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N T R o D u e e ó N 

El presente trabajo de tesis. que lleva por nombre "LOS SISTEMAS 

ELECTORALES Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

EN MEXICO" , es precisamente el objeto basico que se detenninó desde el principio 

de la realización de este trabajo, quedando los principales objetivos y premisas de 

estudio de la siguiente man.;ra, los sistemas electorales como factor y elemento 

configurador en el desarrollo de la democratización actual de nuestros principales 

órganos de gobierno, que se acceden mediante las elecciones libres, así como su 

impacto en los diferentes aspectos de la transición de la democracia y ahora 

consolidación de la mi!(ma, primeramente siguiendo los antecedentes hislori!,;os dl:Sde 

una perspectiva jurídica, sin dejar de considerar que nos encontramos con la 

influencia directa que presentan los factores, primeramente, socio-políticos y 

económicos específicos de las diferentes etapas de la historia de México, que 

representan caracteristk::as y perspt:(:lh1lS paIlicuJares en la posterior transición del 

aUlOritarismo al sistema de gohiemo lIemocnitico que México pretende en estus 

momentos pasar de una larga transición de la democracia a la consolidación de la 

misma, quedando de manifIesto y fehacientemente comprobado el gran impacto en la 

cimentación primero y consuucción posterior de la democracia en México, de los 

sistemas electorales. como la reglamentaciónjuridica de los procedimientos de acceso 

a los pueslOs de poder en el gobierno. 

En el capitulo primero, denominado "DESARROLLO Y REPERCUSIÓN DE 

LOS SISTEMAS ELECTORALES EN LA VIDA DEMOCRÁTICA DE MEXICO", 

se desarrolla y analiza de una maneta cronológica, los antecedentes históricos de los 

sistemas electorales. concepto integrante del derecho eleclOral, teniendo siempre 

como base a las Constituciones, Leyes y reglamemaciones que se suscitaron a través 



de la historia nacional, considerando peninazmente las circWlstancias que les dieron 

su origen y la influencia directa que tuvieron en el desarrollo, primeramente de las 

elecciones como campo pracüco y teórico de los sistemas electorales, y 

posteriormente de sus consecuencias de provocar representación politica de los 

intereses de la población, ademas del gobierno, de la ahora transformación 

democrática de las instituciones del gobierno. Además que el aoordamiento de este 

primer capítulo arrojo la situación de que al hablarse del tema electoral estrictamente 

juridico, fue insuperable la separación de la política como parte fundamental e 

inherente de los cambios experimentados por el pais, de su repercusión en Jo 

económico y social como mctores determinantes de las condiciones y circunstancias 

paniculares de cada época. 

En el capitulo segundo de este trabajo. "SISTEMAS ELECTORALES 

CONTEMPORÁNEOS", se analizara de una manera mas o menos ordenada, con 

respecto primeramente de dar una visión genel1'll de las elecciones, pues es donde se 

desarroUa teórica y practicamente los sistemas electorales, posteriormente que son los 

sistemas electorales y su clasificación. 

Se desarrollan Jos sistemas electorales de mayoría. de representación 

proporcional y los llamados mixtos, con sus caracteristicas particulares y 

peculiaridades, se hace la ejemplificación y comparación de resultados de las 

diferentes fó nnulas aplicadas ¡>'lr los sistema::; electorales de conversión de votos en 

escalios para la asignación de las curules. 

Se analiza, el Sistema E,lectoral Mexicano en la legislación constitucional y 

reglamentación electoral vigente (Código Federal de Procedimientos y Procesos 

Electorales), con el apoyo del autor Dieter Nohlen, paniendo de su planteamiento de 

la conformación principalmente de los sistemas electorales de cuatro elememos 

tecnico-juridicos, a saber: distribución de las circunscripciones. forma de candidatura. 

procesos de votaciÓn y métodos de conversión de votos en escaños. 



Por ultimo, se hace una visión general de III func ión de las f'JecciOI1<:S t'n 

nuestra sociedad, a partir de las premisas básicas que nos ofrecen los profesores 

Carreras y Valles: producir representaciOn. producir gobierno y producir 

legitimación. 

El capitulo tercero y último denominado "GENERALIDADES DEL 

SISTEMA ELECTORAL MEXlCANO" contempla el aruilisis de la competencia 

para organizar las elecciones a cargo del Instituto Federal Electoral. organismo 

publico. autónomo e independiente, principal artífice de la consOlidación de las 

elecciones bbres como un instrumento eficaz, transparente, creíble y leg.itimador para 

la conformación de los diferentes órganos principales de gobierno. quienes son en 

última instancia quienes llevan los destinos dd país. 

Posteriormente, se analizan los elementos técnico.juridicos principales que 

conlleva todo proceso electOral, como factores detenninantes en la orientación de las 

actitudes y los resultados electorales. así como en la fonnación de la voluntad politica 

y la posterior transferencia de poder, pues para algunos estudiosos de la materia. el 

destino de la democracia depende del sistema electoral aplicado, ya que son en ult ima 

instancia el conjunto de reglas. primarias o fundamentales, que establecen quien está 

autorizado para lOmar las decisiones colectivas y bajo qu¿ procedimientos. 

Se hace una descripción del fundamento legal y la legislación vigente en 

nuestro país. de la materia electoral. También, en este apanado se analizará la 

democracia. su concepto, el periodo último de transición a la democracia que ha 

sufrido nuestro pais y la posterior c.onsolidación que estamos viviendo. situación por 

demás fundamental en el futuro de nuestro país. 

Se plantearan los problemas principales a que se enfrenta nuestra democracia 

como los derechos politicos. la influencia eKtranjera en el desarrollo de los cambios 

democráticos en nuestro país. el dinero en la contienda politico-electoral, el voto de 

los mexicanos en el extranjero. 



Llegando asi a las propuestas y conclusiones. 

