienos severo y mS.a estable do lo quo 

sarta de no estar dotado con un historial electoral ininterrumpido, c¡ue 

lo brinda teq!timidad interna y externa. Despu6s de todo, 64 años de 

elecciones sin 1.ntervenci6n es alqo de lo cual no pueden orgUllccersn -

do-~craclas cooo la Yra.ncesa, ~le.nana, Italiana y Japenesa. 

SI:GUUOO. - Aunque en los comicios tnoxicanos no ~e decido quién 9obier 

n~, su existencia ha docidido qul6n no lo hace. En el contexto de un -

réqincn autoritario este no es la regla sino la excepci6n, puds en ellos 

la ?:'13*\0 Qilita.x suele ser la principal. 

TERCERO. - El hecho de que la cayor!a de los r:ie.lticmi.os puada conciliar 

l~ fCrcepci6n de las eleccionos ccr.ro fraudulentas y al tnictno tim:ipo legf 



timar a los 9obiernos que ellos e::i.anan obliga a pensar que no solo nos 

queda mucho por sabor do la cultura politica mexicana, sino tm:lbién de 

sus elecciones. ( 35 

COMENTARIO t EstaDOs de acuerdo con Horcasitas en que el País neces!. 

ta mayor conciencia pol!tica, en la estabilidad del País durante 64 

años de elecciones, pero esto no justifica alr¡unos fraudes electorales 

que el autor nie9a. 

l 3S J LOPEZ MORfNO JAVIER 
ELECCIONES VE AVER V l!AfüWA 
COSTA - A~IC EVITORES I 1917 J, PAGs. IS, 76 V 17 
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CAPITULo III 

.. - LOS SI'n:AAS ELECTORAU:S 

J.parenteDtJnte escoger un sistol'!\a olectoral no presenta problemas técn!,. 

coa ' Se trata do saber de que forma se repArtiran los escaños de los 

diputados, teniendo en cuenta los sufragios expresados por los electo

ras ofectivArlente, sobre esta cuestion e~isten varios Dátodos qua se 

cantrapone J 1. - Esc.t:t.teinio rna.yoritario a una é dos vueltas, 2. -

;tepresentacieln proporcional, J. - p.!9imenes mixtos. En realidad la -

adopción de uno ó de otro so haca por consideraciones pol!ticas porquo 

los distintos ~odos de escrutinio tienen consecuencias mu~ diferentes, 

especiati:Mnte sobre los p~rt:idos pol!ticcs, 

LOS DIFERSNTE:S SISTEM.115 EI.ECTORALSS 

Hasta los últimos años del siglo XIX, la cuestión del ~do da escruti

nio no habla lavan ta.do grMdos discusiones, el r:iás extendido era al si!. 

tett.a m;t,yorites.rio a una sola vuelta que funcionaba en Ciran Bretaña y loa 

dOQinios británicos, en 1'.mirica Latina, suecia y Dinamarca, oxcopto los 

dos Gltimos paises, el resto de EUropa imitaba el ré91z:ien franco.a, es -

decir, ol escrutinio r..ayoritario a dos vueltas. Sin embar90 entro 1850 

y 1900, los teóricos desarrollaron la idea de un aistru:na de representa

ción proporcion4l. 

LOS StS't'l:MS MA'tORtTAAIOS 

La caracter!stlcA común de los siutel'!!As mayoritarios es que solo asec¡u

ran u:i.a repres,ntación indirecta y aproximada de las ainortas. El can

didato que llega en ca.be~a el elegidor los que le siguen son derrotados 

de esta eanara los votos de los electores qt:ie se hA diriqido sobre es•

cos últit:JOs no est:in representados an el parl4r,1;ento. 
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SISTEMA MAYORITF~IO PURO Y SIMPLE Y SISTEMA. A DOS VUELTAS 

~n el ascrutinio ~ayoritnrio puro y simple, al candidato que obtiene 

mayor nÜt:le'ro de votos es proelAr.14!.do ele9ido, cualquiera que sea el -

total de voto~ obtenidon por sus adversarios. En el escrutinio a 

dos vu~ltas para sor elegido, es necesario obtener la t:Litad de les 

votos ~as uno, es ~aclr, la oa~or!a absolutar si no so procede a una 

sC?i;¡unda vuelta, llaeada "BALLCn'AG&" p.5ra la que basta alcanzar la lll!.. 

yerta relativa. 

Prac:tica::iente al esC09or la vuelta única 6tna dos vueltas dopende 

del nG::iero de partidos que existan en el Pa!u1 si hay 2 qrandoa par

tidos frente a frente basta una sola vueltat si hay más de 2 pa.rtldos 

parece indisl)(lns<iblo la se<JUnda vualta, a riecqo sino de alcanzar una 

rcpresentaciÓn dcsordQnAda. 

l':SCRtrrINlO DE LISTA O &SCRVl'IUIO tmlNO.'iilUU. 

Existo escrutinio uninominal cuando cada circunucripalón elige un solo 

c:andldato, por el contrario el sufra9io ea plurinomina~ cuando cada ... 

circunscripción olige varios candidatos, que genoraltoente ( pero no ... 

siempre l se a9rupan por listo.a ol prill1Dro supono que las circunscriJ!. 

ciones son pequoñABJ el segundo al contrario corresponde. a g-randoa 

circunscripciones electorale~. 

Et escoqer entro el escrutinio do lista 6el siatetiws uninoftina.l depende 

especialmente en prit'ler lu9ar, de 

el marco del cscrut1nio"de lista.. 

solo puede funcionar en 

El sistema mo.yorltario puede funci.2,. 

nar tanto en el escrutinio do lista ca:i.o en el \U\inominal, poro axivte 

una. qran diferencia soqÜ.n qua so trato de "LlSTAS CERRADAS., ( hay que 

votar por toda la lista 6 do listas c¡uo peri::iitan la posibilidad d• • 

"PANAOIER .. es dacir, de hecho da ccaponer cada uno su propia lista, 

coqlendo C&tdldato de listas diterontea si se quiero. 
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El principio básico de la representación proporcional es que Asegura 

una representación de las ~inortas en cada circunscripción en propor

ción exact.o. al uúnero de votos obtenidos. 

La R.F. supone, pues, el escrutinio de la lista, unico que permita 

atribuir escaños a la ve~ a la ~ayor!a y a la minoría. ( J6 } 

SlSTEMl\S EU:CI'OAAl.E.S Y SISTEMAS DE PARTIOOS 

En ~l conflicto entre los siste~as r.ia.yorite.rios y la R.F. los partidos 

qUC de esta afin:ia que es el \Ínico sistema justo, el Gnico que da una 

verdadera representación de la opinión, que de esta forma serta "FO'l'O

GRAFil\DA .. ~ro el probleJ:ia esta ma.l planteado. I.Qs diversos aistem4s 

electorales no son instrumentos pasivos que registran pura y sitnplerno!!_ 

te la opinió~ tati.bién contribuyon a darle forma, a modelarla de una 

manera dete~ina.da, diferento en cada uno de ellos. 

t.OS SISTC1AS OE PAATtDOS 

!!n cada Pa!s, dlU'Mte un per!odo n.is o tDGnOS larqo, el ndmero de pan.,!. 
dos, sus estruct.ura.s internas, sus .t.deoloqlas. sus dimonsionos rospoc

t:ivas, sus allanzAs, suu tipos de oposiciSn presentaron una. ciort.a es

t:abiliuad. &ate conjunto esta.ble constituye un SistCl!la de partidos. -

El slstl?ftla de pllrt:idos existente en un ~afs es un elemento esencial de 

sus l.nstitucicnes pol!ticas, tiene tanta iQportancia como los ergn.nos 

otici.a.les del estado establecidos por la constitución. 

Los diferentes sistemas de partidos pueden clasificarse en catogor!as 

y eata clasificación es una de las J::>osses da la tipolog!a de los sistc

nas pol!ticos, as!, la distinción de las democracias liberales y de 

les regtmenas autoritarios corresponde tM.s o :menos a los sistcmao plu

ralistas de partidos y a los sistemas de partido linic:o. 

( 36 l VUVE~Grn !L\UR!CE 
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Las dcoocracias libera los sr;n rcgirnenes pluralistas. Los ragitllanes au

toritarios son rcgi:acncs de partido único 6 regimcnes sin partidos. 

Los mismos sister.as pluralistas se dividen en dos grandes categor1as1 

bipartidisno y pluripartidi$J!IO, 

U.. B.\SE DE L\ OISTIHCictt DEL BIPARTIDIS.-.,0 'i OEL MULTIPARTIOISMO 1 EL 

NUKCRO OS LOS PARTIDOS 

So asila en unn catcgor!a aparte los patscs donde solo existen dos !)a!. 
tidos, y a esta se opone la categoría de los paises donde existen más 

de dos partidos l Por que colocar la frontera entre dos y más de dos 

y no en otro nl'.i::icro { por cjer.iplo, entre "MAS DE CUATRO" y r.ionos de 

cuatro, etc. ? porque en el bipartidism.o, un solo p.l.rtido es segu-

ro de reunir la r.i.ayoría absoluta de los sufragios electorales y de los 

escaños parlamentarios, de esta forma, los gobiernos pueden apoyarse -

sobre una mayorta b?angenen y establece y nos encontrlUl'IOs con un parl!. 

r.icntarisr.'ID tnayoritario"; de esta misma fOtT.lll los electores eligen el -

gobierno y r.cs encontrru:::ios con una "OEMOCMCIJ\ DIRECTA". 

t..\S ALINIZT.S 1 BlPARTIDISMO 'i BIPOLARIZACia-. 

Las Alianzas entre partidos intervienen tarr.bién en la clasificaci6n si 

se fo~ dos grandes co3.licioncs pomo.nantes, que presentan a los eles. 

toros un proqra.ma cor.iún y actuan de acuerdo al parlmoonto se esta muy -

cerca de las condiciones do funcion<!tlicnto del bip¡lrtidillfl!O. 

La dua.lidad do las alianzas Holandesas en el siglo XIX, era mSs rigida 

qUe el dualismo amoricn.no. En Australia, la coalici6n entro ol partido 

conservador y el partido do los campesinos engendra una. mayor1a parla-

ll'ICntaria más establo que la que tiene el presidente de los Estados Uni

dos. 

Proponemos llamar "BIPOLARIZACIOl" a esto !enómano de 1\lianzas quo tie!!. 

de aproximar al bipartidi=io Uh sistot1a de tl!Ultipllrtidismo. 
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U.S BASES SOCIALES m: LOS SISTEMAS O!: PARTIDOS 

Los partidos pol!ticos expresan fuer:as sociales' clases u otros gru

pos ( etnicos ){ Rcliqiosos, etc. ) 

El n~ero de partidos r<tfleja sicr.ipre la división entre estas clases 

y grupos. Desde este punto de vista no deben olvidarse dos hechos en 

el desarrollo de los partidos en el siqlo XIX y cOT:'.ien~os del XX. 

Los dos bipnrtidismos sucesivos. IA evolución de los partidos pol!ti 

cos en Europa desde hace siqlo y r:iedio ha creado tres grAJldes tenden

ei~s de base conserv~dora. liberal, socialista, que nurcttn dos grmldeo 

conflictos sucesivos, es decir, dos bip.:1.rtidiSI!lOs fundamentales. La -

oposicl6n de los p.:irtidos conservadores y liberales en el siglo XIX -

refleja un conflicto de clases entre la aristocracia y la burguesta. 

En la sequnda etap;:i. del Siglo, el desarrollo industrial y el crecimic!l_ 

to del proletllriado euo¡;cndraTon wi.<> tc:,rce:i.;:. fucr:i:a pol!t ico-e;ocial que 

enmare.:&.., en los p;l~idon socialistas. El bipartidi~ prccodcnto tie

ne entonces a tro..'lsforrnarse en tripartidilm'Q. 

U. DIFLtF...NCIA DE LOS SISTEMAS tILCTORAt.ES SOBFE 1.05 Slsn:MAS DE PARTI

DOS 

En estos factoras sociales y nacionales que modelan el sistem.:t de par

tidos, lntcr!ierc u.~ factor esencial i &l sistema olcctoralJ a esto -

respecto for:mular:.os en 1945 tres leyes sociolÓ<)icas fundlll'll.entt1lcs. 

to. tl oscrutinio t::l4yoritario a \.Uta sola vuelta tiendo al -

bi¡:.art:idisr.io 

~o. La reprcscntaci6n proporcional tienda a un oistcma do -

partidos JnUltiples e indepc!ndicntos \lnOS de otros4 

Jo. El escrutinio t:iAyoritario a das vueltas tiende a un l!J\.\!., 

tipar:tidist:lO atecperado por al.ianzt1s. ( 37 l 

1 37 1 111!'ll 
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EL Rl:GIMEll E.U:CTORAL 

SQ ha configurado en el país, r..crced a las reformas, un sistema elect~ 

ral de carácter mixto que puede calificarse de doncrninante mayoritario 

complc:::ientado por la representación proporcional. El nuevo sistema es 

uno de los rasgos esenciales del Estado r.>exicano contemporáneo, en la 

medida en que se encuentra implantado en varios de sus niveles ' e~ 

ra de diputados federal, legislaturas de los estados y un número cons!. 

derable de municipios. Es pertinente subrayar que, sin embargo, en M.!_ 

xico el régimen electoral sigue siendo básicamente mayoritario. 

NOCICU GENERAL DE SISTEMA ELECTORAL 

El actual régilllen c.ixto no puede comprenderse sino se lo relaciona con 

el concepto de sister:ia electoral. 

Desde un punto do vista amplio, el sistema electoral ha sido definido 

cooo el "Conjunto de non:i.as, instituciones y pr&cticas que contil]Uran 

los procesos electorales en una sociedad dada". 

As! entendido, el sistema resulta objeto esencial de estudio del doro

cho electoral, disciplina que en la concepción moderno se ocupa tanto 

del aspecto electivo CODO del p.:irticipativo y do control de la ciudad!_. 

nta sobre el gobierno. En el plnno do las manifestaciones concretas -

se observa que los tópicos que esta disciplina jurídica cxarn.lna son 

muy variados i deoocracia y representación, partidos, cuerpo electoral 

electos y elegibles, censo electoral, t6rr.iulas, circunscripcionos, vo

to o sufr4gio, justici4 olcctor4l y sistCm4S eloctoralos soqún ol ese~ 

tinio. 

SISTEMAS ELECTOPALES POR ESCRUTirlIO 

El sistct:\ll electoral, por lo ya visto, puedo ontondorse en un concepto 

más restringido si se lo relaciona con el modo de votar o con base on -
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el escrutinio, es decir, cuando se lo clasifica por la forma en que se 

reparten los escaños entre los representantes segÚn el sufra.9io que h~ 

yan recibido de los electores. 

En este sentido estricto al que nos interesa. particularmente, ya. que -

cuando el sistcr.lo'l elcctora.l mexicano se le otorga un carácter interme

dio so hace alusión, obvia.mente, a. la conocida división do los sistemas 

electorales principales en tres, a saber 1 

Sistct:ms de m.ayor1a1 

Sistema.s do represcntaci6n proporcional, 

Sistemas nixtos 

SISTEMAS DE MAYORI~ 

En los sistemas de nuyorta, bastante sencillos, se impone ol candidato 

que alcanza la mayor!a do votos, olirninlindoso los sufra9ios do los Cllll

didatos perdedores o minorías electorales. El sistema l!lo'lyoritario so -

encuentra vi9cnte pr~ncipalmcnte en los países llllglosajones ( Gran Bre

taña, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia). La mayor1a -

puado ser do dos clases 1 flbsoluta y Relat~va ( simple 1. 

SISTEMA DE MAYORIA /IBSOLl.1l'A 

So roql-lere que el candidato obtenga r.1as de la nitad t la mitad mlls uno) 

de los votos en una olccci6n determinada. Este sistema tiono una cons!,. 

derablc tradlci6n históricaJ en la actualidad se usa para elegir al su

mo pont1fice de la I9lesia cat6lica y en Francia, dondo ao aplica, por 

regla general, con el interesante mecanismo de las dos vueltas l ni en 

la primor olecci6n ningÚn partido obtiene la mayorta absoluta requerida, 

se roaliz:a por ballotage ( empate ) una segunda vuelta, en la cual &o -

fOX'UIN\ coaliciones de partidos}. 

6S 



SISTEMA CE MAYORIA RELATIVA 

En este sister:ia se logra el triunfo por la sú:l.ple pluralidad de votosi 

un cnndidato gana con sólo tener el t:1ayor n11mero de votos, a\U\qUe 's

tos no llcgUen a la rnitad e incluso con la diferencia inínima de voto. 

En el caso de México, cor.o ya so apuntó, el régir.ien electoral continGa 

siendo esencialmente de t:l.'lyor!a relativa, pues este procedimiento se -

utiliza para elegir al presidente de la ~pública, a los gobf!rnadores 

de los estados, a los ~icnhros del sonado, a la aayorta de los dip1..1ta

dos federales y de los dipUtados locales y a todos los alcaldes del 

pa!s. 

SISTEMA De JU:Pro::SEUTi\CION PROPORCICttAL 

Esto sistema pretendo, a diferencia del anterior, qUe obtengan repres8!!. 

tantos tanto el pArtido que obtuvo la l':Ulyor!a COJ:!.O los partidos minori

tarios, por entender que cada partido debe sor tratados segCtn la fuerza 

que haya demostrado en las elecciones. As! la asm:Wlea de representan

tes aer.ieja una especia de fotograf!a de la realidad polttica, donde ~

yor!a y Dlnor!as se distribU~~n los escaños según ol nG::ioro de votos o~ 

tenidos en los cor.iicios, Este siste~ es utilizado en la actualidad en 

Austria, 136lgica. 

El cociente electoral, se extrae dividiendo el nÚr.'.ero de votos por el -

de loa representantes a blegir, para despu6s, en la lista de cada part!,. 

do, adjudicar tantos representantes Cot:>O el cociente que est6 contenido 

en la cantidad de sufragios que logr6. 

LOS lll:STOS 

La situaci6n en la práctica no es tan sencilla por que jAr.\Ss coinciden 

exacta.-nente las operaciones del cociente electoral.. Sie~pre Juiy votos 

que sobran y que dan lugar al proble~ de los votos MRES:IDUALES" o M~ 

TOS". 
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SISTEMA MIXTO CON DOMINANTE MAYORITARIO 

Este ha re9ido en Francia ( 1919 ), en Japón y se acaba do establecer 

en Mlixico. 38 

t:o es factible establecer que el vigente Artículo 52 tenga un antece

dente te~tico espec!fico en algún artículo de textos constitucionales 

nexicanos anteriores. Esto se debe a que la retonna pol!tica de 19?? 

r:JOdiflcó radicalr,¡onte la estructura dol sistett.a electoral contenido en 

la carta ~qna hasta entonce-s. Do esta canera, tanto el actual a..rtí-

culo 52 COl:IO los dos siguientes se inspiran, pricodialmcnto, en el de

recho co~stitucional co~parado, de donde se obtuvo lo idea de combinar 

el siste.~a electoral de :mayor!a relativa con el de reprcsentacian pro

porcional en la necesaria.para vigorizar ol sistema de partidos exis-

tcnte en ~xico. B.l.jo otro orden de ideas, lo han hecho Al articulo -

52, do 1917 a la focha. La doctrina constitucional establece que lo -

deter::ii.naci6n del nú.-,o.ro de :a;resontantos que intet¡ran una cámara de 

Diputados ne realiza en concordancia con el nGmero do nabitnntos do un 

país. 

SISTEMAS EU:CTORAU:S 

La fórmula aayorita.ria enfrenta el problBt:.a de la conversión de votos 

en escaños pa.rlm:ientarics do inanora quizÁ demasiado simplista. Bajo -

este sister,ia, aquel candidato o lista do candidatos que obtengo de en

tre el conjunto do candidatos el mayor porcentaje de los votos emitidos 

en una elección será al ganador de la diputaci6n en disputa. De- esta -

t:i.'lllera, el fin del siste~a tnaforitario consiste o.n reforzar la presencia 

parlamentaria do! grupo que so manifiesto t:l.Aycritariamente. 

1\hora bien, dado t¡lle on el sister.ia de mayorfa relativa gana el candidato 

c¡ue obtiene un voto mSs quo el c4ll.didato irunediatmuente más próximo con 
independencia de la cantidad de votos obtenida por los otroscandidatos, 

resulta qua este sistema provoca los peligrosos fenómenos de lo hiporr!. 

presentaci6n y do la Hiporreprosontacién. En otras palabras, los votos 

1 SS l VALENCIA CAR<IONA SALVAOOR 
DERECHO HECTOllAL !IEXICA.VO 
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do los perdedores son desperdiciados porque no tienen incidencia alqU

na en la repartición do curules. 

El sister.ia electoral de representación proporcional, por otro lado, ti.!_ 

ne COt:IO consecuencia principal la de que las diputaciones se distribu~ 

yen entre los contendientes en una elección, de acuerdo al número de -

votos logrados por cada. uno de los candidatos o partidos. Oc esta man!_ 

ra, el sistcca de representación proporcional busca que cualquier co-

rriente política e i:nportancia esté represc.1tada en las asambleas polt

ticas. Esto i:nplica que una gran diversidad de p.1.rtidos pequeños y me

dianos tendrán acceso al poder, confon:i.indose as! un sistema. polttico -

plural. 

El sisteI:la electoral vigente en MÓxico de 1977 a 1986. 

En prir:ier término, para la elecci6n de los 300 diputados de mayoría se 

dividía al pato en 300 distritos electorales uninominales. Esto signi

fica que cada partido polttico postulaba a un solo candidato por cada -

distrito en que participaba de ahí el vocablo uninominal. 

En &equ:ldo lugar, para la elección do hasta 100 diputad?& do represont!,. 

ción proporcional, los partidos pol1ticos contendientes formulaban lis

tas regionales de varios candidatos para cada una de las circunscripci.5!,_ 

nos plurinooinales en que so dividía al pa!s. Do esta manera, en cada 

circunscripci6n plUrincminal eran elegidos varios candidatos, de ahí 

que se utilice el término de plurinominales. 

La reforma. de 1986. Ahora bien, en cuanto al artículo 52 constitucional 

arriba comentado, la rofon:1a do 1996, modificó tan sólo el dato cuantit.!. 

tivo del númaro do diputaciones reservadas para el sistema do represent;!_ 

ción proporcional aument:índolo de 100 a 200. 

Por lo que toca a la esencia tci:iática del vigente artículo 53, debe señ.!. 

larse que ésta so inspira en la doctrina constitucional y en el derecho 

comparado, y que es un producto do la reforma polttica de 1977, con las 

ampliaciones establecidas por la refoxma do 1986. 
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ta priltlera unidad territorial es el distrito electoral uninot:1inal. de -

les cuales habrá 300. l\hora bien, para dcten-.inar el nú::icro de habitan_ 

tos que corresponden a cada distrito se divide a la población tot~l del 

pa!a entro JOO. Posteriormente, se hace una distribución de los 300 

distritos \Jl\inorrlnales entre las 31 entidades federativas y el Distrito 

~oderal~ con base en el ú1~irit::i censo general de población. 

t.a segunda unidad territorial electoral en la que se divide el territo

rio nacional, sest'm el sistama clcctoro.l mixto, actualr.lOntc vi9cnte, en 

la circunscripción plurincr.iinal. Esta unidad, do las que pod!a haber -

hasta cinco bajo la L.F.O.~.P.e •• y bajo las refo::mas de 1966, serán 

e:itactmnente cinco, constit~y6 la b~sc para la elección de hasta 100 di

P\ltado& da representación propc:ircion.\l hasta antes de la roforr.in de 

198ú, y 200 dipucados a partir de dicha reforma. 

~ODo resultado de l~s anteriores consideraciones, 1~ c.ú:iara do Diputadoo 

dul Con9resn de la Uiió.n podrá estnr inteqrada hasta por un total do 

500 diputados. 

Ahora bien, bajo otro orden de ideas, dcb<t sañalarsa que se tij6 en 1~77 

el númoro do 400 diputadoA, y en 1966 de 500 diputados, por considerAr

so qu.o en Hé~ico~ hasta antas de A!!lbas rofonnas pol!tieas, l~ proporci6n 

•pait:.CICJJ DEL PAIS-FEPRESENTA.~TEs• era demasiado baja. 

El pril:ler ruquisito que los partido.a políticos nacionales dobtan obsor

v~ ba;o el L.F.O.P.P.E •• para poder registrar sus listas ro9ionalas, -

conaistta en dcr.iostrar que part.ieipAban con candidatos a dip\ltadoa por 

uuyorta relativa en cuando t11Cnos la tercera parte de los 300 distritoo 

wiincminales. 

La tracción tt del articulo 54 ostablocta que para que los partidos po

ltticos nacionales tuviaran derecho a que los !uera.n atribuidos diputa

dos segÜn el prln.cipio de reprosentaci6n proporcional, éstos deberlan -

satisfacer los siguientes requisitos- t:n primer lugar, los partidos 

que Qbtuvleran 60 o más diputados de mayor!& no tendrtan derecho a ro-

cla.'nllr diputados de representaci6n proporcional. En segundo tGnnino. -

los partidos poltticos que buscarAn obtener las citadas diputaciones, -
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dobor!an lograr cu.ando menos 1 al 1.5\ del total de la votación emiti

da para todas las listas regionales on las circunscripciones plurinon:i!. 

nales. ( 39 ) 

D1 el año do 1977 se abandon5 ol siste::ia de diputados de partido y sa 

adoptó un sister.ia electoral en el que ol sistema mayoritario se compl!. 

i:xmta con el de la representación proporcional, pua lo cual los part.!_ 

dos deben presentar candidatos en los distritos electorales uninomina

los y listas de candidatos en circunscripciones plurinaminales que de

termine la Ca:::i.isi6n Federal Electoral. 

La com.isiÓn Federal Electoral durante el año do 1977 se señaló con in

sistencia la necesidad de deSCOQatitucionalizar tOdo dato deta0qrátieo 

que sirviera do baso a la i.ntograci& de la ~ara de Diputados y dia

poner en su lugar de una cifra concreta, y evitar ~on ello las trocuen_ 

toa reformas a la Constituci6n a que obliga el sistema que se basa en 

el crecimiento poblacional. 

como resultado de ello, si lll\tos se diaponia que se eligiera un diput!.. 

do por eada 250 r:iil habitantoo, ahora se precisa que la cb.ara da DiPl!_ 

tados ostarS integrada por 300 diputados electow según pl principio de 

votaci6n mayorit.:r.ria relativa, y 100 mediante el sistema de listas re

gionales, votadas en circut1scripcionos pluri.nominalea. Ello significa 

que la ~rn se integrará con 75\ de diputados de JllaYor!a y 25\ de d!. 

putados electos a través del sistel!IA de la representaci5n proporcional. 

( 39 1 />JIVREA Sl>JICl!EZ FRAVC!SCO VE V UAR10S 
LA l1ENOVAC10N POL!T!CA V EL S!S!EMA ELECTORAL JIEX!CANO 
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OIVISICN DE LA REPUBLICA EN DISTRITOS EL'E~ORAU:S UNIHOMINALES 

E s T • D o s 121.2. 

AGUASCALI&'-ITES 2 

e,_¡A CALIFORNIA UORTE 6 

BAJA CALIFORNIA SUR 2 

CN<PEO!E 2 

COAHUILA DE ZARAGOZA 7 

COLIMI\ 2 

OIIAPAS 9 

OIIHUMIUA 10 

DISTRITO FEDERAL 40 

DUIU\NGO 6 

GUANAJUATO 13 

CUERRERO 10 

HIDAU.:.0 6 

JALISCO 20 

ME:XICO 34 

HIOlOACAN DE OCAHPO 13 

MORE LOS 4 

NAYARIT 3 

NUEVO U:Ql 11 

OAXl\CA 10 

PUEBLJ> 14 

QUERETARO DE "'m"°' 3 

QUINTANA ROO 2 

SAN LUIS POTOSI 7 

SINllLOll 9 

SOO'ORA 7 

TABASCO 5 

TAMAULIPAS 9 

TLJ\JCCALI\ 2 

VERA CRUZ 23 

YUCATAN 4 

ZP.CATECAS 5 
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ESTADOS QUE CUEUTAU CON ?V..YOR NUMERO DE DISTRrl'OS 

ELECTORALES 

1979 

DISTRITO FEDERAL 40 

ESTADO CE HEXI.CO 34 

GUANA.JUATO 13 

JALISCO 20 

HICIOACAN 13 

PUEBLA 14 

VERACRUZ 23 

T O T A L 
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ESTADOS QUE CUEtrrw CCt1 U\ REPRESEUTACIC:t; MIUIAA 

QUE GA.RAN'TIZA U\ CCUSTITUCION. 

1979 

AGUASCALIENTES 2 

BAJA CALXFORNIA SUR 2 

2 

COLIMI\ l 

QUXNTANA ROO 2 

2 

T O T A L 
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SISTE::.OJI. DE P.E:PP.i:S&NTACial PROPORctaJAL y CIRct.::ISCRIPCIOOES PLURI.NOOI

UAU:S 

Cor. ap:!~o a lo dispuesto en la Constitución y en-la Ley de or9aniza-

ciones ?ol!tieas 1 Procesos Elect.orales se puede decir que el sistema 

de representación proporcional descansa sobre los siguientes princi-

pios funda.~n~ales : 

1. - ~l sistema tiene por objeto procurar q1.10 la cantidad de votos -

obtenidos por los partidos corresponda en equitativa proporción al n!!, 

mero de curulos a que tenga derecho, y de esta manera facilitar el a_s 

ceso do las ninortas a la c!tr~ra de Diputados ya quo esto sistema es -

sin duda, Dál justo, que el sistc~~ de diputados de partido, 

;;:. " t.r.1•1i::; de c:;t.c sistcr.ia se elegirán 100 diput.J.dos, es decir ol 

:is' tlel t.ot.al ~e rc¡iresent.::antcs que integran la cS. .... ara. 

l. - ":'o<.lo:> los partidos pol!ticos nacionales tienen derecho a solici

tar el registro de sus listas do candidatos en el número que corrcspog, 

da a c.:iJa una do las circunscripciones plurinDtflino.les. 

4. - Todos los partidos, tanto los nayoritarios como los ~inoritario~ 

est.i.~ oblig.idos a participar en las consultaciones electorales que so 

celebren tll.~to a través del sistema mayoritario como do reprosentaci6n 

proporcional, 

S. - LJ. Ley establece dos l!~itos, uno superior y otro inferior para 

ol reparto do curulos do proporcionalidad, CO!llO resultado do ello só

lo tendrán derecho a participar on la distribución de las listas reglg_ 

na.los los partidos pol!tieos que habiendo logrado monos do sesenta di

putados ec r:1a~·orto. siDplo, ha)'an obtenido 1. 5' o mis del total do la -

vot .. ción emitida en todas las circunscripciones plurinor.'linales. ( 40 l 

r-'TJ~(I CA.1.tARENA. JA.VJER 
Clr CJT, P"GS. 97 A. 101 
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2. - ORGNIISMOS EU:CORAI.ES 

El nuevo C"odigo Federal Electoral acentúa aún rnás las Lcz·es Electora

les anteriores respecto al tcr."L.:l que V4r.IOS a tratar de los Orqanis::ios 

Electorales, y os que ahora la integración de los Organismos Elector!!,_ 

les aparte de tener un presidente, u:i. secreta.ria, escrutadores, cte., 

que hac!an do estos organiSt:'IOS de carácter autoritario, con la entra

da de representantes de los partidos pol!ticos, los convierten en Or

glUlismos colegiados, en donde el pluralisrnO político se da desde una 

casilla electoral hasta la Comisión Federal Electoral, y donde estos 

partidos tienen tar.\b!én a su cargo torna de decisiones en proporción 

a la votación que obtengan en la elección. 