Esperando que este trabajo contribuya, por un lado, a la preparación y 

continuidad de futuras investigaciones personales., 8 la divulgación de la cultura 

democrática, que necesita nuestro país para el fonalecimiento de uno de los pilares 

principales de nuestro país, la sociedad en general, como pane cada vez más 

creciente del interés y responsabilidad de nuestra sociedad por los asuntos de la 

politica naóona~ no nada mas censurando y castigando a los malos gobiernos., sin 

embargo faha un camino largo por recorrer para Io~rar una verdadera democraci9. 

fundada en un Estado de Derecho fuene y soberano. Y por el otro, contribuyendo asi, 

de manera sencilla y pérsonal, al compromiso suscrito por la Universidad con el 

gobierno federal, a la promoción entre los jóvenes, el conocimiento sobre sus 

derechos ciudadanos a votar. el respeto a la legalidad y la conciencia a panicipar en 

asuntos publicos. además de contribuir a dignificar entre los estudiantes el papel de la 

politica. entendida como una actividad que nos lOca a lodos como ciudadanos y que 

esta dirigida a genmw bienestar. 
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CAPÍruw PRIMERO 

DESARROLLO Y REPERCUSiÓN DE WS SISTEMAS ELECTORALES EN 

LA VIDA DEMOCRÁTICA DE MÍXlCO (ANTECEDENTES HISTÓRICOS) 

México, aún antes de su independencia, ha tenido normas y procesos elecloral~s. 

previstos, regulados y sancionados por el derecho. Sin embargo de ningún modo. en 

la época del siglo XJX, por un lado, las elecciones estaban pensadas como una amplia 

y directa consulta popular y por el otro Jo indirecto del sistema de elección no permite 

hablar de una universalidad del voto y consiguieDte expresión poülica de las 

mayorías, además de lo viciado de las elecciones, que favorecieron, casi siempre, al 

partklo o grupo en el poder. 

1.1 LAS ELECOONLS EN MÉXIco 1808-1911. 

De acuerdo con Emmerich, que contempla en su trabajo, los procedimientos 

electorales dispuestos por las Constituciones españolas, napoleónica y de Cádiz, son 

señalados como Jos antecedentes del derecho electoral mexicano del siglo XJX. 

1.1.1 . Las Constituciones espllñolas en Mwco. 

"Luego de la abdicación ~e S"yona (ciudad de Francia, Bajos Pirineos, a orillas del 

Adur. Abdicación de Carlos IV de España en 1808 a favor de Napoleón) y de que 

José Bonapane fuera designado para ocupar el trono español, Napoleón resuelve 

otorgar una constitución a España y sus coloruas. Dicha constitución, establece unas 

cortes electivas. estamentales, de 172 miembros representantes del clero, la noblt:z.a y 

el pueblo. Al pueblo correspondian 62 diputados, de los cuales 22 tocaban a América 

y Filipinas; Y de estos, cuatro a México, dos por el virreinato y otros dos por las 
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provincias internas. Si bien la Constitución Napoleónica nunca llegó a aplicarse, 

despertó la idea de elegir representantes americanos a los órganos colegiados 

españoles; esta idea debió recogerla la Junta Central de Sevilla (en guerra contra 

Napoleón y José Bonaparte). En efecto, la junta expidió el 22 de enero de 1809 un 

decreto por el que Ilarnaba a elegir nueve representantes por el total de las colonias 

españolas. ,,1 

Refugiada en Cádiz la junta, y transformada luego en regencia, convocó a elecciones 

a Cortes el 14 de febrero de 1 SI O. Hacia fin de año habían quedado elegidos catorce 

representantes por el virreinato de la Nueva España, quienes participaron en las 

Cortes que elaboraron la Constitución de Cádiz de ISI2. 

En materia electoral, esta constitución disponia: 
• que la base para la representación nacional es la misma para ambos 

hemisferios, 
• que por cada 70 mil aIrnas de la población, habrá un diputado de Cortes, y 
• que la elección se hará en tres grados, celebrándose juntas de parroquia, de 

partido y de provincia. 
Los diputados, que no podrían ser reelegidos sino mediando otra diputación, se 

renovarían en su totalidad cada dos años. "Este sistema de elección indirecta en tres 

grados fue recogido en el derecho electoral mexicano por la Constitución de 

Apatzingán. Más adelante. la constitución de 1857 continuó con el sufragio indirecto, 

si bien simplificado a dos grados. Sólo en 1912, con Madero, se instauró el sufragio 

directo (para diputados y senadores)." 2 

Sin embargo en México, la situación era muy distinta a la de la metrópoli. fue en esta 

etapa de la historia que se suc~dieron los hechos de la guerra de Independencia, 

desconociendo el pueblo mexicano todo lo realizado por las autoridades de la 

metrópoli o virreinales quienes detentaban la totalidad de los cargos públicos: "En la 

cima del poder político se encontraba un grupo de europeos que dependía social y 

I Emmerich, Gustavo Eme<;to, -Las eleccione<; en México, ¿suJi'agio electivo?, ¿No reelección?" en 
Gon7ález Casanova, Pablo (coordinador), Las elecciones en México. Evoluciún y Perspeclival', 2". 00" 
México, siglo veintilmo, 1989, p. 41. 
2 Ibidem p. 42. 
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económicamente del gobierno español. Los funcionarios del régimen. miembros del 

gobierno político, de la magistratura, del ejercito o del alto clero eran nombrados 

directa o indirectamente por la metrópoli, única instancia de que dependían sus 

privilegios. La casi totalidad de los puestos administrativos y militares importantes y 

de los altos cargos eran asignados a inmigrantes de la Península.,,3 Así es que los 

procesos electorales gaditanos (Gades, ciudad de la antigua Hispania, hoy Cádiz) 

abarcaron sólo el territorio nacional controlado por las autoridades virreinaJes y sólo a 

aquellos elementos ilustrados y prósperos de la población que se pronunciaban por la 

continuada anexión a España: los que más adelante serian el partido conservador. 

1.1.2. LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN 

Siendo sancionado en Apatzingán, el Decreto constitucional para la libertad de la 

América mexicana, el 22 de octubre de 1814 por el supremo congreso insurgente. 

"Este decreto constitucional, en su artículo 13, decía textuahnente: "Se reputan 

ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella." El artículo 14 extendía la 

ciudadania a todos los extranjeros que profesasen la religión católica y no se 

opusieran a la libertad de la nación. Cosas estas no simplemente declarativas? ya que 

los artículos 6 y 7 establecian, respectivamente: ';EI derecho de sufragio para la 

elección de diputados pertenece sin distinción de clases ni países a todos los 

ciudadanos ... "; "La base de la representación nacional es la población compuesta de 

los naturales del país, y de los extranjeros que se reputen como ciudadanos.'04 La carta 

de Apatzingán careció de vigencia práctica. Aunque fueron designados los titulares 

de los tres poderes que instituía, la!; circunstancias impidieron su actuación normal. 