ORG~~tSHOS E~CTORALES 

VmMls hablar de la reglamentación del pi·oc:eso electoral. - Claro que 

el ordonar.i.iento que se encarga de osto es el C6digo Electoral, pero -

la forma la van a d4r los organismos olectorAlos por eso creo pcrti-

nonto darles un ap.:trtackl ccnploto y tratar de explicarlos, v;imos a º!!l 
pe:.ar mencionándolos 1 a la caboza tonemos con la mayor jerarquto a 

la 

COUISICN FEDERAL EIECTOML 

Máximo organismo Electoral con sedo en México, Distrito Federal, Y -

compuesta por su presidente, un senador y un diputado, y representan

tes de coda partido polttico, y por Último un secretario técnico. 

~s principales funciones de la Com.isi6n Federal Electoral son las 

siguientes 1 Principalr.lente velar por el cumplimiento de las normas 

constitucionales, el desarrollo, preparación y vigilancia del proceso 

electoral. otras funciones do no t:10nor importancia son 1 El resolver 

sobre el registro o perdida de los partidos poltticos, ost como sobro 

los convenios o coalisionos de los r:ú.st:ios. TAJ!lbién sobre la geograf!a 

75 



do los 300 Distritos Electorales do donde la Ccnisién deriva otro org!!. 

nisll!O do tipo t6cnico que es el Registro Nacional de Electores y del -

que ya hal:JL1rer:ios t:llíis adelante. Ta.':lbién debe re11liz:ar el ca:iputo de -

la elecci6n que para el efecto le harán llegar las comisiones locales 

en el caso de las entidades y los co::Utés distritalos en el caso del -

Distrito Federal para su publicación. 

Vamos a ver 'sto r.iás detallado, 

La. Cor.i.isión Federal Elector11l como ya tnencione.mos es el OrganiSJ:lo de -

máx.im.s jerarqu!a, tiene el carácter de p:rmanente y personalidad jurt

dica propi11 1 fort:llln parte de olla loa partidos pol!ticos con registro, 

los cuales disfrutan do igualdad do condiciones y concurren a las se-

sienes con derecho a voz: y voto, lo cual garantiza su pareicipaci!in -

en todas las fases del proceso electoral. 

La integración do esta es por el Poder Ejecutivo el Secretario de c;o-

bornaci6n, quien funge como Presidente. 

Por el Poder Legislativo un Diputado y un Senador nombrados por el co
legio Electoral de el t.ogislativo, 

Por lo anterior puede decirse que la canisi6n Federal Electoral os un 

Organo Pol!tico de debato ideol6gico y concertación, una entidad cole

giada donde la lucha partidista so expresa a plenitud y adqUiore reso

nancia nacional. 

A los ciud11danos que forman parte de la Comisi6n Federal Electoral se 

les nombra ccnisionados. El nGmero de estos con que puedo osta.r repr!, 

sentado un partido, lo determina conforme a la Ley el porcentaje de 111 

votación nacional que haydn obtenido en 111 elecci6n inr:iediata anterior 

para diputados designados por mayorta relativa. 

Por cada 3' de votaci6n los partidos tienen derocho a un comisionado, 

pero ninguno podrá ceinta.r con m:is de 16. 
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COMISICN n:.OEML ELECTOAAL 

Da !orma detallada ya definimos a la Comisión Federal Electoral y su 

inte9raci6n, pero solo analizamos alqunas de sus funciones. V4m0s a 

ver todas las funciones que la ley le concede en su art1culo 170. 

t. - Vi9ilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

relativas y las contenidas en este CÓdi90. 

II. - Resolver sobre peticiones y consultas que someten los ciudad!., 

nos, asociaciones pol1ticas nacionales, candidatos y partidos pol!ti

cos, relativas a la intogracién y funciona.miento d~ los organiErn1Cs 

electorales, al desarrollo del proceso electoral y der.lás asuntos de -

su competencia. 

III. - CUidar de la debida integración y funcionamiento de las comi

sion'1s locales y ccmités distritales eleet.orales. 

lV. - Publicar la integración de las comisiones locales y comités -

distritales. 

v. - llLgistrn.r supletoriamente loa nombra:nientos do los comisiona

dos do los partidos pol1tieos que integran las Cot:lisiones locales y -

comités distritales. 

VI. - ~qistrar las candidaturas a Presidente do la Ropllblica. 

VII. - Registrar de manera concurrente con las C0J?1isionos locales 

electorales las candidaturas de senadores. 

VIII.- P.egistr.'IE de manera concurrente con los canit&s distritales -

electorales los candidatos a diputados que seriin electos por el prin

cipio de mayor!a relativa, 

tx. - Registrar concurrentomcnte c:on las cocsisiones local.os que ac-

túen en las c~ceras de circunscripción, las listas regionales do Coll!l, 

didatos a diputados que serón electos seqlln el principio de represen

tación proporcional. 

X. sustanciar y resolver los recursos cuya rosoluciSn lo carn.pota 

en los tgl'ftlinos do este c6di90. 

XI. - Proveer qUe lo relativo a las prerrogativas de los pa.rtidos -
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poltticos y de las nsociacicnes pol!ticas nacionales ae desarrolle con 

apego a este códi90. 

XII. - Proporcionar a los or9ani~s electorales la documentación, 

las fon:ias que apruebe para las actas del proceso electoral y los ele

mentos y Útiles necesarios. 

XIII. - Efectuar el cómputo total de la elección de todas las listas -

do diputados electos según el principio de representaci6n proporcional. 

XIV. - Hacer el c&:iputo do la votación efectiva de cada una do las 

circunscripciones plurinominales a efecto de llevar a cabo la asigna-

ción do diputados electos seqÚn el principio de representaciSn propor

cional. 

XV. - Informar a los Colegios Electorales del Congreso de la Unión -

sobre los hechos que puedan influtr en la calificaciSn de las eleccio

nes. 

XVI. Editar wia publicación per!odica. 

XVII. - Rosolvor, en los tlrminos de est• c6digo, el otorgamiento o pÓ!'.,. 

dida del registro de los partidos pol!ticos y de las asociaciones polt 

ticas. 

XVIII. -Resolver sobre loa convenios de fusi6n, frents y coalición de 

los partidos as! cano los de i.ncorporaci6n de las asociaciones poltti

cas. 

XIX. - Dictar los lineamientos a que so sujetara la depuracH~n y actu!.. 

lizaci6n del padr6n electoral. 

XX. - Ordenar al Registro Nacional de Electores hacer estudios y fo!:, 

mular los proyectos para la divis16n del territorio de la repÚblica do 

300 distritos electorales uninominalos con base en el Gltimo censo na

cional de poblaci6n y en su caso aprobar la división. 

XXI. - Ordenas al Registro Nacional de Electores hacer los estudios -

y formular los proyectos para deterr.r.inar el lmbito territorial de las 

cinco circunscripciones electorales plurinominalas para cada elección 

y el nllrnoro de diputados de repreaentaci6n proporcional que s~rAn ele:. 

tos en cada WlO de ellas. 

XII. - Determinar las capitales que serAn cabeceras de circunacripciéin 
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plurina:dnal cuyas cot:1.isiones locales se enca.rqarán de realizar el cóe

puto de circunscripciones plurinaninales de la elección por represent~

ci6n proporcicnal. 

XKIII. - lnvestig.u- por los r:iedios legales pertinentes, cualesquieta h;_ 

chos relacionados con el proceso elcct.oral y de t:iMera esp<H:ial los que 

denunci~n los partidos pollticos por actos violatorios por pai:tc de las 

autoridades o de otros partidos en contra de su propanqanda, condidatos 

o r:iietnhros. 

XXIV.- NCQbrar pa.ra que e!octuen las investigaciones y realicen las -

actividades que se reqUieran, auxiliares electorales especiales, quienoa 

d«!berln infamar a la Ca:iisión, en codo caso el resultado de las r.iism.:is. 

XXV- - Aplicar la !6n:cula electoral de asignaci&l de diputados de re-

prosontacién proporcio~al, expcidir las eonstancias rospcctivas y enviar 

al Coleqio Electoral do 1a Cimara de Oiputados copia de la que haya ex

pedido a cada pa.rtido polttico, y la docu:nentación relativa a esta ola;:_ 

ción. 

XXVI.- r-e~ltir a la Ca:iini6n Instaladora, del Colegio Eloctoral un i!!,. 

!orme sobrci la asignaeión de diputados por ol principio de rcpresenta-

ci6n proporcional. 

>0..'"VI.- E~pldir las const11ncias de mayorta de los presuntos diputados 

qu~ hayAn obtenido mayarta do votos en los distritos eloctorAlee do m.a
yarta rolt1.tiva o informar al Coloqio Electoral. 

As1 misco, informar los casos en qUe el Tribunal de lo conten

cioso Elt~toral, rosolvi6 qi¡e no se ••pc-dirl la constancia. 

XXVIII.- Dictar los acuerdos noc:esarlos para hacer efectivas las M'lto-

rioros funciones y las de~SG señaladas en este c6digo, y 

XXIX.- oar a conocer los resultados de la eloceiGn por 5e~cioncs~ (41) 

COMISicti LOCAL ELECTORAL 

J\hora C:QJ)O sec¡wido Organismo en jei:a.rqula nos toca analizar a las Ctmli• 

&iones locales electorales, que son las enc:ar9adas de velar par la pre-

l 4J l COVICO FEIJEl!AL ELECTORAL E<'T" 
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pnraci6n, desarrollo y vigilancia dol proceso electoral on las entida

des respectivas, estas dependen de la Comisién Federal Electoral y ti!_. 

nen a su cargo ln coordinación y auxilio de los comités Distritales 

Electorales. 

Sus funciones principales aon 

El de registrar las candid4turas a senadores y llevar el cétiputo, 

llevando el resultado a las legislaturas locales y en el caso del Dis

trito Federal a la Cauisi6n permanente del Congreso de la Unión. 

Otra función importante es la de registrar concurrentemente con -
la Cauisión Federal Electoral, las candidaturas a diputados regionales 

bajo el principio do representación proporcional, ésto os por distritos 

plurinaninales. 

Otras funciones son las de 

Desahogar las consultas que formulen los ciudadanos, las asociaci!!_ 

nes pol1ticas nacionales, partidos pollticos. 

E:ittender las constancias de mayorta de votos a los senadores elec

tos e informar al Colegio Electoral. 

sustanciar y resolver sobre los recursos que le can.peten. 

Ahora veremos como funciona una CCDisién local • esta tiene que B!, 

sionar en enero del año de la olecci6n y despu's, cuando menos dos ve-

coa al mes, y deberán integrar esa aesi6n todos los miembros, incluyen

do al presidente, o cuando menos la mayorta, y los asuntos se reeolverin 

as! por mayorta de votos1 en caso de ~pate el presidente tendrá voto -

do calidad. 

En caso que no so reuniera quorum para sesionar se darS un t'rm.ino 

do 24 horas para que se constituya dicha sesión c<:in los comisionados que 

estuvieron. 42 

Para ser miembro de una canisién local electoral designado por el 

Presidente de la C0C1isión Federal Electoral, se requiero ser ciudadano 

1 J2 1 CO!>IGO FEDERAL ELECTORAL 
OP CIT, AlrrlCULO 179 
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en ejercicio de sus derechos pol!ticos, nativo de la ciudad respectiva 

o con residencia no rncnor dei un año, tener r:iodo honesto de vivir, no -

deseropeñ4r un e~pleo pÚblico de confianza, ser de reconocida probidad 

Y tener la exptriencia y conocimientos sufiCientes para desempeñar fuu_ 
ciones. 

tos presidentes d·J la comisión local tienen las siquientes y principa

les lunc:iones s 

~r a conocer a la Comisión Federal Electoral da sus propias funcist 

nos y las de los cor.iit&s distritales. 

Solicitar de los presidentes de los comités distritales un informe 

aobre los hechos del procoso electoral. Tar..bién do las autoridades fo-

dorales y locales en su caso pueden requerirlo.a. 

Entre9ar la documcntaci!Sn y ~tiles necesarios a ios comit4s para el 

desempeño de sus funciones. 

Auxiliar a los presidentas de los comités parA que cnvicn actas dol 

c:~io de la elección do diputados electos por el principio do rcprose!l 

taeión proporcional. 

ComUJ'\icar al Colec;¡io Electoral do la c&mara de Sonadores sobre ol -

ro9istro o neglltiva dictada por el Tribunal COntoncioao Electoral al re

solver •1 recurso de queja. ( 43 ) 

Por último veAD>OB c:omo so intc9ra la Comisión Local 

Por un presidente y un secretario nombrados por la comisión Federal 

Electoral. 

POr los cCIQi.aionados o representan.tea de los partido• pol!ticos ca.bel 

-ncione.r que por cada comisionado se nembrar& un suplente y para ol ca

so de que haya varios canisionados, se podr& nombrar en eomún para quo -

asista a la CocQiai6n. Federal Electoral. 

I H 1 !VE.11 
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COMITE DISTRI'tM. ELECTORAL 

Nuestro tercer organist:IO electoral son los COl:\it's Distritales qUe son 

los encargados del proceso electoral en los Distritos uninaninalea, e~ 

to es, por cada distrito uninatlnal de loa 300 existentes en toda la -

rep:i.blica, existe un ccmite Distrital. Estos coo.it'• tienen a su car

go el auxilia:r y coordinar a las 1:1esaa de ca&illa y proporcionarles 

los útiles y oltementos necesarios para el desempeño adecuado de sus 

funciones, 

Ahora para analizar los C01llit8s podernos ~cir que funcionan desde el -

punto de vista de sesiones iqual c¡ue las comisiones locales, solo que 

¡atoa comienzan en el mes de febrero y loa otros en enero, ic;uab:'ente 

se integran dichas canit'•· 

Lo que detie=oa distinguir soo las principal•• funcione• 1 

Raalizar el c&n:puto distrital de elecciones para diputados, 9enadg, 

res y presidente. 

Registrar a loa candidatos a diputados aegGn el p~incipio et. mayo

rta relativa. 

Registrar en 49 horas a partir de su pnNntaci&l o en su caso 10 

dtas antes de la elecci& a loa repre111ntantea de loa partidos polttl

coa y a loa mieml:iros de casillas, repreaentantea de estos partidos. 

Desiqn.tr por inaaC\llacidn. a loa ciudadanos c¡ue deban funqir como -

escrutadores en las .. sas de casilla. 

CWD.plir con loa acuerdos que dicte la CCC!isi6n Federal Electoral -

y la local 

Y resolver sobre los recursos que le cc:Ctpeten. 

una función muy ir.l.pot"tante ea la de resolver las peticiones y consultas 

que hagan los ciudadi&nos, las asociaciones paltticaa, loa partido• so

bra la integraci6n y funcionmniento de las t!*&aa directivas de casilla. 

44 l 
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Las atribuciones principales do un presidente de ccmit& son las siqui~!!. 

t•• 

ru:i::nar los paqUctos do elecci6n de diputados y presidente a la cá-

~nra de Diputados. lgual.ltwnte el paquete de la elección de senador a -

la leqislatura correspondiente. 

Informar a la Comis!6n Federal y a la t.oc:al el desarrollo de sus 

funciones~ 

Publicar avisos colocados en el exterior de sus oficinas los resul

tados de los coaputos distritalos. 

Designar al presidente y secretario de las mesas direc:tivAs do cas!, 

lla y elaborar el proyecto de listas de su ubicaci6n. 

PBcibir los recursos do n:visi6n y apelaci6n y 'remitirlos a la Coin!, 

si6n Federal Clcctor~l y al Tribunal de lo Contcncioao Electoral. 

Enviar las actas dol cc:xa.puto distrital de diputadoa a la ComisiQn • 

Local Electoral ccmipotente para reali::ar el computo do la circunscrip-• 

ción plurinominal correspondiente en la elección de diputados por el 

principio de representaci6n proporcional. 

V.\QO& a c::ic:upar el tema al cuarto orqanismo electoral, lll casilla ele<:tg_ 

ral. 

Las tnQaa.s directivas de casilla cont1tuyen la instancia más pr6xúu 

a los ciudad3nos el dta de la olecci6n. Tienen a au cargo la .rooepc16n, 

escrutinio y computación del sufra9ior de los ••critoa de protesta de -

los partidos políticos y la remis16n de los paqUGtes de los comicios a -

los COfllités distritales. 

Hay c¡ue deci'r qua a .ratz del nuevo c6d.i90 &loctoral, existe una par

ticipación t:lás activa da los partidos pollticos, aaociaciones Y ciudada

nía en general. 

Con ello so su.braya el pluralismo político y so hace de la democracia fo,!_ 
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~al una realidad. 

Las ~sas directivas de casillas son los organismos que tienen a su 

carqo la recepci6n, escrutinio y COC1putaci6n del sufragio de la• sec-

ciones en que se dividan los 300 distritos electorales unincminales de 

la república. 

En cada sección electoral •er&n instaladas las uiesaa directivas ci. ca

silla que, a juicio del resPIJctivo ccir.it' diatrital electoral y en lo• 

t6rminos del art1culo 226, sean neces&J:ios con el propósito de hacer -

in!i.s lgil la votaci6n por ra=ones de distancia o par el n!lmero de elec

tores inclu!dos en la lista nOC1.inal de la sección. ( 45 ) 

CAS ILlJ\ Et.ECTOML 

Ya definimos las casillas oleet.orales cano la ley lo indica, ya las de• 

fini.tnos como la pren•a lo explica y considerando ~· la casille es el 

órgano electoral que permite el contacto directo con •l ciudad.no, •• 

el 6rgMlo donde se determ.Lna la democracia, vamos a profundiS&t'nos un 

poco Jnls en este tema, la CQ:!isi6n Federal Electoral expidió en estas 

elecciones un instructivo para ol funcional!liento de la casilla electo

ral, donde de manera clara y precisa da acceso a mla de 2 000 000 mill_2 

nes de inexicanos que tuvieron &19\11\a intervencilm en los orqanimoa 

electorales y de estos desempeño en las 54 446 casillas en el pats, cg, 

nacieron esto instructivo qU• capacita y asesora a toda la comunidad .. 

y por lo tMto voy a explicar ws puntos ds itnportantes. 

tos funcionarios de las casillas son el presidente que tiene que iden

tificar con su credencial de elector a todo ciudadano que vote y cote• 

jar su nombro en la lista nominal de electores o en los casos que a 

continuación detallo, podr!n votar y esas personas se e.nota:r&n,an otra 

lista denOD1.inada adicional. 

( 45 1 IVEJ.\ 
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Primer caso • si el ciudadano esta fuera de su sección. poro dentro de 

su distrito podrá votar para diputados, senadores, representantes de -

asamblea y presidente de la república. 

Sei;undo caso • si el ciudadano se encuentra fuera de su distrito poro 

dendro da su estado podri votar para presidente. senadores y diputados 

de representaci6n proporcional y trat&ndose del Distrito Federal lo 

har¡ para representantes de asamblea. 

Tercer caso • si el ciudadano se encuentra fuera de su entidad, en otro 

estado de los que forman la circunscripc:i6n plurincaúnal puede votar P!. 
ra diputados de representación proporcional y presidente, y por Gltimo 

cuarto caso • el. ciudadano que se encuentre fuera do su estado y de su 

circun•cripcié:in, solo votara para presidente de la república. 

El presidente deber& mantener el orden en la casilla y para esto podrá 

pedir apoyo a la fuerza pública. ( 46 } 

Solo admitiri dentro do la casilla a loa funcionarios y al número do -

personas que puedan ser atendidos, 1011 deÚs esperaran en Wl• linea 

fuera de la cuilla, no dejar&. votar a •nores de edad o al q\MI se pre

sente en 11:1&1 estado. Los que porten armas de no ser polictas o m.ilit .. 

res, los que ejen:an coacci& sobre los votantes y los que haqan propa-

9anda polttica. 

T~i&n el presidente p\Mlde suspender la votación en caso de desorden. 

El secnitario de la casilla levantar& las actas 

La de instalación y cierre de votación. La de inatalaci6n a las 8100 -

de la mañana y la do cierre a las 6100 P.M. En el acta de cierre &n2_ 

tari los :incidentes que se suelten y recibirá las actas de protesta que 

presenten los electores, candidatos o representantes ~inaadas Y en el -

acta da cierre harl una relación porr.w!norlzada de ellos. 

( ~6 1 INSTRUCTIVO PARA El FLNCIONAJ.llEllTO VE CASILLA ELECTORAL 
l!IPRESO EN TALLERES GRAFICOS ilE lA NACION; PAGS. 26 Y 21 
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El acta final de escrutinio y computación de cada una de las aleccio

nas o sea una de diputados federales y representantes a la 1'Samblea -

del Distrito Federal por mayor!& relativa y por representación propo!'.. 

cien.al, senadores y otra más para presidente. 

Y por último el acta de intcgracilin del paquete electoral. Esta acta 

estarl inte9rad.a por los mieui.bros de la casilla y los repr~sentantes 

de los partidos y candidatos. 

tas actas deberMI ser firmadas por los miembros de la casilla. t 47 ) 

ESCRUTINIO Y COMPUTACla.1 

Para determinar la validez: o nulidad de votos se observarin las ait¡Uie!!.. 

tes re9las 

1. - Se contará un voto por cada ctrculo marcado para cada eleccUSn. 

2. Se contar& un voto cuando •l •lector .. rque mi• d9 un clrculo .. 

si loa ~idos pol!ticos cuyos ctrculos hayan aido .arcados postulan 

al misa:) candidato, 'i 

l. En el caso dll las coalicicnea, cuando apareacan lo• e.bl ... a da 

loii partido• coaligados, y no solo el de &19W"10 da ellos, M contar& •l 

voto •i •l •lector aarca uno o varios ci9 dichos ..til .... ai•pre que u 

encuentren •n el ai.., cuadro. 

Lo• votos emitidos •n forma distinta a las traa anterior•• ••rln nulos. 

Tomados en cuenta estos principios se iniciari el escrutinio y ca11puta

ci&\. 

1. - El secretario contarS e inutilizará con dos rayas diagonales a 

tinta las boletas sobrantes. 

2. - El priJ:lcr escrutador contará en el padrón y en la lista adicio• 

nal do votantes el nú:.ero de ciudad.anos que emitieron su voto. 

( 47 1 lCEJ.I 
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3. -
va.etas. .. -
s. -

El secretA.rlo sacará los votos de las urnns hasta que queden 

El otro escrutador contará los votos de las urnas • 

El presidente y los escrutadoras clasific~rán las boletas pa-

ra detert11.inar A) El número de votos vilidos y B} &l núrlero de vo-
tos nulos. 40 

EL PAQUETE E:tECTOAAL 

El paquete electoral, se inte9ra al final de la votación para sor an

viado al Conité Distrital, y llevará la siquionto doc:umQntación 1 

1. - Un ojecplar del acta da instalación y cierre de votación 

It. - Un ejornpl:s.r del acta final do escrutinio y computac16n de la 

elecci6n correspondiente. 

T.1.t. - Las boletas con los votos vá.lidos !r' los votos nulos. 

IV. - Las boletas sC>tn:antes inutilizadas 

v. - un ejemplar do la lista adicional de electores 

vz. - Los escritos de protesta presentados por lou representanta• de 

lea partidos pcltticos y candidatos. 

Y la lista nor.ún.sl de elector1S1h 

Para flnallz4r di~1Smos que el presld1Snto de caailla"deberá fijar en un 

luqar v1.sib1o los resultados da la elecci5n. 49 

RE:GISTF-0 NACIOOAL DE EU:CI'ORES 

C>r<:j"Ano t6cnico que depende de la Comisión Federal Electoral. 

Actua.lmanta se encarga de expedir credenciales de el.ector, inscribir a 

IOEAI 
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ciudadanos :mexicanos en el padrón. depurar y actualizar este listado -

y elaborar rcqistro nacionales do electores. Ast mismo le corresponde 

fon:iular los proyectos de divisi6n territorial en 300 distritos clectg. 

rales uninoninales y 5 circunscripciones plur!nm:i.inales, para sooete!;. 

los a la aprobAciGn de 13 Callisién Federal Electoral. 

En el Registro N3Cional do Electores, a través de tos o:indtés de -

Vi9ilancia participan todos los partidos pol!ticos. 

COMl'IES DE VIGIUINCIA. - so encargan de inteqrar, depurar y actuati-

zar permanenteinento el padrón electoral. 

Existen JlJ uno nacional, uno en cada entidad federativa y otro 

mlís en cada uno de los 300 distritos federales electorales del pa!s. 

t>ADROO EU:.Cl'ORJ\L. - to el instru.mento técnico del Ro9istro ~acional 

de &loc:torcs. So confiqura con el listado de los ciudadanos mDiyoros -

de 1B años, con capacidad da votar y la inf'o.nna.c:ién completa y vertd1-

ca do cada uno de ellos. En ol se precisan la casilla~ sección y dis

trito en que daba votar cada elector. 

CRE.1$NC1AI. DE ELECTOR. - Es el documento cui:pedido por el Reqiatro N,!. 

cional. de Electores que acredita el derecho al voto de los ciudadano• 

inscritos en el padrtin. 

PADROO EU:CTOMI. 19B8. - Esta eonstitutdo por 38 millones 074 mil 

926 ciuda4anos. Oe ello 49' por ciento 80C\ hombres y si 

sea mujeres. Por su verosimilitud y confiabilidad es al 

por cit!nto 

mojor padrón 

electoral on la historia del pa1s. En su confortl\Acléri. y dopuración 

participaron al keqiatro Nacional do Electores, todos loa partidos po

ltticos, la ciudadania y divorsas dependencias pÜblicas~ 

El Registro Nacional do Electoros so establece que este contar¡ con un 

comit6 t6icnic:o y otro de vigilAncia, en el qi.io doben catar representa

dos tanto loa partidos pol{ticos cor:t0 las dependencias do gobierno en

cargadas de las ~eas de informática. est.!ldtstica y estudios del torr!, 
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torio nacional. 

A efecto de visualizar de ~anera global el papel que le corresponde 

desempañar en el proceso electoral a la Comisión Federal Electoral, 

a las Comisiones Locales, a los Comités Distritales, a las Mesas Dire=.. 

tivao de Casilla y al Registro :1acional de Electores. ( 50 ) 

.J'osá t•e"''t!IA."'!. Valenzuela, Director del Registro nacional de &lectores d!, 

ce que el padrón electoral es instrw:iento que configura al pueblo ole=. 

ter para que este exprese su voluntad. La confiabilidad del padrón es, 

por tanto, certidur.ibro de la elecci6n y garantla de legitimidad de la 

renovaci6n de los poderes. Constituye, en toda sociedad, un requisi-

to fundamental el ejercicio de la democracia. 

El sistema democr&tico ha sabido introducir, a lo largo do la historia 

de nuestro pa{s cano nación independiente, las modalidades que pormiton 

contar con un padr6n electoral confiable en pan:ianente actualización -

y dopuracitSn. 

Los partidos pol1t1cos, cano formas de organizaci6n polltica y entida

des de interés p6blico tienen la responsabilidad de educar pol1ticamo2,_ 

te a los ciudadanos de pro:nover la inscripci6n de sus simpatizantes 

y r:U.litares en el padrón. 

Consecuentemente con el esplritu de renovaci6n que caracteriza al sis

tema pol1tico mexicano, las tareas del Rsgistro Nacional de Electores 

para la depu.raci6n y actualización del padrón electoral, se han visto 

enriquecidas con la participaci6n creciente y cada vez mis estrecha do 

las irlstituciones federales encargadas de la estadfstica, la geograf!a 

y la informltica del pala, del registro civil, de los jueces y de la -

Secrotarfa do Relaciones Exteriores. 

De esta tnanera y COr:IO lo señala el Código Federal Electoral, es corre.!. 

ponsabilidad de la ciudadanla de los partiiós pollticos y del Registro 

Nacional de Electores, el contar con un padr6n electoral completo y t!, 

' s~, J HELERALf'O VE MEXlCO 
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de digne. 

Por últil:lo VllmOS a dar los antecedente& de r..ayor irportancia del Regi,!_ 

tro Nacional de Electores. 

el antecedente t:LS.s lejano de nuestra historia electoral es la Constit~ 

ción de Apatzingan 1814, donde la mesa directiva de casilla ten!a, pras. 

ticamente, los ele~ntos que ahora la forc.an. No exist{a todav!a un -

padrón. 

En 1830 se promulgan las reglas pa.ra elecci6n de diputadOa y de ayunt.!,_ 

miento& del Distrito y Territorios de la República, en el que un mes 

antes de la elección se designa un com.isionado por manzana o sección 

con el fin de empadronar a los ciudadano• con derecho a votar y entre

gar a cada uno una boleta como credencial, y por primera vez se obliga 

al ciudadano a empadronarse para efectos del padr6n. 

En 1911 el 19 de diciembre se establece una Junta Revisora del Padrón 

Elect:cral por cada Municipio para levantar un censo y resolver cualquier 

reclamaci6n. La Ley Electoral del 20 de Septiembre de 1916 establece 

las juntas ecpadronadoras por cada aecci6n electoral, para esta ¡poca

el padrén ae publicaba en los pertodicos oficiales y •• fijaban en el -

palacio cnmicipal y lugares pÚblicos. 

En 1946 se eJCPide la Ley Electoral Federal que crea el Consejo del P•-
drén Electoral ccco Organismo Té=ico d9pendient• de la Comisi6n Fede-

ral de Vigilancia Electoral y por primilra ve& •• expide la credencial -

de elector. 

t:n 1954 se introduce una icportante refor=a inclusive a nivel constitu

cional, pa.ra otorgar el derecho de voto a la cujer, hasta entonces =-n
tenida al m4rgen de la actividad electoral. Con ello se duplica el pa
drón, m:ipliándose el espectro de la vida de::locrátic:a de México. 

En enero de 1970 el Diario Oficial public6 la refoZb.o!I electoral corres

pondiente a la Reforc.a constitucional establecida poco tie~po atras, 
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que otorgó el derecho a los jovenes, para votar a partir de los 18 

años. Con ello se ar.iplió aGn t:i.S.s la base ciudadana de participación 

en los comisios. 

En 1980, a partir de la aprobación del Progra.ma Padrón Electoral 1982 

y estando vigente la IAY de Organizaciones Políticas y Procesos Elec

torales de 1977, la Cot:iisión Fedaral Electoral, el Registro nacional 

de Electores, se dió a la tarea de elaborar un nuevo padr6n electoral 

y da entregar a todos y cada uno de los ciudadAnos mexicanos una nue

va credencial de elector con los siquientes datos * 

, . -
'· -
'· -
4. -

5. .. -
7. -

"· -.. -
10. -

11. 

Clave de identidad federativa 

Clave de MUnicipio 

clave de localidad 

Clave de Distrito Electoral 

clava de Sacci6n Electoral 

Cla•Ja do Elector 

1\p-Jllidc .. y Nomhre del CiudadAno 

Oc:n:ucilio 

Nor.i.bra de la Entidad Federativa 

Clave de sexo 

Edad 

12. N'\o do Pe9istft> 

13. Huella Digital 

14. 

15. 

16. -

Firma 

Espacio para Afio de elecci6n que se trate 

Firma del Director del Registro Nacional de Elec-

tor. 51 

Para el proceso de 1989 estando en vigor el nuevo c:6dlgo Federal Ele:. 

toral da febrero de 1997, en el que habrett1es de renovar poder ejecut!. 

ve y legislativo. México cuento una vez =is con el padrón más campl!. 

to y vertdico de su historia. 