El Supremo Congreso se compondría de diputados elegidos uno por cada provincia e 

iguales todos en autoridad. "Para ser diputado se requería, ser ciudadano con ejercicio 

de sus derechos, la edad de treinta años, buena reputación, patriotismo acreditado con 

servicios positivos, y tener luces no vulgares para desempeñar las augustas funciones 

3 Viii oro. Luis. El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. México, Gobierno del 
I)isLrito Federal, Secretaría de Cultura, 2003, p. 22. 
4 Emml.'Tich, GW;ll!VO Ernesto, op. cit., p.42 . 
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de este empleo."s Se describirá en detalle el sistema, en cuanto a la elección de 

diputados al Congreso, puesto que es el adoptado, con variantes relativas-a las ..... 

condiciones de fortuna, empleo, edad y número de grados, por las posteriores 

constituciones decimonónicas mexicanas. 

Las jumas electorales de parroquia se compondrian de los ciudadanos con derecho al 

sufragio, que estuvieran domiciliados y residiesen en el territorio de la respectiva 

feligresía. "Se declaraban con derecho a sufragio los ciudadanos que hubieren llegado 

a la edad de dieciocho años, o antes si se casaren, que hayan acreditado su adhesión a 

la santa causa, que tengan empleo, o modo honesto de vivir, y que no estén notados 

de alguna infamia publica, ni procesados criminalmente por nuestro gobiemo.,,6 

Por cada parroquia se nombraría un elector, mayor de 25 afios y residente en la 

feligresía. Para elegirlo, Jos ciudadanos se reunirian en la cabecera de la parroquia y 

luego de escuchar misa elegirían una mesa para presidir los comicios. Luego cada 

votante se acercaría a la mesa y en voz clara e inteligible nombraría los tres 

individuos que juzgue más idóneos para electores. Terminada la votación, se 

sumarian públicamente los sufragios; el votado que reuniere el mayor número de 

sufragios, o aquel por quien en caso de empate se decidiere la suerte, quedaría 

nombrado elector de parroquia. Finalmente, se trasladaría el concurso a la iglesía del 

lugar. 

Tal era el desarrollo previsto para el primer grado del procedimiento electoral. "El 
segundo grado se realizaría en las juntas electorales de partido,,7, compuestas por los 
electores de parroquia congregados en la cabecera de cada subdelegación. Cada 
elector de parroquia expresaría, a puerta abierta y por medio de cédulas, los tres 
individuos que juzgase más a propósito para ser electores de partido. Sumados 
públicamente los sufragios, quedaría nombrado aquel votado que reuniese el mayor 
número de estos, o, en caso de empate, el que decidiere la suerte. 
Finahnente, se reunirian las juntas electorales de provincia, compuestas por los 
electores de partido, en la capital de cada provincia, lo que constituía el tercer grado 
del procedimiento electoral. Se votaría también por cédulas y a puerta abierta; 
sumados los sufragios, quedaría elegido diputado en propiedad quien reuniere la 
pluralidad de sufragios, y suplente el que se aproximase más a la pluralidad; si 

s Jbidem p. 43. 
61dem. 
7ldcm. 
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hubiese empate, se procederia a sonear el nombramiento de diputado. lamo 

propietario como suplente, entre los votados que sacaren igual número de sufragios. 

Tocaba al Supremo Congreso, a su vez., elegir los individuos del Supremo Gobiemo. 

del Supremo Tribunal de Justicia y de otros órganos jurisdiccionales. El Supremo 

Goruemo estaría integrado por tres individuos, iguales en autoridad, que se 

altemarian por cuatrimestres en la Presidencia; durarian tres años en el encargo, 'J 

cada ano saldria por suene uno de los tres; no podrían ser reelegidos sino hasta 

pasado un trienio desde su administración. El Supremo Congreso elegiría en sesión 

secn:ta por escrutinio, y a pluralidad absoluta de votos, un total de nueve individuos; 

hecho esto, continuaría la sesión en publico, eligiendo los diputados. por medio d~ 

cédulas, a tres de estos nueve, que fonnarian en definitiva el Supremo Gobierno. 

1.1.3. LA CONSflTUCIÓN DE 1824 

El modelo principal de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 

1824, sancionada por el Congreso General Constituyente (fue este Congreso 

constituyente de 1824 elegido siguiendo el procedimiento estableddo en la 

constilución de Cádiz), fue la Constitución de 1812. 

"El 4 de Octubrt: de 1824 se inauguró la Repüblica Federal, con sus 19 es!1ldos y 4 

territorios. Resaltó la autonomia de los Estados y se finnó la Constitución de corte 

conservador, siendo elegK10 Guadalupe Victoria como Presidente de la Republica y 

Nicolás Bravo como vicepresidente" "". En cuanto a la forma en que estarian 

representados los estados y los ciudadanos se optÓ por seg~ir el modelo 

norteamericano" .... destacan 5 puntos: 

\. La Nación Mexicana es para siempre libre e independiente 

dei gobiel7lO español y de cualquier otra potencia. 

2. Su territorio comprende lo que antes fue llamado Nueva 

España. Yucatán, provincias internas de Oriente y 

Occidente y Alta California. 

3. La religión de la nación mexicana es y será católica. 
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4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de 

república representativa, popular y federal. 

5. Se divide el supremo poder de la federación para su ejerció 

en legislativo, ejecutivo y judicial."s 

Esencialmente se reproducía las disposiciones electorales de la de Apatzingán, pero 

agregaba otras estipulaciones: 

La Cámara de diputados se compondría de representantes elegidos en su totalidad 

cada dos años por los ciudadanos de los Estados; las cualidades de los electores se 

prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados, a las que también 

corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principió s que se establecen 

en esta constitución (que introducía así la posibilidad de limitaciones estatales al 

sufragio); por cada ochenta mil almas se nombraría un diputado, o por una f'l:acción 

que pase de cuarenta mil. El Estado que no tuviere esta población nombraría sin 

embargo un diputado. La elección de estos se realizaba de manera indirecta, en todos 

los estados y territorios de la Federación los electores elegían juntas electorales que, a 

su vez, elegían a los diputados; se estipulaba que el nombramiento de diputados se 

haría el primer domingo de octubre próximo anterior a su renovación. 

Por su lado, el Senado se compondría de dos senadores elegidos a mayoría absoluta 

de votos por cada respectiva legislatura, y renovados por mitad de dos en dos años. 