¿ POr c¡u& decir.tos 'ato ? Porque en abril y mayo de 1987 se crearon 

51 1 NEWliA" VALENZUE LA JOSE V VARIOS 
OP C!T, PAGS. 112 A 111 ., 



les 333 Co::lit&s do Vigilancia dal Registre Nacional de Elector••, ••-

te• Ccoit&s sesionaron una vez al ::ies y de agosto del 87 a abril de 

19SB dos veces ~ e!nir~. en total se reunieren 6 ail 735 ocaaione1 

para refor.:'IA.r el padr6n y al final se le dió una copia a cada represe!!. 

tante de partido. 

Les partidos forr.iularon 393 observaciones sobre un total de 98 ttll 497 

casos concretos de registro todas fueron at•ndidas, se depur6 y recti

ficó. 

No se presenté ningGn recurso de aclaraci!n ni reviai6n previ•tos por 

la Ley por le que habla ~ limpieza de lea trabajos. 

Ta.":lbiEn se aplicó un prcx:edir:ú.ento t'cnico CENS1oL, para dAtectar loa -

registres de ciudadanos que no son vi9entea, •• efect.u&Z"on 5 millonee 

y oedio de alta y casi 2 oillonea de baja. 

Por otrc lado se atendi6, a un mill6n de aclicitudea de credencial••· 

Todos ellos constan ya en las listas blaicaa, ccmpleoentariaa y defin!. 

tivas del referido listado da loa cual•• todos loa partido• cuentan 

con una copia. 

Y a la poblacilSn aia:pre ae le mantuvo informada por •dio de la radio, 

prensa y televiai6n. 

En mayo de 87 loa partido• ya tenS:an l•• lista• pn})bicaa, por lo t~ 

to en 317 dS:as pudieron hacer observaciones da aht a diciembre de 1987 

se dieren de alta S itlllones de nexicanos. 

El 10. de noviet!Lbre de 1987 M entregaron las listas blaicas, H exhi

bieron 60 d!as esas listas a la ciudadC'lta. 

El 10. de febrero de 1998 se entregaron las liat .. cc:epl91!19ntariaa, •n 

ellas fir¡urab&n cuatro r:ú.llcnes de oaxicanos qUie •• inscribieren d•l -

1o. de agosto al 31 de dicier.bre de 1997. 



Estas listas cor.iplamentarias so exhibioron 20 dias. 

Por Ültil:IO el lo. do abril de 1988 se entre9aron las lista~ definiti

vas. 

Los ciudadanos contaron con a meses ~ara inscribirse en el padrón# 

a.claror e.amblo de domicilio y revisar las listas. 52 

&l Or9anistno Electoral de carlctcr t6cnico dependiente -

do l.A Comisión Fedoral Electoral, es ol Reqistro uacional de Electorcis, 

que tiene fl.lftc:ioncs muy interesantes e importan.tes corno er¡; la 9e09ra .. -

fta, la cstadlstica pAra llagar al padrón ele~oral# pero este padr6ti 

debia sor depurado y actualizado# situaci6n por dcmAs disC\ltible 1 en 

virtud de qua se debe llevar a cabO con la infc:irmaci6n del último coo

so poblac i.onal. 

En 1985 se llevnron ll cal:io elecciones federales con un padr6n electorol 

de 1982 ( ole~ciones ant~riores l 

l sz HELERA l!V VE MEXI CO 
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CAPITULO IV 

1. - LA catSTITUCION POLITICA DE I.OS ESTADOS lmICOS MEXICA.'lOS 

Ley fundamental 1 afirma Aurora Arnliz, es ain6ni:no de Ccnatituci6n,

Nor1:1.a supre::ia, Nort:ia de Non:ias, Acta de Establecimiento, Fort:la de For

cas. El tén:Uno conatituciOO proviene del lattn1 Conatitutio-cnia .. 

y hace referencia al &!ateca de gobierno qUe tiene cada estado. Jorge 

Madrazo nos dice, respecto a nuestra constituci6n vigente que, surgida 

del movimiento pol!tico-social iniciado en 1910, ea resultado in?Dlldia

to del triunfo del Ej&rcito Conatitucionaliata comandado por Venu•ti•

no carranza en 1913 1 y es una mezcla da aqu•lla de 1851, de corte lib!, 

ral-individualiata, CODplementada con una ••rie de 9aranttaa sociales 

( en cateria educativa, de régimen de propi•dad, laboral, ·~aria, 8<=;2 

nómica, comercial, etc. ) , Nuestra constitución tu• la prim.ra •n la 

historia que abarcó dichos aspectos social••• por lo que en au ¡poca -

de creación era SW!lamente avanzada. Sus principios esenciales aon 

La idea de sobera.nta, loa derechos humanos, 1• diviai6n d• poderes, •l 

sistema representativo, la supremacía del Estado sobre las i91•aiaa 

y ol juicio do amparo. ( 53 ) 

La Constituci6n no es a61o un aer o GnicCD&nt• un deber aer, sino que 

ea un ser deber-ser1 pu•• •i bien el dtlrecho sig"U9 a loa hechos, tam-.. 

bi'1t os cierto que loa determina, 

La constitución es, entre otras cosas, •l e.ncuadrudanto jurtdico de -

loa ten6menoa poltticos. 

El Derecho Constitucional se define, en sentido estricto, temo la 
disciplina que estudia las normas qU• conti9\1%'an la foQll& y sistema de 

gobierno, la creación, organizaci6n y atribuci6n 411 campet•ncia de loa 

6rganos del propio gobierno, y qUe garantiza al individuo un ctninlo da 

seguridad jurtdica y eccn6m.tca". 

El derecho electoral, es " La rama del derecho constitucional qUa, 4o-

( 53 1 ARNAlS A.~lGO, AURORA V MADRAZO JORGE 
"PICCIONARlO JURIPICO f.IEX!CNIO" 
EVITORlAL PO~RUA V UNAU MEXICO 1917, PAGS. 651 A 660 
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tado de un alto grado de autonomía, requla los procesos a través do 

los que el pueblo, constituido en electorado, procede a la integración 

de los órganos del Estado, a la pori6dica sustitución de sus titularos, 

as1 cono aquellos procesos en que el mililUO electorado interviene en la 

función legislativa o en la definición de una cuestión crítica de la -

política nacional, por medio de la iniciativa, ol referéndur.i o el ple-

biscito, seqún sea el caso ( 54 ) 

El artículo 39 de la constituci!Sn vigente señala que " La sobern--

nta nacional reside esencial y originari«nente en el pueblo, Todo po-

der pCibl.ico di.mana del pueblo y se instituye para beneficio do 'ato. 

El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalineable derecho de alterar o -

modific~r la forma de su gobierno." (SS) 

La soberan!a del pueblo tal como la concibe J,J, ROUSSEAU por ser in-

transferible, sólo puede manifestarse por medio do la democracia dire.s 

ta pr:ictica::icntc inalcanzable hoy en d(a, la cual s! operó en ·1as polis 

~riegas, en cambio la sobcranta nacional da orig~n al régimen represe!!, 

tativo de la democracia indirecta que Benjam!n Constnnt describe, 

CO!l\O la organización por medio de la cual una naci6n descarga sobre a! 

qunoa individuos lo que no puode o no quiere hacer por ella misma. (56) 

Es voluntad del pueblo mexicano constitutrse en una repCiblicn represo!l 

tativa, deDOcrStiCa, federal, compuesta de estados libros y soberanos 

en todo lo concerniente a su r'gimen interior, pero unidos en una fed!_ 

raci&n establecida según los principios do esta ley fundamental. 

" Voluntad "• motor para actuar o no actuar, libre albedrto, intenci6n, 

lnit"D, resolucl6n, elecci6n, disposición, afecto, etc, 

La voluntad general " es la de la nación, la del a]J:ta colectiva del -

54 1 6ARQUIN ALVAT1EZ MANUEL 
OP CJT, PAG. 9 86 

SS COllSTITUCION POLITICA MEXICANA 
EVJTORIAL PORRUA ieXICO 1987; ARTICULO 39 

56 PALACIOS VIAZ ALEJA~VRO 
¿ QUE ES ll'IA CONSTITUCIOll 1 
EV!T. CLAVES LATWOA.llERICA~AS. PAGS. IS Y 16 
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pueblo. 1\51 pues, en uso de su soboran!a, el pueblo expresa su volun

tad y la plasma en la Norma Fundamental a trav's del legislador. 

Manuel Gonziilcz opina que "REPUBL1CA" ( del lat!n 1 Res pUblica • co

sa pÚ.blica }, es una forma de gobierno caracterizada por dos elenientos 

bisicos 1 a) elecciones, fundamentalll'lente del Jefe de Estado, y b) -

representación de la soberan!a c¡ue reside en la naci6n. En los siste

mas presidoncial.fts como el nuestro, tAnto el cargo de jefe de Estada -

como el de jefe de Gobierno, están integrados en el poder ejecutivo. 

El aspecto ropresentativo hace alusión a la cbiara de Diputado•, en la 

qua los representantes no ejarcon un ttlandato de tipo derecho privado -

l mandato imperativo 1 , sino una funci6n pública que implica toma de -

decisiones de conformidad a au propio criterio l orientado a la volun

tad general). ( 57 1 

Para Am4dor Rodr!c¡uoz, la " REPRESENTACIOO t>Ot.t'TICA ", ea el fenlSmeno 

por el cual la naci&n, a través de diversas t'cnicas elect.orale•, desi¡, 

na a cierto nÚmero de ciudadanos para que participen en la creaci6n de 

la voluntad estatal. ( 58 ) 

Enrique Sánchez &ringas dice que la " IEMOCRACIA " ( del griego, demos 

•pueblo, JCratos • poder, autoridad ) es una doctrina pclttica en la -

qua la soberanta pertenece al conjunto de los ciudadano•. En lo• re

gímenes occidentales tienen laa aiquiente• característica• a asegura 

a la PQrsona el respeto a la• garantías individuales, le proporciona -

un 1Úni1'0 de aequridad eccn&U.ca, se ejerce el voto, hay divieiOO de -

poderes, se pr0111ueve el pluripartidismQ y la pluralidad ideo16gica, 

etc. La democracia directa se practicl5 en Grecia ( actualmente en al

gunos cantones suizos), y la seaiidireeta se ejerce funda:aientala.nte -

a tra.ris de : a) la iniciativa ( d9 ley preaentada por el pueblo ) , -

( 57 1 Gl»IZALEZ OROPEZA MANUEL 
"VlCCIONARIO JURIVICO MEXICMIO VE FlX FIERRO HECTOR" 
U.VAi.\ MEXICO 1984 TOMO VIII, PAG. 26 

l 58 1 ROVRIGUEZ LOZANO IJ.!AVOR 
IVEM 
OP CIT, PAG. 24 
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b) el referendu::i. (capacidad do voto le9islativo del pueblo). ( 59) 

carpizo 'i González afirman que "F"EDEP..AClctl" ( del lat!n, Foederatio • 

unir por r:l8dio de alianza ) hace alusión a Estado Federal, cuyas cara=._ 

tartsticas son ; al Entidades Federativas, y b) Federación. Entro 

ambos Órdenes no existe relaci6_n de subordinación, sino de coordinación, 

por lo cual una ley federal no prevalece sobro la locdl sino que se 

aplica la expedida por la autoridad ca:ipetente. Las corrientes fcder!_ 

listas aún están vigentes en México, pa!s que en la ley es federal. 
( 60 ) 

En cuanto a los "ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS", dice Felipe Tena R. y J. 

carpizo quo son t:lás bien "AUTafOHOS" pues soberanta implica un podar -

supremo e ilimitado, y el de las entidades federativas s! está limita

do por la constitución Federal. 

Honique Lions dc&t\lca quo ''REGIMEN" significa la. fon:i.a. de gobierno 

( mor.~rquico, republicano, presidencial, etc. ). con baso en la divi

sión tripartita de poderes en dichas formas do 9obierno, hay tres tipos 

básicos do rc9!menes 1 a) do confusiSn de podares, b) do separación -

de poderes, e) decolaboraci6n de poderes. En el primero, todas las d~ 

cisiones las toma un mismo 6rgano del Estado ( monarquía absoluta, di.:_ 

ta.dura, ré9imen de asa.oblea ). En el segundo, dicha divisi6n de pod.!. 

res actúa efectivamente en la realidad, limit&ndose cada poder entro -

1t ( mcmarquta parlm:ientaria 1 Inglaterra Siglo XVII, r•91men preside!!. 

cial a E.U.A. ). En al tercero, los tres poderos tienen daninios de 

acci6n c:onñin. Exista una clasificaci6n interesante de las constituci.2. 

nes, basada en la presencia, se"l!lipresencia o ausencia de tres elementos 

caracter!sticos de la deDOcracia ( 9arantfas individuales, m1nimo econ.2_ 

mico y sistema de partidos l 1 11 Constitución der110cr,tica, 2) COnst!. 

tuciOn cuasi-deoocrS.tica, l) constituci6n democrática popular, 41 COn..!. 

tituci6n no deoocrática. 

1 59 l 

1 60 l 
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Rog!mcnos quo caractorizan la categor!a de las constituciones democrS

ticas 1 el régimen ¡?arlmnentaric ouropeo 1 Francia, Austria ( régimen 

semipresidoncial ) y al presidencial de E.U.A. Las constituciones 

cuasi-democriticas nonuan rog!t:U!tnes de pa!ses subdesarrollados o en d!. 

sarrollo 1 el régimen presidencialista latin~ricano ( México ) , y 

el parl~ntario Hindú. Constituciones der.iocriticas populares las hay 

en reg!menes socialistas ( Europa, Oriente y China ) sin multipartidi.,!, 

mo y sin garant!as individuales vigorosas. constituciones no d<U:locr&

ticas, en regímenes dictatoriales o totalitarios ( dictaduras militares 

latinoamericanas 1 Chile y Paraguay1 pa!ses africanos 1 Uganda, Zai

re J. ( 61 ) 

Brever.i.ente ca:ientado, como hA sido, lo relativo a la "SOBERANIA NACIO

NAL Y FORMA DE GOBIERNO" on M6.xico, harett10s un resumen de las retomas: 

constitucionales de 1977 y de 1986. Javier Patiño Camarona nos habla 

de las primeras 1 

Art.!culo que se retonna 1 Principales aspectos a qua se ref'iere 

1) • - 1.rt!culo 60. 1 So adicionaron las base• del Derecho a la Zn-

fotmaci&. 

2) • Arttculo 41 se adicionaron las bases sobre las cuales se 

debe estructurar el régi?Qen d• partidos poltticos, tipif'icfndolos, co

~ entidades de interés pllblico, y precisando que tendrln derecho al -

uso, en ton:ia. permanente, de los lrledios de CC111unicaci6n social. 

Art!culo que se reforma 1 Principales aspectos a que se refi•r• 

J) • - Art!culo 52 Se adicionó el contenido !nteqro del artículo 

53, en cual presenta ahora, una vez reformado, un contenido diferente 

( su texto anterior señal4b4 que por cada diputado propietario se ele

girta un suplente). 

4) Art!culo 52 Se refor:uó a efecto de establecer que la Cim!. 

ra de Diputados estar& integrada por 300 dipUtados de mayoría relativa,, 

elegidos mediante el sistema de distritos electo.ralea uninominalea, y 

hasta pcr 100 diputados de representación proporcional electos median-

( 61 I LlOllS ,\IONIQLJE, lVEll 
OP ClT, PAGS. 1463, 1465 •• 



te el sisteca de listas re9ionales, votadas en circunscripciones plu

rinoc.inales. 

5) • - Art!culo 53 5e rcforna para establecer la de.~arcación t!!. 

rritorial y la distribuci6n do los 300 distritós electorales uninor.ii

nales y la constituci6n de las circunscripciones electorales plurino

minales para la elección do los 100 diputados de representación propo.!. 

cional. 

6 ) • - Artículo 54 se reformó a fin de establecer las bases 9en!!. 

rales para la elección de los 100 diputados de representación propor

cional. 

7) Art!culo 55 se adicionó a los requisitos para ser ~iput,! 

do un párrafo que establece que, para participar en las listas de las 

circunscripciones electorales plurinominales, so rcqiliere ser ori9in.!,_ 

rio de alc¡una de las entidades federativas que comprenda la circuns-

cripci6n o tener una residencia efectiva de más de seis meses. 

B) • - Art!culo 60 se reforr.IÓ para establecer que la califica--

cién de las elecciones se harS a través del Cole9io Electoral, ast c~ 

mo la forma de inte9ración dol Colegio en las Cár.iaras1 ademá~ so adi

cionó la procedencia del recurso de reclamación ante la Suprema Corte 

de Justicia contra las resoluciones del Cole9io Electoral de la c&na

ra de Diputados. 

9) Artículo 61 Se adicion6 un párrafo respecto al fuero con!!_ 

titucional de los legisladores y la inviolabilidad del recinto do se

siones. 

10). - Arttculo 65 Este art!culo, que trazab.:t. un plan general - · 

de las labores que deber!a desarrollar el Congreso en su periodo ord,i 

nario, se reformó a efecto de desagregar lo correspondiente a la rev!. 

si6n de la cuenta pública y el presupuesto, puntos que pasan a formar 

parte del artículo 74. 

11). - Art5:culo 70 Se adicionaron tres párrafos que establecen 

quo el Congreso deber& expedir la Ley que regule su estructura y fun

ciona::Uento. 

12). - Art!culo 73 Se adicion6 la fracción VI, con una base se-

~~da, a efecto de precisar en rclaci6n al gobierno del Distrito Fcd~ 
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ral. que los ordenat:llentos legales y los regl4l:lentos que en la ley de 

la cateria se dcter.::iinon ser!n scr..etidos a refer&ndun y podriin- ser oE_ 

jeto de iniciativa popular. 

Se derogó la fracción XXIII que establecía co::io facultad del Congreso 

la forr.rolAción de su regla..':'ICnto interior. 

13}. - Artículo 74 

exclusivas de la Cámara 

En este artículo. relativo a las facultades 

de Diputados, se refor.:16 y adicicn6 la frac--

cién IV para agregar lo que se refiere al presupuesto y la cuenta pú

blica ( ver artículo 65 

14}. - Artículo 76 En este artículo, relativo a las facultades 

exclusivas del Senado. se rafor=.ó la fracción I del artículo 76 a efe.=, 

to de establecer la facultad de esta cinara para nnali:ar la polttica 

exterior del Ejecutivo Federal. 

15). - A:rttculo 93 se adicionó _un ter.cer párrafo que señala la 

facultad de las c&::i4ras para investigar el funcionamiento do organis

J:'IOS descantrali:ados y empresas de participaci6n estatal. 

16}. - Art!culo 97 So rcforr.>6 el tercer párrafo para establecer 

la facultad de intervenci6n de la Suprcoa Corte do Justicia en los c~ 

sos de violación del voto públlco. 

17}. - Artículo 115 : se adicion6 un pSrrafo a la fracci6n III a -

fin de introducir el sistema de diputados de minor!a en la elección -

de las legislaturas locales y el principio de representación propor-

cional en los ayunta::i.ientos con rnS.s de 300 mil habitantes. 
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ULTIMAS REFORMAS 

AJ:l'l'ICULO QUE SE REFORMA ASPECTOS h QUE SE Rf:F'ItRE 

52 

53 

5< 

56 

60 

Integración de la cámara de Diputados. 

Circlll"lscripciones plurinominales parn la 

elección do diputados según el principio -

do elección proporcional. 

Diputados elegidos soqún el principio de -

elecci6n propbrcional. 

OU.raci6n del encargo de los scnadoras1 re

novación de la cSmara de senadores y dec::l~ 

ración de elecci6n de sus miembros. 

Calificaciones de las oleccion.es de las e! 

m.'lras del conqrosor intc9ración de loa co

legios electorales de las cámaras, desnrrs?. 

llo y viqil.nncia de los procesos electora

les a carqo del gobiGrno fcdoral y modios 

do 1mpu9flaci6n a los actos do loo organin

mos electorales~ t 62 1 

Loa arttculos que voy a coaentar son los siguientes t JS, 52, 5J 1 SS -

y 60. 

ARTICULO 35. - esto Artfculo que habla de loa derechos peyl!tieoa y -

obli~acionua de los ciudadanos, y como prorro9Ativa fundrunental ol voto, 

nos prequntrunos L Porquo existe en la realidad tanto abstencionismo ? 

Ea la respuesta dol ciudadano al rechazo pol!tico, al dQBintorés del 

miSD01 a 14 escasa concionti%aci6n que existe en el pata. 

Raspocto al voto aetivo. noa proquntamos sobre el l:lbstencionismo que oo 

nanifiesto corno señal dn rccha~o del ciudadano hacia el 9obierno y hacia 

el sistema electoral. 
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A."'-'.'ICULO SZ. - F.es~cto a la inte9raci6n de la cbua de Diputadoa.

t.:i refon::ia ea buena en virtud ele que en esta t:v:!didoi se for.ienta el plu

rip..'lrtidi$::io. Creo que podr!a..-.os habl.1.r de u."\& ,.-erdadera y t::i.a~·or volui 

tad popular. 

ARTICULO 53. - Respecto a l;,. proporcionalidat! po~lacional. - cooo -

ea posible la confiabilidad del padrón eloct.oral, si para establecerlo 

se requiere el Últi::io censo poblaci~al y no el penúltit::i.0 co::io ocurrió 

en las eleccic:nes de 19~2 y 1995, para los cuales se utili=ó el censo 

de 1970 ~·no el de 1i;¡eo. 

AkTICUt.O ss. - Requisitos para ser diputado. - Es obsoleto exigir -

qUe U."\ ciudadano deba ser uriqinario del estado al c;ue represente. Por 

varia:; ra:.onesr prinero porque en la prlíc:tica nunca ha funcionadoJ -

sequ.o¡do : porque es U."1 si:i:iplo trL"'lite cl:Qtirob.:ir :s:u do:rlcilio en dicha 

entidad; y tercero : pc::"q'~e lo i~p<:irta.~te es que el representante debe 

ser lavo: de sus r~prescnta~os en la cfu:i.ara de Oiputados, por eso debe 

darse a ccnocer, as! cor.io convivir con ellos y conocer los problema# 

a fondo, solo ASÍ: podrS. nacer un digno t:IAtldAto. 

1'RTICUt.0 60. - El Colegio Electoral debe rcspotar lo,s fallos del Tr,!. 

bunal y coordinarse con él, eooo es posible que un tribunal que tiene -

resoluciones obli9atorins, podrán ser ~odi!icadas por las cÑ:1.sras, qua 

serán la últica instancia en la calificaci6n de las eleceicnes eontrA-

diccién cor:>o se va apoyar al Colegio Electoral# creando un trib.lnal de 

juguete. El cribu.nal debe sor representado a fondo, la idea do su c:re~ 

ción es buena, pero neC'esita plena autonocúa. 

PlUUCIPALES RETOR."\7\S P<lL?.TICAS 

La. ref'or.:ia pol1tica del actual régb:ien no es nueva ni coc:pleta~ Se AP2, 

ya en otra serie do re!ort:las, ~ayeres y Denores, o~prendidas desdo qUe 

el poder pol!tico buscó ~yor le9itir.ú~ad, fortalecidas dasde que el 

legislador advirtió la presencia de los partidos on la vida raalJ o di-
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cho en otros tiSr::únos, desde que los partidos mexicanog tuvieron axi.!. 

toncia le9al, lo cual ocurre con la legislaci6n maderista de 1911. 

Por su nisna naturaleza, la actual refor::ia está sujeta a un. car..bio si;:. 

temático, constante, a tono con las nutaciones de la sociedad. Es la 

cás ar.iplia y trascendente que so haya echado a andar en los últi~os -

60 años. 

L Que bUsca la reforna pol!tica 1 Para decirlo brevemente, busca 

más y mejor denocracia para un pats dieznado por el atraso político -

y la indi9encia social de la mayor parte de sus habitantes. 

Busca este proyecto ensanchar la le9itimidad del poder pGblico, inco::.. 

pornr al deb4te y a las decisiones funda::ientales al mayor núr.iero do -

mexicanos a través de sus corrientes o!s representativas, asegurar 

qu.o la vida social sea regida por las instituciones, fortalecer, en 

sunua, al Est.:tdo de derecho. Ptlro fortalecerlo. no para el autoritari!. 

mo, sino pua la inducciÓn del cambio democrático, de modo que la re

presión sea sustitutda por la comprensi6n hacia los grupos contestat!_ 

rios Cel Sistl?Tola. La reforma pol1tica encuentra su razón de ser. 

El .:tnuncio fonnal de que el Ejecutivo Federal so disponta a emprender 

esta refo~, previa consulta con los interosados, fue hecho por el -

secretario de Gobornaci6n en la ciudad deo Chilpancingo, Gl.lerrero, ol 

1o. de abril de 1977. Dos ideas centrales de ese funcionario 

a) La ta.roa de todos los mexicanos eo salvao;uardar ol Estado de der!.. 

cho, ya que ünicm:iente ast se afianza nuestro destino común en la de

oocracia, la libertad y la justicia. 

b) La reforma tenderl a facilitar la unidad democrática del ¡iueblo, -

ab4rcando la pluralidad de ideas • intereses que la confi'J\U'DnJ busca

rá acelerar sólidar.ionte la evoluci6n pol1tica nacional para posibilitar 

una tolerancia fecunda entre cayortas y minortas, y para qua ltll!dianta 

" La autoridad con derocho y el derecho con autoridad : so excluya el 

abuso de poder. 
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Entre el 28 de abril y el 21 do julio de ese afio so celebran doce au

diencias públicas en la Comisi6n Federal Electoral. concurren repre

nentaciones de partidos y grupos poltticos, de instituciones académi

cas, lo rniS!no que ciudadanos a tttulo individual. sus puntos de vis

ta se hacen llegar al Ejecutivo, c¡uien en su primer infome de gohie!. 

no se c()fllpromete a enviar sin dilación las iniciativas de refon:ias 

constitucionales y de nueva legislación electoral ( esta Glti:ma ser¡ 

hautizada con el recargado t!tulo de ú:!y Federal de Organizaciones Pg_ 

l!ticas y t>i=ocesos Electorales, L.F.o.p,p,E, ), 

Los campos c0Tt1prendidos por la refort:ia, de at;"Uerdo a las modificacio

nes constitucionales y la ley ordinaria {L.F.0.P,P.E.1, pueden siste

matizarse del siquiente modo i 

1. -

2. -

J. 

•• 
s. -

1. 

Mayor rango legal e institucional de los partidos politicos1 

Novedoso sistema de representaci6n proporcional1 

Mayor autenticidad en la calificaciÓn do las eleccionesr 

=~:eche a la informaci!n y 

RoferGndum e iniciativa popUlar para el Distrito Federal. 

MAYOR RANGO LE.GAL E INSTITUCIOOAL OE LOS PARrI00S POLITICOS 

LOS partidos poltticos •• desenvolvieron, ya lo advertimos, durante 

una prolongada etapa sin reconocimiento legal, fen&oeno universal y no 

privativo de México por otra pat't•. Esto OCUl'.'r• por vez priJnera con -

la toy Electoral del 19 de diciembre de 1911, prcnulgada por el presi

dente Hadero1 posterionr.onte el tratamiento de los partidos se fue 81!1.

pliando, s~e todo con la l•y de 1946 y con la de 1913 1 pero es hasta 

ahora cuando la norma suprema les confiere un status r•levante. Estl 

clara la deten:i.inaci~n del lo9islador 1 qUe en México haya verdaderos 

partidos, y que en '•toa se apoye la ardua tarea de autentificar nuee

tra democracia pol!tica. 

La adición al arttculo 41 constitucional establece que los partidos 

son "ENTIDADES DE IHTERES PUBLICO". 

Por su naturaleza pública, los partidos no sólo tienen derecho al uso 
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pe:n:ianente de los medios do cor:iunicacién social, sino que en los proc!,_ 

sos electorales federales deberán contar, con ca.rgo al Estado, con un 

m!nimo de elementos para sus actividades tendientes a obtener ol sufre_ 

9io. 

LA ley ordinaria desarrolló con ai::iplitud dichas previsiones y croó un 

novedoso y plausible sistema de registro de partidos 1 el registro d.!. 

finitivo y el registro condicionado. 

rara el rogis~ro definitivo se requiere tener un m!nimo de 65 mil afi

liados en todo ol pa!s, distribu!dos do tal nodo que J mil do ellos v,! 

van en cada una, cuando r.ienos, de la mitad de las entidades fedorati-

vas, o bien haya trescientos de ellbs, en cada W'IO de por lo menos 150 

distritos uninooinalos. 

El otro re9istro es más rñ.cil de obtener, pero sólo procedo a convoca

toria expresa de la CFE. 

Estt condicionado al resultado de las elecciones 1 si el partido en -

cuestión obtiene al menos el 1.5 por ciento do la votaci6n total, su -

re9istro automáticamente se hará definitivo, en caso contrario perderá 

todos sus derechos y prerroqativas, aW'lque sus candidatos triunfadores 

por mayor!a relativa no sufrirán menoscabo Alguno. 

Tres partidos obtuvieron su registro condicionado el 4 de msyo de 19791 

eomuni!l't:a Mexicano (PO!.), Ollmócrata Mexicano (PtM) y Socialista de los 

Trabajadores (PST) 1 Por h.:sber alcanzado el porcentaje mtnimo recibi!_. 

ron su constancia de registro definitivo el último de agosto de 1979. 

2. - NOVEDOSO SISTEMA DE REPRESENTAClOO PROPORCIQlAL 

La c:imara de Diputados so integra ahora por 300 diputados electos seqÚn 

ul principio do votaci6n mayoritaria rolativa, t:'IGdiante el sistema de -

distritos oloctoralos uninor:iinales, y hasta 100 diputados electos seq\in 

el principio de representaci6n proporcional, cediante el sistema de li!, 

tas regionales votadas en circunscripcione6 plurinOClinalos. Estas Últ.!_ 
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~as pueden ser hasta cinco, dependiendo del acuerdo do la CFE, que pa

ra los cCJr.1.icÍos de julio do 1979 dividió al pa1s en tres regiones, con 

cobocora en Monterrey ( :ona norte y oriento, con JO escaños) 1 Guada

lajara ( zona occidental, con JO escaños l y Distrito Federal C. zona -

centro, sur y sureste, con cuarenta escaños J. 

J. - MAYOR AU'I'EUTICIOAD EN LA CALlFICACial DE 1AS EU:Cc1ares 

Esto so logra gracias a que hoy el Colegio Electoral (CE) de la cámara 

do Diputados tiene representación plural, y gracias también a que se -

ha establecido constitucional.mento ol recurso de reclamación. 

El recurso de reclm:i.aci6n ante la Suprema Corto de ~usticia, procedo -

contra las resoluciones del CE, en la inteligencia de que si aquélla -

considera que se cometieron violaciones sustancialés en el desarrolle 

del proceso electoral o en la calificación misma, le bar& del CQncci-

niento de la CSmara de Diputados para que emita una nueva resolución,

mistnA que será definitiva e inatacable. 

Lo discutible es qua la Corto, en asuntos que tW'ltC importan a la vide 

pÚblica, vea reducida su actuación a una simple opini?zl. 

4. - DERECHO A LA INFOR."!ACIQI 

Mediante adici6n al art1culo 60. constitucional se estableció que el d~ 

rocho a la información será garantizado ¡;-or el Estado". No se trata 

de la libertad de expresUSn, la cual supone un deber do abstenci6n a 

cargo del Estado, sino de un derecho de la colectividad. y de cada indi 

viduo frente al Estado para exigir una inforniación que re<ina ciertas -

caracter1sticas (_plural, objetiva, veraz., o¡;-ortuna, etc.). 

La presencio porz:iancnto de los partidos en la televisión y la radio S8!:, 

virS para concretar dicha 9arant!a, pero ne basta. 
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s. - REFEREl~OUM E ItlICIATIVA POPULAA PARA EL DISTRITO FEDE:AAI. 