"La elección de senadores se efectuaría en todos los estados el primero de septiembre 

próximo anterior a su renovación por mitades.,,9 

"El Supremo Poder Ejecutivo de la Federación se depositaria en un solo individuo, 

denominado "presidente de los Estados Unidos Mexicanos", existiendo también un 

vicepresidente en quien recaerían, · en caso de imposibilidad fisica o moral del 

8 Borrcll Navarro, Miguel, "Antecedentes de la COll~1itlJción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Editorial SISTA, 
1996. 
9 Emmerich. Gustavo Ernesto, op. cil. p. 44. 
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presidente, todas las facultades y prerrogativas de este. Para ocupar ambos cargos. se 

requería ser ciudadano mexicano por nacimiento, con treinta y cinco años de edad. y 

residente en el pais. No podría haber reelección inmediata del presidente. La elección 

del presidente sería efectuada por las legislaturas estatales y perfeccionada por el 

Congreso federal en caso de que ningún votado obtuviere mayoría absoluta; sería 

declarado vicepresidente aquel votado que obtuviere el segundo número de sufragios. 

Presidente y vicepresidente entrarían en funciones el primero de abril y cesarían 

indefectiblemente cuatro años después, hubieranse o no practicado elecciones para 

nombrar a sus sucesores. La acefalía se resolvía mediante la siguiente línea sucesoria: 

1] vicepresidente; 2] presidente interino nombrado por la Cámara de Diputados; 3] 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, acompañado de otros dos individuos 

elegidos por el Consejo de Gobierno (en caso de que el Congreso no estuviere 

reunido). En caso de imposibilidad perpetua de presidente y vicepresidente, se 

adoptaría el procedimiento sucesorio y se convocaría a las legislaturas a elegir nuevos 

presidente y vicepresidente que completasen el término de los impedidos. 

Durante los recesos del Congreso funcionaria un Consejo de Gobierno, compuesto de 

la mitad de los individuos del Senado, uno por cada estado, cuyo presidente sería el 

vicepresidente federal La Corte Suprema de Justicia sería electiva, formada por once 

ministros y un fiscal ... 10 

1.1.4. LAS LEYES ORGÁNICAS DE 1836 

El 9 de septiembre de 1835 las Cámaras se reunieron en forma conjunta y asumieron 

carácter constituyente; el 23 de octubre del mismo año expidieron unas "bases 

constituyentes" que fueron anticipo de las "siete leyes" constitucionales centralistas 

de 1836. 

La primera de estas leyes atribuía la ciudadarúa a los mexicanos mayores de edad que 

tuvieran una renia anual minima de cien pesos. 

La segunda establecia un supremo poder conservador, integrado por cinco individuos 

de los que se renovarían uno cada bienio, teniendo como requisitos: mexicanos por 

10 Ibidcm, p. 45. 
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nacimiento, mayores de cuarenta años. con 3000 pesos anuales de renta mínima. 

elegidos entre quienes hubieran desempeñado los cargos de presidente, 

vicepresidente, senador, diputado, secretario del despacho o ministro de la Corte, 

mediante un tortuosos procedimiento que pasaba sucesivamente por las juntas 

departamentales, la Camara de diputados y el Senado. 

La tercera ley establecía que los diputados debían ser mayores de treinta años, con no 

menos de 1500 pesos anuales de renta, durando cuatro años en sus encargos y 

renovándose por mitades cada bienio; serán elegidos por las asambleas eleclOras 

secwxiarias de los departamentos, de los cuales deberian ser nativos o vecinos. La 

misma tercerd ley, en CutUlto a los senadores, disponia que fueran mayores de treinta 

y cinco aiIos. con una renta mínima anual de 2500 pesos: en su elección, en la que no 

participaba el vo to popular, intervendrían separadamente la Camara de Diputados, el 

Ejecutivo en junta de ministros y la Suprema Corte. proponiendo listas las juntas 

depart.amenlales. que eleginan de entre los asi enlistados. 

La cuarta ley exigía que el presidente fuera mexicano por nacimiento. mayor de 

cuarenta años y con renta anual de 4000 pesos; duraría ocho años en el cargo y sería 

elegido, sin sufragio popular, segUn el sistema siguiente: el Ejecutivo en junta de 

consejo y ministros, el Senaoo y la Cone, en sendas temas, POStularian candidatos 

ante la Cámara de Diputados: esta. de entre los nueve así propuestos, escogería a tres, 

que propondría a las juntas departamentales; las juntas emitirían sus votos. y la 

Camara de Diputados declararía prcsideme a quien hubiera obtenido el mayor numero 

de VOtos. Se introducía la posibilidad de la reelección presidenciaL Se formaba 

talnbien un Consejo de Gobierno. compuesto por trece ciudadanos. seleccionados de 

entre una lista de 39 que le propondría el Congreso, dos eclesiásticos, dos militares y 

el reSIO de' las demás clases de la sociedad, mexicanos por nacimiento. mayores de 

treinta años, con no menos de 1500 pesos de rema anual. En caso de vacante, el 

senado propondria una tema, de la que el presidente de la Republica escogería. El 

cargo de consejero era vitalicio. 
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La sexta ley establecía para los departamentos unas juntas departamentales, elegidas 

indirectamente, y gobernadores, que serian nombrados por el supremo poder 

ejecutivo (presidente de la República) a propuesta en terna de dichas juntas; durarían 

ocho años en sus encargos, podrían ser reelectos y deberían ser mayores de treinta 

años, con una renta de no menos de 2000 pesos al año. Las juntas departamentales 

estarían compuestas por siete individuos, renovables en su totalidad cada cuatro años. 

Serían nombrados por los mismos electores secundarios que nombraban a los 

diputados nacionales. 

1.1.5. CONVOCATORIA A ELECOONES DE 1841 

Todo este sistema centralista caducó por el Plan o Bases de Tacubaya, que elaboraron 

Antonio López de Santa Anna, el general Mariano Paredes y Arrillaga y el general 

Gabriel Valencia, del 28 de septiembre de 1841. El mismo plan, facultaba al Exmo. 

señor general en jefe del eje'rcito mexicano (que en este caso no era otro que el propio 

Santa Anna) para nombrar una junta compuesta de dos diputados por cada uno de los 

departamentos, con el objeto de designar en quien se depositaria el Ejecutivo, 

provisionalmente. Se nombró a Santa Anna como encargado provisional del 

Ejecutivo. 11 

Siempre de acuerdo con el Plan de Tacubaya, ellO de diciembre se convocó un 

congreso constit~yente sobre la base de la población. Se nombraría un diputado por 

cada 70 000 habitantes o fracción mayor de 35 000. Todo mexicano mayor de 18 

años, no descalificado por razón de desempeñar oficio servil u otras causas 

enumeradas en la ley, terna derecho a votar en las juntas primarias, para designar un 

elector cada 500 habitantes. Los electores primarios así elegidos se congregarían en 

las cabeceras de partido y elegirían un elector secundario por cada veinte electores 

primarios. Los electores . secundarios, a su vez, se reunirían en las capitales de 

departamento y elegirían a los diputados. Si bien en las juntas de partido y 

departamento el voto era secreto, en las primarias el ciudadano escribía el nombre de 

11 Cfr . Ibidem, p. 47 
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sus candidatos en boletas que llevaban su propio nombre; el gobierno se aseguraba así 

un alto grado de control sobre los ciudadanos. 