El principal problema pol!tico de los habitantes de la capital do la -

RepGblica radica en su r.ienguado estatuto civico, en su condición de -

ciudadanos con derecho pol!ticos lir.iitados. A diferencia do quienes -

viven en otras entidados, los ciudadiU1os de aqu! no eligen a su goboi

nador, no eligen a sus delegados pollticos, que hacen las veces do pr!_ 

Bidentes ounicipales, no tienen un Con9reso local. 63 ) 

En el discurso que el Secretario de Gobernación pronunció en la ciud.:id 

de ('luerétaro, con motivo del Gltimo aniversario de la constitución Po

l!tica Peder.al de 1917, reconoció la exi~tencia de los intereses hete

rogéneos que conforman la sociedad, los que se proyectan al Estado e -

influyen y son influ!dos por él, y At'irm6 que "AQUI Y EN ESTOS MCME:N-

TOS EL ESTADO ES UNA RElACIQI PWRICLASISTA.". 

Al reterirse a la retorma polttica expresó quo'con ella se pretende 

que en un pats do mayortas constantes las minortas tengan en la vida 

polttica el paso que Cot'K> talos los correspondo. 

El vocero del Ejecutivo de la Uni6n dijo : "Es indiscutible que vamos, 

dentro do la idea do ropresentaci6n adecuada de las minarlas. hacia un 

sistema mixto de dcr.:iinanto mayoritario y representación proporcional". 

\' ~es¡5ués expres5 : "Esto darS. lugar a un mayor juego de los partidos" 

Rf!surniJ la reforma polttica alirmo.ndo que lsto. "garantizará l~s doro

chos pol!ticos de la oposición y de las minortas, hará que estas Glti

r:i.as cuenten y pesen en proporción a su núr:iero, que la mayorta no actGe 

o so sienta actuar cano un todo : A prop¡Ssito do la iniciativa de ley 

de Organizaciones Pol1ticas y Procesos Electorales, dijo en esa misma 

reunión quo el propósito de ese ordenamiento legal ora salvaguardar 

"los derechos de todas las ninortas ante la gran mayor!a, y por olemo!!_ 

tal congruencia, los derechos do las pequeñas J:1inorlas ante la gran m!_ 

norl.a.". 

{ 65 J LOPEZ MORENO JAVIER 
¿ (:UE ES LA REFOR.<I>\ POLITICA 1 
UVMI 19&0, PAGS. 1 A U 
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Desde el aes de abril de 1977, revelan la plena convicción de sus autg, 

res da la necesidad de que las minor1as se encuentren representadas en 

el seno de la cfu:tara popular, para as1 satisfacer un elemental princi

pio de la de~cracia. 

El eninente fil5sofo social inglés John Stuart Hill C 1806-1873 ) , en 

un libro clásico, del Cobierno Representativo, publicado en los priDll

ros a!ios de la década de los ses~ntas del siglo pasado, siquiendo la -

l!nea liberal de Montesquieu, COnstant y Tocqueville, buscó, según el 

profesor español de derecho po11tico, Pablo Lucas verdu, garantizar a -

ls inteligencia, a las minor1as cultas o instru1das, un dest~cado pa-
pel en la adopción de la~ decisiones pol1ticas, claves de la orienta

ci6n pol1tica. 

En el cap1tulo VII de la obra citada de Stuart Hill, cap1tulo qUe se -

intitula "De la deDOCr&cia falsa y do la vordadera. De la representa

ción de todos y de la representaci6n sólo de la mayorta," ne contie

nen estas consideraciones 

En una de~ocraci~ donde la igaa.ldad exista •• , la mayor1a del pueblo, -

por medio de sus representantes, pr11valeceri y obtendr~ el triunfo en 

las votaciones sobre la cinor1a y sus rtipresentantes ¿ Pero se sigue 

de aqu1 que la i:dnor1a hA de carecer por ca:ipleto de representaci6n 7 

Porque la t!!A'JOr1a deba prevalecer sobre la minorta, L Es necesario que 

la primera tenga los votos y la segunda ninquno 7 L Es necesario que 

ésta no sea ni aún o!da ? 

En una democracia realr.lente igual todo partido, cualquiera que sea, de

berá estar representado on una proporción no superior, sino idéntica -

al nGc:iero do sus individuos. La m.ayorta de reprtisentanten ha de corr•!. 

pender a la iaayorta de electores1 pero, por la mi.StDA raz6n, toda rúno

r1a de electores debo tener una minor1a de representantes. ( 64 ) 

¿ QUE ES Y AOO~DE VA LA 11.EFOR."tA POLITICA 7 

1 64 1 MARTINEZ SAEZ A'ITONJO V ZAVALA !VAN 
ENSAVOS SOBRE LA REFOR.\IA POLlTICA 11 
EVICIONES GALETA INFOR<IATIVA, COM1SION FEVERAL ELECTORAL 1971 
PAGS, 13 A 16 
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LA C'OO"CEPCION DE LA. REFORMA POL:ITICA 

En su mensaje de tocia de posesión, el 1o. de diciem?:>ro do 1976, el Pr2_ 

sidente LÓpe:z Portillo anunci6 su propósito de lograr " liJ:lpin autant.!. 

cid.ad de la representatividad pol!tica dentro de nuestra sociedad plu

ral, libre y abierta, como v!a para le9itir.ar y dar valor gcnuiño a la 

vida de nuestra República y sus instituciones " 

En su primer informa do gobierno, en el cual insisti6 en que " pa.rn l!:. 

9itimar la lucha de los contrarios os preciso institutrla ". 

Las rofo:nnas electorales como un momento de la reforr.1.1. pol!tica no oe

rán una forma va.eta de contonido1 estariin, seq1'.in los prop6sitos do LS

pez Portillo, estrechamente ligadas a los procesos económicos, porque 

" el programa de la reforma política conlleva acelerar el desarrollo -

de nuestro pueblo "• ya que " los grupos que desde la disidencia arri

ben con esta refonna a la participación pol!tica institucional, contr,!.. 

buirán r.i.ás s6lid¡mcnto al desarrollo del pa!s "· Esa os la razón por 

la cual la reforma pol!tica es uno de los dos elementos m5.s importan

tes do la democracia social, que, seqÚn oxpres6 al Presidente de MÓx,!.. 

co ante las Cortos Españolas al 14 do octubre do 1977, os el "ideal" 

de la Revolución Hoxicana. 

Entendemos a la democracia como cor.ipror:U.so fundamental y como fSrmula 

para loqrar un orden jurtdico aplicable a mayortas y mlnortas, quo oo 

base de la unidad y de respecto a la diversido.d. ( 65 ) 

La refont'IA polttica de L&pez Portillo, que significa, por un lado y -

formal.monte, el propósito de ar.ipliar las libertades pol1ticas y, en -

consecuencia, la. TUayor participaciiSn de la ciudadan1a en la ecua ptl-

blica. 

La reforma pol!tica anunciada en esto régir.ien aspira indudo.blfmlQnto -

a salvar los ltDites democráticos del desarrollo capitalista mexicano 

en los r:ia.rcos mundiales del capitaliBll'lo reseñados en el siguiente ca-

l 65 l IVEM 
OP CIT, PAGS. 31, 32 Y 35 
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p!tulo. Esto supone, en primer lugar, conciliar la austeridad ocon6-

rnica, que repercute en las masas principalmente, con el mantenimiento 

do las taaas de ganancia y do la acwnulación de capital en un ambien

te de mayor libertad pol!tica dentro de las instituciones1 en segundo 

lugar, la posibilidad a corto plazo, y desde el punto de vista del g,2_ 

biorno, de encauzar a la oposici6n, acumulada y generada por la cri-

sis actual, a través de inotituciones cuya actividad es previsiblemoa 

te controlable, y en torcer lugar, tambi'n desde el punto de vista del 

gobierno, supone la renovación del juego político que no ha podido 

dar el conjunto de los partidos registrados. 

La reforma política es también una victoria importante que no defini

tiva de años do lucha por la destrucci6n de un sistema pol!tico que -

ha sido generalnente autoritario, incluso bajo sus formas populistas. 

Estos aoa planos, el do la perspoctiva estatal y el de la perspecti

va proletaria, tienen acotaciones impuestas por laa mismas posibilida 

dos dol desarrollo capitalista dl:ipondiente. 

Por un lado, existe un 11ntite para la clase dominante, puesto que las 

libertades pol!ticas no pueden ser tantas y de tal nat~raleza que pea 

gan en peligro su condición de dominanto1 si hubiera dosborda.mionto -

de los l!mitos domocrático-burqueses, amplios sectores de la burque-

s1a tratarían do imponer un dique a la participación de las masas AU:!!. 

que ésto fuera semejante a los regímenes dictatoriales que se han mu!. 

tiplicado en l\nlérica Latina. Los limites para las masas trabajadoras, 

por otro lado, radican en el hecho de que actúan poltticamente dentro 

de W\ sisteoa que no fue creado por ollas y para ellaR, corriendo el 

riesgo de perder de vista sus verdaderos objetivos do clase. Su op-

ción está en la oportunidad de organizarse mSs ampliamente y con una 

dirección partidaria adecuada y de tipo revolucionario, profundizando 

en la lucha favorable a sus intereses hist6ricos. 

So entiende que una reforma política cooo la que so comenta, apuntar!a 

con el tiempo a restarlo características do t:10nopolio al PRI, con lo

que no debo entenderse que so pretenda hacer peligrar su hegemonta y-
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predoainio oayoritario. En otros tén:'linos se interpreta, se tratat:!a 

de inclu!r nuevos partidos, porque los actuales con re9istro definit!,. 

vo han evidenciado, por un lado, incapacidad 11irtual para o¡:onérsalc 

al partido qubernru:iental y, por el otro, incOt:1pctcncia para ofrecerlo 

opciones políticas a una población crecientemente inconfon::o con la -

situación actual del desarrollo capitalista en HQxico, cuyas relacio

nes sociales han devenido r.!Ss COClplejas. 

El sistema político ha evidenciado electora~nte un deterioro consi

derAble1 a éste no ha podido escapar el partido CJUbernnmental {PRI). 

El sistema do partidos registrados ( PRI, PAN, PPS y PAR.~ )se caract!,. 

rizó desde hace tiC111po por su incapacidad para incrcr:lentor la partic!_ 

poción electoral de un considero.ble núi:ioro do ciudadanos que so ha 

opuesto crecientcmento al sistema político en su conjunto y cuya opo

sición se ha manifestado cada vez mSs a medida que la crisis económi

ca se ha agudizado { parte de esta oposición se ha revelado por la 

abutención palmaria en todas las elecciones desdo 1964 ). 

Tal disminuci6n pnrticipativa ha puesto en entredicho la credibilidad 

do los masas en los aparatos del Estado1 y la ausencia virtual de pa.r

tidoo que canalicen institucionalmente la supradichn oposición, aWlada 

A las condiciones do la crisis econ6mica, ha provocado que Wl alto po!. 
ccntaje de la inconforaúdad se planteo en los sindicatos y otros Órgn

nos SP.micorporativos do control pol!tico de masas quo ol Estado so he 

dado. 

Ante la necosidad del Estado y de la clase dominante, representada por 

ol primero, de aplicar una politica de a.usteridad económica. en contra 

do los trabajadores, una salida de tipo pol!tico ( democratización, 

aunque sea rnSs aparente y formal que real ) , la reforma política, fue 

ideada como convoniento 1 aW\que casi dir!a indispensable, para dar u -

ofrocer algo a cambio de la austeridad, el desempleo y domSs cal!Ulllda

doa del sistem41 en crisis. 

Era propósito de Luis Echeverría llevar a cabo lo que con I.Ópoz Porti

llo se está intentando en materia pol!tica. En realidad no hay cambios 
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iciportantcs. 

La refoz:lllA pol!tica actual ~s continuación de la iniciAdA el pasado -

sexenio. El ex-presidente afimó : " W refort:lll elec:toral busca in

corporar A un mayor n\U:iero de ciudadzmos y fuerzas scciales al proce

so político institucional. su propósito es &ttpliar la repnt$entativ!_ 

dad del poder público, consolidar en el plano legal lAs 11uev.ss tende~ 

cias de la democracia r.:iexican~, al~ntn.r la participación de las mino

rías y. en qenoral, lograr que todas las ~.snifest.sciones tengan expr!. 

sión nn los 6rqanos representativos de la voluntad popular 

En 1976 concluyen en México dos crisis que determina, sin sombra de -

duda por nuestra parte, la refo~ pol!tica, objeto do nuestro estu-

dio.: La priaera, que pudióriu:io.s ll<UM.r .. Interna t, ha sido descrita 

hasta ac¡ut. La i;equnda, fundamentalmente ocon6mlca, t.icne IM.s que 

vor con la crisis del capitalismo interna.eional aunque t.&!\bilin influ

yeron ra=cnes internas do la. din&nica Mxieana. 

u5pc2 Portillo bautizó con el nanbre de alianza po.ra la producción. Y ... 

os condición dlal&ctica, como hemos dicho, porque parte de un supuesto 

ya Jl'll8neionado reiterada.mento en el cap!tulo anterior 

contra la inflación oa el a~nt.o de la producción. 

que la. ro~ta 

CUando;:i; el secretario de CCt:iornaciSn tif'irrna que " El Pata .so enfrenta 

a una situac:i6n econá::l.ica dif!cil ft• su solución la expresa en tres 

factores 1) racicnalización do. acciones 

losr 2) recursos naturalos ( potrólco quizá 

cionalos. 

pilblica.s, privadas y soei.!. 

), y J) roeursos institu-

La condici6n de atraso, da sobroexplotaci6n. do dosc~plco tnAsivo y cre

ciente , .de to.lto. do inversionlla, do endeudamiento extorno y otras cal~ 

t:ddados por el estilo os sufic:iento para que gorminen en J~xico luchas 

desesperadas contra el Gnf!Qitjo do clase de los tr~jadores. Esto t.1!11:1. ... 

bién produca inestabilidad y no existen los recuxaos, ni siquiera inat!_ 

tucionAlea, para evitarla. ( 66 ) 

l 66 1 RODRlGUEZ ARAUJO OCT AVIO 
CA RETOR.\111 POLITICA Y LOS PAllTIUOS EN MEXlCO 
SlGLO XXl EDITORES, PAGS. J9 A 16 
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COHEUTARIOS. A LA L.F.O.P.P.E. 

Do los partidos se reglamentó el registro de los rniSr.to~ como ya se h.l 

dicho, con el 1.5\ de votación nacional como minino, si no alcanzaba -

diCho porcentaje, se perder!a ol registro, la ley lo na.rea del art!cu

lo 22 al 49 nos parece po~itivo el hecho de que los pilrtidos sean cnt2:_ 

dados de interés pÚblico, lQ que criticamos es que esta ley se quedó -

corta en materia de !inancia::Uento para la propaganda. 

Dol art!culo 50 al 73 se reglamenta a las coaliciones y convenios de -

incorporaci6n de asociaCicnes políticas en partidos, solo cabe decir -

que la coalición es una uni6n con fines electorales. 

Otro comentario a esta ley os que fija nucho tiempo para efectuar ol -

cómputo de las elecciones, on el lapso do un mes puedo servir para ma

lo~ manejos, lo miQ::o para la calificación do dichas elecciones. 

En cuanto a los organismos electorales, vamos solo analizar la Comisión 

Pedoral·Electo:al po~ ser este el de mayor jorarquia y porque sus facu,!. 

tados son extralimitadas. 

Los demás org~~ismos no merecen mayor comentario, sus funciones y obli

gaciones 5on las precisas, como so vió en el Cap!tulo anterior la C.F.E., 

tiene dcm.1.siada injerencia en el sistema electoral Mexicnno, dejando a un 

lado la voluntad social quo acatando todas las decisiones de la comiBiÓn, 

dejan fuera la oportunidad de participar al ciudadnno en esta materia, 

es dem.1.siado el poder de la C.F.E. empezando por el principio de velar 

por las normas constitucionales, será este ol organismo preciso que co -

deba encargar de ésto 1 

En cuoY\to al Registro Nacional do Electores, debiera ser autónomo do la 

Comisión Fedcr.1.l Electoral y la función de actualizar el padrón electo-

ral llevarlo a cabo como lo indica la propia loy. 