Instalado el Congreso el 10 de junio de 1842, el 18 de diciembre ya estaba 

disuelto. Para reemplazarlo, el presidente sustituto, Nicolás Bravo, designó a una 

cantidad de ciudadanos notables que el 6 de enero de 1843 se instalaron en Junta 

Nacional Legislativa presidida por el general Gabriel Valencia. La junta emitió unas 

bases orgánicas, sancionadas por Santa Anna el 12 de junio, que condicionaban la 

ciudadania a una renta anual mínima de doscientos pesos, y la elegibilidad para 

cargos públicos a rentas mucho más altas. Los miembros de la Cámara de Diputados 

serían elegidos por elección indirecta en tres grados. Los de la Cámara de Senadores 

serían designados por el gobierno y las asambleas de departamento, de entre ciertos 

grupos (generales y obispos, sobre todo). Se instituía un Consejo de Gobierno 

vitalicio y una Presidencia centralista.,, 12 

1.1.6. EL ACTA DE REFORMAS DE 1847 

A fines de 1846, el Congreso Constituyente integrado esencialmente por liberales 

(puros y moderados) comenzó a sesionar, además de nombrar Presidente de la 

República a Antomo López de Sama Anna. La comisión de constitución del 

Congreso recomendó que se adoptara sin más la constitución de 1824, pero el 

congreso se inclinó por el voto particular del diputado Mariano Otero, quien 

postulaba la adopción de dicha constitución, pero con reformas del más puro signo 

liberal. 

La necesidad de terminar con el sufragio indirecto, para robustecer y fortificar el 

imperio de las mayorías sobre el de las minorías siempre injustas y opresivas, y de 

instaurar el sufragio universal. Fueron algunas de las ideas encauzadas por los 

diputados, que dieron como resultado, en el establecimiento limitado del sufragio 

universal (pero no directo) . 

12 Ibídem p. 48 
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Estas fueron algunas de las ideas expuestas por Mariano Otero que resultaron en el 

acta de reformas de 1847 a la Cónstitución de 1824: 

"En los estados populares las leyes que establecen el derecho a sufragio son 

fundarnemales y tan importantes como las que en las monarquías establecen cuál es el 

monarca." 

Continuaba Otero: "La regla adoptada sobre este punto, verá el Congreso que no 

podía ser más liberal. Concediendo el derecho de ciudadanía a todo mexicano que 

haya cumplido la edad de veinte afias, que no haya sido condenado en proceso legal a 

alguna pena infamante y que tenga modo honesto de vivir, se establece y asegura en 

todos los estados de la Uníón el principio democrático de la manera más franca que 

pudiera desearse. La idea de exigir cierta rema. como necesafla para gozar de los 

derechos de ciudadano, idea recomendada por algunos escritores de acreditado 

liberalismo, y adoptada también en alguna de nuestras leyes constitucionales, no me 

parece conveníente, porque nunca puede darse una razón que justifique más bien una 

cuota que otra; principalmente, porque estimando esa cuota una garantía de moralidad 

y de independencia, para que fuera justa sería necesario variarla respecto de las 

diversas profusiones y localidades de la República ... "13 

Además se establecían las condiciones para ser diputado, tener veinticinco afias de 

edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano y no estar comprendido al 

tiempo de la elección en las excepciones del artículo 23 de la constitución; para 

senador, treinta años y haber sido presidente, vicepresidente, secretario de estado, 

gobernador. Además de los dos senadores que tocaba elegir a cada estado, habría un 

número de senadores igual al de los estados, electos por la Cámara de diputados, el 

Senado mismo y el Ejecutivo. Se suprimía la vicepresidencía. 

l ' cil. por Emmerich, Gm.1avo Ernesto, op. cil. p. 49 
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1.1.7. CONSTITUOÓN DE 1857 

Tanto el estatuto organico provisional sancionado el 15 de mayo de 1856 por el 

Congreso surgido del Plan de Ayutla, como la ConstilUci6n de 1857, recogían las 

ideas de Otero respecto del sufragio univen:al: son ciudadanos de la Republica todos 

los que teniendo la calidad de mexicanos. además. hayan cwnpltdo dieciocho años 

siendo casados, y veinte si DO lo son. tener un modo honesto de vivir. Son 

prerrogativas del ciudadano: votar en las elecciones populares y pod~ ser vOlado para 

todos los cargos de elección popular. 

El presidente de la República durada cuatro años en su encargo, la Cámara de 

diputados tendría renovación total cada dos años y el presidente y magistrados de la 

Suprema Cone durarían seis años en sus cargos. 

El 12 de febrero de 1857. siete días despues que la constitución. se proclamó la ley 

orgaruca electoral, que establecia más detalladamente las modalidades del sufragio. 

En la junta primaria, el ciudadano entregaria su I:x>leta elecloral con dos nombres 

escritos: el de su candidato a elector y el suyo propio; uno de los secretarios le 

preguntaría -en voz baja- si el ciudadano "N." era su elegido. Los electores primarios 

así elegidos. 8 r8zim de uno por cada quinientos habitantes, se reunirían en las juntas 

de distrito; estas, por escnninio secreto, procederían a elegir sucesivamente 

diputados., presidentes de la Republica y de la Suprema Cone, y magistrados de la 

Suprema Cane. El Congreso federal computarla los votos de las diversas juntas de 

distritO, y procederia, en temunos generales. como en los ordenamientos vistos 

anterionnente. El procedimiento indirecto quaiaba reducido a dos grados. El 

presidente sería elegido por las jumas de distrito, y ya no por las legislaturas estatales. 

Tomando como base a la pob!ación, se ekgiria un diputado por cada 40 000 

habitantes o fracción mayor de 20 000. 

1.1.8. ÉPOCA DEL PORJo~IRlATO 

Durante este largo periodo se mantuvo la vigencia de la Constitución de 1857. Al 

termino del periodo presideocial del general Manuel González, se llaman a 

elecciones. resultando ganador Porfirio Diaz. de esta manera accede a su segundo 
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periodo presidencial. En este periodo llama a conciliación política y en materia 

electoral decretó una refonna a la ley del 12 de febrero de 1857, la que consistió en 

suprimir las facultades de las juntas electorales de distrito para elegir al presidente de 

la Suprema Cort~ de J.usticia. Estableciendo que esta fucultad pasaba a manos de los 

magistrados, debiendo elegirse entre ellos al presidente y vicepresidente de la misma, 

por mayoria absoluta de votos. 

"La refom1a del 5 de mayo 1878, estableció que el presidente de la Republica no 

podría ser reelecto para el periodo inmediato ni ocupar la presidencia por ningún 

motivo si no hasta cuando hubieran pasado cuatro años de haber terminado el 

ejercicio de su cargo. Se establecía la misma restricción a los gobernadores de los 

Estados. ,,14 

"La refoffi1a de 21 de octubre de 1887 permitió la reelección del Presidente de la 

República para el periodo constitucional inmediato, pero quedando inhabilitado para 

ocupar la presidencia por nueva elección, a no ser que hubieran transcurrido 4 años, a 

partir de que hubiesen cesado en sus funciones. Asimismo fue permitida la reelección 

de gobernadores en los términos precedentes.,,15 

y ya para finalizar con las refonnas en tomo a la viabilidad de reelección, la refom1a 

de 20 de diciembre de 1890 suprimió cualquier regulación, quedando permitida la 

reelección indefinida en el cargo presidencial. 

La Ley Electoral del 18 de diciembre de 1901, señalaba en principio que los Poderes 

Federales serian renovados mas no elegidos, es decir, que los funcionarios que 

estaban ocupando un éargo continuaban en el indefinidamente sin ser sustituidos en 

fonna periódica. 

14 Castellanos HernándC/., Eduardo. Derecho Electoral en México. lnlroducción General. México, 
Trilla~, 1999, p. 9:1. 
I S Idem. 



Los gobernadores estatales y la autoridad política del Distrito y territorios. hacían la 

división territorial de las entidades que presidían en distrilOs electorales numerados 

comprendiendo cada uno 60 mil habitantes y en el caso de que constituidos los 

distrilOs sobrara una población de 20 mil, enlonces esta daba lugar a un distrilO 

electoral más. De igual manera, los ayuntamienlos dividían sus municipios en 

secciones nwneradas teniendo una población cada una de 2S I a SOO habitantes. 

El presidente de la República era nombrado por las juntas distritales por mayoría 

absoluta de votos. Las juntas de distrito electoral también eran las encargadas del 

nombramiento de los magistrados de la Suprema Cone de Justicia. Cabe señalar que 

las legislaturas estatales calificaban las elecciones de los diputados y senadores por 

mayoría absoluta de votos. en el caso de que ningún candidato hubiera conseguido 

dicha mayoria, se elegían por mayoría relativa, entre Jos dos competidores con más 

VOtos. 

1.2 LA REVOLUCIÓN MEXICANA y sus ELECCIONES 

PRESIDENCJALES 1911-1940. 

Durante el mandato d~ Francisco 1. Madero, el Congreso de la Unión aprobó la Ley 

Electoral del 19.de dkiembre de 1911 , teniendo como principio básico, el utilizado 

desde el pronunciamiento del Plan de San Luis, el de la "No reelección" ; reconoce el 

papel de los panidos politicos e introduce, por primera vez. el voto secreto. 

La Ley Electoral de 1911 señalaba que el territorio nacional se distribuía en distritos 

electorales nwnerados y en colegios municipales, de esta man~ra, los gobernadores 

estatales y las autoridades políticas del DistrilO Y de los territorios, dividirian sus 

demarcaciones en distritos electorales comprendiendo cada circW1SCripción electoral 

una población de 20 mil a 60 mil habitantes, en lanlO que encada municipio le 

corresponderla un colegio municipal. 
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Cada aywllamiemo tambien fraccionaria su municipio en secciones numeradas 

abarcando cada una de SOO a 2000 habitantes. Por cada 500 o fracción mayor de 250 

se designaba un elector. La inscripción de los candidatos en las elecciones primarias. 

se hacía ante el presidente municipal correspondiente. 

Por primera vez, la Secretaria de Gobernación le asignaría un color distintivo a cada 

partido político. Para las elecciones primarias celebradas en las secciones 

municipales. las mesas directivas de casilla se integraban con el instalador. y su 

respectivo suplente quien se encargaba de abrir y presidir la casilla, dos escrutadores 

que contaban los votos. los representantes de los partidos politicos y candidalOs 

independientes cuya función era observar el desarroUo de la elección y por dos 

secretarios que se encargaban de asistir al instalador y a los escrutadores en la 

votación. 

Tenninada la votación, cerraban la casilla y contaban los votos el instalador y los 

escrutadores, levantándose el acta respectiva, de la cual se enviaría una copia al 

colegio municipal correspondiente y se le entregaba su credencial a quien hubiera 

resullBdo electOt'" primario. 

Calificados los nombramientos de los electores primarios, integraban los colegios 

murucipales con la finalidad de elegir a los diputados propietarios y suplentes de los 

diversos distritos electorales por mayoña absoluta de votos. Posterionnente se 

levantaba el acta de la det:ción que se enviaria a la Climara de diputados. En estas 

elecciones secundarias al igual que en las Primarias. los represenl~tes de los diversos 

candidatos presenciaban el desenvolvimiento de 12 votación. 

Ademas de elegir a Jos diputados, los colegios municipáles nombraban a los 

senadores. al presidente y vicepresidente de la República y a los rrUnistros de la 

Suprema Cone de Justicia para lo cual seguían el mismo procedimiento que el dicho 

para los diputados. 
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1.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y la Ley 

Electoral de 1918. 

"Después de la lucha armada, al principio del proceso de institucionalización de los 

diversos aspectos de la vida publica, los partidos aparecen como meros instrumentos 

de los caudillos que jefaturan al Estado.,,16 

Al entrar-en vigor la nueva constitución fue necesario proceder a nuevas elecciones 

legislativas así como a las presidenciales. Estas elecciones se efectuaron conforme a 

la ley electoral del 6 de febrero de 1917.17 Para entonces el cargo de vicepresidente, 

había sido eliminado; el periodo presidencial, disminuido de seis a cuatro años, y la 

elección del presidente sería similar a la de los diputados y senadores, es decir, 

directa. 