El fomentar a los partidoG pol!ticos exigiendo 1.5, do la votación para 

su registro, si dar r.iaS juego a los propios partidos, pero se si9uo vie!!. 

do que carecen de fuerza y que el prcdo~inio ~o sigue teniendo el parti-
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do qubern.'lmental. 

Por últirno el apartado de esta ley que habla del Contencioso Electora~ 

establece demasiados métodos pre-procesales administrativos que solo -

sirven para confc..~dir aquel que pretende inconformar. I.o miSlllO en cua:l 

to a los medios de impugnaci6n y recursos qUC se presentan en los rnis

~s org.10ist:1os que incurrieron en la falta, inclusive las resoluciones -

de la Corte no se tornaban en cuenta, si es que hubo algunn. En pocas -

p<ilabras lo contencioso quedaba subordinado a la Política Nacional. 
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3. - COOIGO n:oeAAL EU:CTOR..\L 

La demo~racia, c~o la Ce!ino el a.r~!culo ~1, es la traGuccién de la 

soberDnta popular en instituciones. Para concr&tarla es indi&pensa

ble que lA nación ejer:a esta soberanía por conducto de los érganos 

~e represuntació.., popular, ésto i~plica la creac~én de insta.~cias. -

la precisión de !acultades, O".l.lt.ipli=ación e.e cauces y el :??rf'ccoio

naruento de procesos y qara..,t!as para recabar efie~'l:';(!nt.e la volun-

t.ad dol cuerpo electoral 'I reali::ar as! la i::::i.port:ante a:cién d~er,! 

tica que consiste en con~ucir los votos en e!icaeia gu.t>crnar.iental. 

Por lo que respecta .:il sistru=.a de representación, con <?sta !ci::ha, he 

presentddo la iniciativa de Rtt!o~a Constitucional csue sirve do fun

da.~ento a la presente renova=ión pol!tica que Flanteor prc5ento a la 

eo.~sideracióo de vuestra representaciéitl. con esta iniciativa, un n~!!. 

vo CÓdiqo tlector~1 p.l.r4 qo~&. una ve: que sea aprobada la pri~era, 

sil proceda a discutirlo y en su caso a aprcb.:l!:'lo, en todo caso6 se 

ha CCt'\Sidera.:?o neCtJsa.rio enviar les dos do~ntos juntos. da.do que 

para ca;,~~nd~r ca.bal.r:iente la intención de la Re!oroa Ccnstitucion~l, 

t:S 1ndispt?ns.3.ble conocer el prop&sito der.:ioc.ratizador que en su e<;:iOjll!!,. 

te anima a todas las innovaciones legales que se proponen. 

t.os •i•tenas electorales • no pt:ieden ser produeto de la adopci6n de -

:icw!elos ~jcnos, son por el contrario, natural resultado de la cultu

ra, las prácticas, la experiencia y la t:i.ani!estacieín de las fuerzas 

pol!tic ~s de cada pats y Ol'l cada ltlCC!ento de su historia. En tal Vi!:,. 

tud 41 desarrollo y pcrfeccionle.ionto de los mecan.itn:lOs electorales 

se fW\d.s;:,enta.~ en tales prÁ~icas y experiencias y solo fundado en -

ellas so puede loqrar su ca::J::iio, su tra.nsfo~ci6n y su avance. 

La lnicia~iva de Reforea Constitucional tiene CtriO propósito funda::iea 

ta1, !ort4lecer el plu.t'alis=io po1ttic:o. ll:lpiia.~do los espacios de 

p.s..rticip.3.cilSn do los Partidos Pol!tico!i !la(:'ional.es en la integración 

Qe esta representaci6n popular. 

El sistea.J. de integración que p~opont;0, confiere a los Partidos Polt-
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tices carqos do representación nacional de acuerdo con un m!nitlc> que 

aser¡ure su participación en la integración de la volW1tad nacional -

de los partidos y oitiga la desproporción entre su votación obtenida 

y los curules asignadas consecuentemente. 

El proz·ecto de refoma preserva el sister.ia electoral mixto con domi

n.'.lflte r.i.az•oritario, toda ve: que este qaranti:a la formaci6n de una -

r.'layor1a efica: y estable, y estirnula a la vez, la actividad y creci

~iento de todos los partidos pol1ticos. 

La iniciativa de Roforma constitucional propone un nuevo Sistema Co!!. 

tcncioso Electoral, en el cual destaca de manera fundamental la ere.!. 

ción de un Tribunal que COt:lO órqano imparcial y con plena autonoru!a 

para dictar sus fallos, realizará funciones do control do la legali

dad y regularidad del proceso electoral. 

Las Reformas Cons~itucionales aludidas representan por si mismas una 

respuesta de renovación on ol Sistema Pól!tico Mexicano. 

La Renovaci6n Pol1tica que hemos emprendido demanda, en consecuencia, 

revisar a fondo ol proceso electoral que es la sccuon~ia do activid!. 

dos requladas i:or la Ley, que tienen Cot:\O objetivo • la preparación, 

desarrollo y viqilancia del ejercicio de la funci6n electoral as1 

como la declaración y pluralizaci6n do sus resultados. con esta Re

forma so atienden las actuales de=andas de una sociedad transformada 

por avances anteriores. 

Este es el propósito de la iniciativa del nuevo c6digo Federal Elec

toral que someternos a su olovada consideración. 

Palabras del Presidente licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. 

Publicado en el Dinrio Oficial el 12 de febrero de 19B7, como respue!. 

ta a la R.enovaci6n Pol1tica Electoral y que viene abrogar a la I.ey 

Federal de Organi~ncion Polttica y Procesos Electorales. 
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El hacho de que se dena:iina Código la da autonom!a corno ra.~a del der.!?. 

cho. 

En su estructuro, el Código Federal Electoral contiene ocho libros, -

divididos o~ t!tulos y cap!tulos, sistemSticos y e5pecificos, con el 

prop6sito de proporcionar una mayor claridad al conociniento y un más 

fácil acceso a las normas electorales para su ar.ipliaci6n. 

Existe una secuencia entre los ocho libros del C6digo. Se regula el 

proceso electoral en orden cronol6gico y consecuente, desde el inicio 

hasta la calificación de la elecci6n. 

Corresponda al libro primero la determinación del objeto y fin del 

cuerpo jurtdico, con la definici6n de los derechos pol!ticos tales C2.. 
mo el derecho al sufragio y la capacidad para ser electo. 

El segundo libro está integrado por las norrnas reguladoras de las fo::_ 

mas de orgill\izaciGr. ¡:.olttica de los ciudad.111\os. En esta libro desta

ca lo referente o los partidos pol!ticcc nac~~ales y su constitución, 

registro y funcionamiento. 

El libro tercero se refiere a las norma• que estructuran el Registro 

Naciooal de •lectores. Propone el establecimiento da organismos que 

permitan 111&yor participaci6n y corresponsabllidad de Partidos Poltti

cou y ciudadanos en las tareas de actuali&aci6n del PadrÓn Electoral 

Unico, con el prop6sito de hae9rlo mSs tidediqno y confiable. 

tas etapas del proceso electoral las contempla el libro cuarto de los 

actos preparatarios de la elecci6n, la de la jornada electoral y la -

de los actos posteriores a la elecci6n. 

El libro quinto se refiere a la elección, reGne las normas que regla

mentan los preceptos constitucionales por los que AU!Mlnta la represe!!. 

taci6n naciooal de la cimara de Diputados, en 100 diputados más. 

El libro sexto • constituye al ccmputo de una elección. 
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El libro séptimo • Agrupa sistemitic~nte el conjunto de recursos que 

los ciudadanos, los partido• pol!ticos y los representantes, tienen dl!., 

racho a interponer contra actos o resoluciones que consideren violato

rios de sus derechos electorales, recursos que serán resueltos por un 

Tribunal Contencioso Electoral. 

Cl libro octavo está dedicado a la integraci6n y funciones de este Tr.!. 

bunal. 

El CÓdigo Federal Electoral cuenta con J62 art!culos. 

Principales cambios originadoa con •l c6digo aon los aiquient•• 

La derogación del procedimiento para la obtenciiSn del registro por 

un pA.rtido pol!tico condicionada a la votaci6n. 

La t:iodificacién de la integración y funcionamiento de loa OrgAni!. 

moa Electorales. 

El cambio de la fecha de la jornada de domJ.ngo a milrcolea decla

rado no laborable. 

La modificaci6n de loa procedúúe.nto• de ccaputo, acortando loa -

perilSdos entra el d!a de la elecci6n y el de publicacigz; de los resul

tados .. 

El uso de una sola boleta para 1• eleccién de diputados de ~yor!a 

y de reprasentacién proporcional. 

ta ampliación de prerrogativas de loa partido• y el eat:ableciai~ 

to de un sistema da fina.nciulento pGblico para sua activid..S.a. 

La. creaci6n de un Tril:iunal de lo cohtencioao Electoral, dotado de 

autonom!a e itnpA.rcialidad para conocer y npa.ra.r toda irregularidad. -

e •1 > 

( 67 1 COIJIGO FEPERAL ELECTORAL 
COAllSICJl.I FEPERAL ELECTORAL, 
SECRETARIA PE GOBERNACION, 19a7 
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C O H E N T A R I O S 

Respecto a la Or9anisr:ios Electorales podernos decir lo siguiente ~ Al 

igual que la L.F.o.P.P.E. la Comisión Federal Electoral sigue gozando 

de un sin nÚmerc de prerrogativas, sen muchas sus facultades, prácti

camente está en sus manos el control del procese electoral, les ncmbr!!._ 

mientes de los demás organismos de menor jerarquia están a su carqo. 

EL REGISTRO HACIOOAL OE ELECTORES 

Es el Orqanismo que contempla ol padrón electoral, mantenerlo depurado 

y actualizado, os un Organismo TÓcnico, dependiente también de la Ccm,!_ 

sión Fedoral Electoral Art!culcs 99 al 157. Tiene tisrnbiE.n las funcio

nes de reqistrar a los ciudadanos y de expedir credenciales de elector. 

Todo muy bien estructurado, sin embargo seguimos afirmando que el pa-

drón electoral se debo basar en el último censo poblacionol antes de -

la •lección. 

El cambio de fecha de domingo a miiírcoles, d!a de la votación so hizo -

con la idea da que so presente más qente en las urnas, pero les resul

tndos nos indican que el abstencionismo sigue siendo el problema fund!.. 

aental en las elecciones. 

Cxisten tres reforinaa muy positivas 

l'rim.ro r El hecho de acortar el tiempo en materia de CÓ!llputo desde 

el d!a de la elección hasta. la. publicaciÓn de sus resultados, con éste 

so vió que ne era necesario el lapso que exist!a tan grande. 

Segundo 1 El uso do Wl& sola boleta para votar por diputados de ma-

yor!a y de representación proporcional. Era inconsecuente qUe so vot!_ 

ra dos veces corno lo establec1a la L.F.o.P.P.E. 

Tareero a La ampliación de prerrogativas y un siotema de financia--

miento a los partidos pol!ticos, as! como mayor tiempo en televisión -
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y radio a todos ellos, Sato permite aún más el pluralismo pol1tico y -

la concientizaci6n a los ciudadanos en esta materia. 

Es nbsurdo quo al PAN (Partido de Acción Nacional), no acept~a esta 

reforma que va dirigida a beneficiar no solo a los partidos sino al 

País en general. 

El fundamento de incrementar la cámara con 100 diputados m&s, por repr,!. 

scntación es un avilJ\ce para el pluripartidismo y para los ciudadanos -

por el hecho de qua se haya mlis contacto con los gobernantes en virtud 

del continuo incremento poblacional. 

En cuanto a ronovar la mitad de la cámara de Senadores cada. 3 años, vol:, 

vemos tiempo atr¡s, repitiendo dicho procedimiento que marcaba la Ley -

de 1917. 

pOr Último, lo más interesante a mi juicio de este c&digo, es la crea-

ci6n del Tribunal Ccntoncioso Electoral. 

El Tribunal representa en comparación con la L.P.O.P.P.E. un progreso -

en 11\Ateria contencioso electoral. como ya lo vimos la.L.F.o.P.P.E., C!, 

recta de esta materia en la realidad. 

Ahora estS por verse el funcionamiento do dicho tribunal dotado en pr1!!, 

cipio como cualquier tribunal de autonom!a e imparcialidad, cuesti6n 

muy discutibles, ccma es posible someter sus resoluciones al Colegio 

Electóral ¿ t>Snde queda la autonomta ? 

Por otro lado vamos a ver si por vez primera la pol1tica queda subordi

nada a un órgano de esta tndole, y entonces podremos hablar de imparci!. 

lidad. 

El c&digo faculta al Tribunal de coercibilidad o sea la posibilidad de 

imponer sus fallos, pero no de coercitividad uso efectivo de fuerza ft

sica o económica para hacerse obedecer. 

Nosotros seguimos pensando que el Tribunal Contencioso Electornl, care

ce da serlo. 
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CONCLUSI.ONES 

I . -

II • -

III • -

IV 

V 

VI • -

VII • -

VIII. -

IX 

La Soberanta de la Nación radica on el pueblo, al igual que 

la democracia, por lo tanto el destino de la misma lo deci

de el propio pueblo. 

El poder se legitima a través del voto y solo me?dianto iil. 

La dm:iocracia os un proceso continuo que demanda no solame!!.. 

te transformaciones, cambiosy reformas sino, estudio, orga

nizaci6n y enseñanza al pueblo, de lo contrario la realidad 

no se hace osporar y aparece el fenómeno • abstencionismo. 

Para tratar de evitar ésto, es muy importante la concientiz.! 

cién que se haga a través de los medios de comunicación cano 

son radio y televisión. 

También es in~iapensahle el tiempo quo se le de a cada partl_ 

do pol1tico para trasmitirse. 

La formación de diferentes partidos pol1ticos, demuestra el 

desarrollo d•mocritico del pata. 

La historia electoral da H'xico refleja la historia pol!tica 

del Pats. 

rara realizar un auténtico proceso democrático el pueblo ne

cesita elegir a sus representantes libremente. 

Los representantes del pUeblo adquieren una responsabilidad 

frente al propio pueblo através del voto. 

Para garantizar la expresión de la voluntad del pueblo, es -

necesario que las elecciones sean limpias y se respete el V.5!, 

to. 



X 

XI 

Existen graves vicios en el proceso electoral como son • r:?, 

bo de urnas, prellenado de las mismas, esto requiero una sg 

lución inmediata por parte del gobierno, los partidos, can

didatos y la ciud.:i.dan1a en general. 

una situación que va on contra de una competencia pUra y en 

perjuicio de la democracia misma, es el hecho de que la con.!. 

tituci6n de la Comisión Federal Electoral, tiene un eviden

te predcc.inio dol p.3.rtido en el poder y sobre todo, que el -

máxhlo cargo lo tenga el secretario do Gobernaci6n que evi

dentemente pertenece al partido oficial. 

X:II La Ccoisión Federal Electoral en realidad y por ley, es un -

órgano dependiente de la representaci6n qubernmnental y su

autonom1a es relativa. 

Xl.II • - La creación del Tribunal Contencioao Electoral fué creado -

para resolver los problemas que se suscitan en la contienda 

electoral excluyendo a la suprem~ Corte do Justicia qUO ti!, 

ne a su cargo much~s otros asuntos y de otras materias. 

XIV El Tribunal Contencioso Electoral fue creado para emitir 

sus fallos con carácter plenamente jurisdiccionales y no 

poltticos, sin embargo ca.roce d• autoncmta en virtud de a•r -

un 6rgano no dictaminador. SolmMnte, la ••gunda instancia, 

la decisi6n final queda a cargo de el Colegio Electoral qut.'l,. 

ademSs, califica las elecciones. 

XV • - El derecho electoral debe ser una rmna del derecho con auton2_ 

m!a por tener cano ordenamiento un código que representa la -

mb:i.ma norma del derecho. 
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