ElIde agosto de 1918 se promulga una nueva ley electoral que abroga a la anterior. 

Exigía a los partidos políticos un programa de gobierrio y la publicación de un 'órgano 

. ir1formativo. Prescribía el voto secreto. La ley de 1918 estuvo vigente un largo 

periodo de 28 ru10s. Los requisitos que los partidos deberían de cumplir para 

participar en lo que la ley llamaba las "operaciones electorales" eran los siguientes: 

a) Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien 

ciudadanos por lo menos; 

b) Que la asamblea haya elegido una junta que dirija los trabajos 

del partido y que tenga la representación política de éste; 

c) Que la misma asamblea haya comprobado un programa político 

y uno de gobierno; 

d) Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por acta 

formal ; 

16 Paoli Bolio, Francisco J., '·I.egislación y Proceso Político" en González Casanova, Pablo 
(Coordinador), Las Elecciones en México. l:;volución y Perspeclivus. 2" edición, México, siglo 
veintiuno, 198<}. p. \32. 
I7 Véase ()¡wco García, Antonio. Legislación Elecloral Mexicana, iR 12-1977. 2'. edición, México, 
Comisión Federal Electoral. 1978, pp. 255-271. 



e) Que no lleve denominación religiosa ni se forme 

exclusivamente a favor de individuos de determinada raza .0 

creencia; 

f) Que la junta directiva publique por lo menos 8 números de un 

periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a las 

elecciones; 

g) Que registre sus candidaturas durante los plazos fijados por la 

ley, sin perjuicio de modificarlas si lo considera conveniente, 

dentro de los mismos plazos; 

h) Que la junta directiva y las sucursales que de ella dependan, 

nombren sus representantes en las diversas municipalidades, dentro 

de los plazos fijados por la ley. 

Las características que esta ley prescribe a los partidos han sido recogidas en todas las 

posteriores reglamentaciones. 

Pero no hay que olvidar que "en México, es en la lucha interna del grupo en el poder, 

y no la confrontación electoral con una oposición siempre en desventaja y 

generahnente débil, donde se expreso la verdadera dinámica política-electoral de la 

lucha por el poder" " 

1.3 LAS ELECCIONES EN EL MÉXICO INSTITUCIONALIZADO 1946-1976 

1.3.1. LEY ELECTORAL DE 1946. 

La Ley de 1946 es muy significativa porque establece el patrón legislativo y la 

estructura de todas las disposiciones en materia electoral hasta la ley de 1973, que 

queda en vigor hasta fines del afio de 1977. 

I g Meyer, Lorenzo. "La revolución mexicana y sus elecciones presidenciales" en Goozález Casanova, 
Pablo (Coordinador), lA< Elecciones en México. Evolución y Perspectivas, 2" edición, México, siglo 
veintiuno, 1989, p.70. 
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En materia de partidos políticos, las disposiciones estabiecen procedimientos muy 

difíciles de llenar. Por primera vez, se exige registro a los partidos nacionales para 

que puedan participar en las elecciones. El registro partidario que otorga a las 

organizaciones políticas personalidad jurídica debía ser aprobado por la Secretaria de 

Gobernación. Esta es una mn'~vación que establece uno de los principales de 

mecanismos de control. 

En las elecciones solo podrían participar los partidos registrados con un año de 

anticipación a la celebración de aquellas. 

Según Francisco José Paoli Bolio, "estas disposiciones tienen un doble propósito : 

Primero, propiciar el surgimiento de organizaciones más estructuradas o menos 

espontáneas que las que aparecieron en etapas anteriores; segundo, controlar desde 

su nacimiento, cualquier organización política de carácter naciona~ para no tener que 

aceptar organizaciones cuyas características y potencial se desconociera,, 19 (como por 

ejemplo el movinúento Vasconcelista o el movimiento de Juan Andrew Almazán) 

1.3.2. LEY FEDERAL ELECfORAL DE 1951 

Se publica el 4 de diciembre de 1951. Esta ley modifica el nombre de la COllÚsión 

Federal de Vigüancia Electoral por Comisión Federal Electoral, este organismo se 

reno varia cada tn:s aftos y su residencia seria la Ciudad de México. Quedó integrada a 

través de éOllÚsiones, una por parte del ejecutivo que sería el secretario de 

Gobernación, otras dos cOllÚsiones a cargo de Legislativo, siendo un senador y un 

diputado designado por sus respectivas cámaras y en su caso tres de los partidos 

políticos. 

Sus atribuciones serían las mismas de la COllÚsión de Vigilancia Electoral. 

Desaparece el Consejo de Padrón Electoral, surgiendo en su lugar el Registro 

Nacional Electoral, definida como una institución de servicio publico con funciones 

pennanentes, encargada de tener al corriente el registro de los Estados, expedir 

19 Paoli Dolío Francisco J. , op. cit., p. 146. 
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credenciales electorales y proporcionar a los orgarúsmos electorales el padrón 

electoral. 

A iniciativa de reforma de ley promovida por el entonces presidente constitucional 

Adolfo Ruiz Cortinez, se reformó el primer párrafo del artículo 34 y la fracción] del 

artículo 115 constitucional. Con esta reforma se otorgó el pleno reconocinúento al 

voto femenino , al establecer en el artículo 34 la calidad de ciudadana a la mujer y su 

derecho al voto . Esta reforma concluye con una larga marginación política en 

México. La iniciativa de la reforma consideraba la evolución de la m\ljer que había 

logrado en cuanto a su preparación política, cultural y económica similar a la del 

hombre. 

Dentro del desarrollo continuo del sistema electoral mexicano y el dinamismo 

creciente de la sociedad civil mexicana, que requeria de una mayor apertura política, 

medios y mecarúsmos reales y legítimos que pudieran dar una expresión verdadera 

del sentir del pueblo, como una verdadera oposici(m política frente a la arbitrariedad 

del partido único en el poder, pluralismo político. Se encuentra así "Una apertura del 

sistema de partidos, desde una situación de partido único hacia un multipartidismo,,2o 

Es así como el sistema electoral ha sido reformado continuamente, casi en cada 

sexenio presidencial, a partir de los años setenta. 

1.3.3. RE.FORMAS DE 1963 Y 1971. 

La reforma que empezó a gestarse en 1962 implicó la modificación de dos artículos 

constitucionales, el 54 y el 63, y, posteriormente, de la ley federal eleclOral. Los 

cambios más importantes se dan con el propósito de crear los "diputados de partido". 

Para obtener diputados de partido, era necesario que las organizaciones nacionales 

registradas como tales obtuvieran el 2.5 % de la votación nacional. Quienes 

obtuvieran ese porcentaje tenían derecho a 5 diputados de partido. Por cada medio 

20 N,lhlen J)ieter. Los Sislema~ Electorales en América Latina y el Debate sobre la Ref orma Electoral, 
UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, p. 133. 
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por CielllO que excediera tal porcentaje, se le otorgaria un diputado más hasta llegar a 

veinte. 

En 1971 se introduce un cambio en la legislación electoral: se baja el porcentaje para 

obtener diputados de partido al 1;5 % de la votación nacional. Con este porcentaje se 

oblenian Jos primeros cinco diputados y por cada medio por ciento extra se tendría 

derecho a un diputado de partido más, hasta llegar a veinticinco. 

Tales reformas implicaron tambien modificaciones constitucionales. Ademas se 

refonnaba la edad para acceder a candidato a diputados y senadores. Amenonnenle 

se contemplaba que los candidatos!!. diputados debian tener veinticinco años el día de 

la elección y Jos candidatos a senadores treinta y cinco. Con la reforma se pennitió 

que los primeros lo fueran a los veintiún años y los segundos a Jos treinta. 

1.3.4. LEY DE 1973. 

Fue expedida el5 de enero de 1973. Se otorgaron nuevas prerrogativas a Jos panidos 

parn que se allegasen recursos económicos, destacan el olorgamiento de franquicias 

posrales y te1egr.ificas Y. sobre todo, el us.J gratuito de la radio y televisión para 

propaganda durante k>s periodos electomes. 

1.4. REFQRMAS CONSTITUCIONALES DE 1977 

Desde el final de la década de los sesenta, sectores muy conside~ables d.e la sociedad . 

mexicana revelan una inconformidad amplia con el sistema politico vigente. La 

mayoria de estos sectores inconfonnes puede ubicarse en la clase media y sobre todo 

en sus grupos más educados: univer~ itarios, profesores. anistas e intelectuales. Sin 

descartar grupos significativos de asalariados. organizados en sindicatos o no 

organizados. A panir de 1968, queda claro para el Estado que el sistema político 

requiere cambios y ajustes. Durante el periodo del presidente Echeverria se registran 

cambios que tienen mayor significación en las actitudes del poder público respecto de 

la sociedad y sus conflictos. Es una actilUd que busca dialogar y comprender antes 



que intentar fonnulas de solución de los problemas sociales. Es el tiempo de la 

llamada "apertura democrática", cuando se da oportunidad a muchos jóvenes y a 

destacados imelectuales para que se introduzcan en el ejercicio del poder y en la 

administración del Estado. Entonces se libera a los presos politicos de 1968 y a los 

lideres ferrocarrileros que permanecían todavia en la caree1. Durante ese periodo SI: 

registra un nÜlTlero significativo de sindicatos independientes y se tolera el conflicto 

que ellos impulsan en defensa de sus intereses. También es elt)empo que arrecia la 

guenil1a rural y urbana. Grupos politicos annados expresan una ahemativ8 ante la 

cerrazón que el Estado habia manifestado en los conflictos de 1968 y 197 1. En el 

interior de las organizaciones oficiales se gestan y desarrollan importantes 

movimientos democratizado res; entre ellos, destacan los de telefonistas, eleclricistas, 

mineros y metaliu"gicos. La sociedad civil se mueve y reclama un-espacio más amplio 

para expresar intereses polit icos de sus grupos más dinámicos. La etapa de "apertura 

democrática" resulta ilustrativa, pero las medidas tomadas por el gobierno de 

Echevema son insuficientes. Además, el se:\eruo 1970-1976 tennina con una crisis 

económica, con una devaluación y con pugnas y e:\propiaciones agrarias en el 

noroeste del pais. 

Para cuando tOfllll poses;on el presklenle López Portillo, el I de diciembre de 1976, 

ya esta claro que el Estado debe emprender una politica mis amplia para lidiar con 

una sociedad civil que ha cambiado consKlerablemente. El Estado cambia entonces su 

estrategia. En lugar de atender los contUctos sociales y politicos uno por uno, traza 

una serie de medidas generales que pueden sintt:ti.zarse en: alianza para la producción 

e intensa explotación petrolera para salir de la crisis (politica económica); reforma 

administrativa para afinar Y refuncionalizar los instrumentos guberTlalnl!ntales. y, 

finalmerne, reforma politica. con la que no solamente se reconoce que ex.isten fuerzas 

en la sociedad civil sin canaJes adecuados de expresión. sino que se abren legalmente 

ciertos canales a traves de refonnas constitucionales y del cambio total de la ley 

federal elecloral hasta entonces vigente, s~"t ituyendola por la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. 
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Fue así que, el 4 de octubre de 1977, el presidente José López Portillo envió al 

Congreso de la Unión una iniciativa de refonnas constitucionales, dentro del proceso 

de reforma política, para modificar 17 artículos constitucionales, a saber: 6, 41 , 51 , 

52, 53,54,55, 60, 61,65,70, 72,74, -76, 93,97 Y 115. 

Se prescribe el sistema mixto con dominante mayoritaria y la ampliación de los 

diputados hasta 400, 300 electos según el principio de mayoría relativa, y hasta 100 

según el sistema proporcional. Se establece las bases para las candidaturas y el 

proceso electoral mixto en el caso de los diputados federales. El requisito para los 

candidatos a diputados en las circunscripciones plurinorninales de ser originarios de 

alguna de las entidades federativas que la circunscripción comprende. Se establece 

que en municipios de más de 300 habitantes se introducirá el principio de 

representación proporcional en la elección de los ayuntamientos. y que en las 

entidades se establecerá el sistema de diputados locales de minoría. Ambas 

disposiciones dentro de las modalidades de cada legislación estatal.21 

Según la reforma, como UI10 de sus puntos importantes son las previsiones en tomo a 

los partidos políticos, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática y contnbuir a la integración de la representación nacional. La 

Constitución establece que Jos partidos políticos nacionales deberán contar, en forma 

equitativa, con un número de elementos para sus actividades tendientes a la obtención 

del sufragio popular, así como el uso permanente de medios de comunicación social. 

Se les declaran entidades de interés social. 

A decir de Francisco José Paoli Bolio se encuentran aspectos criticables de estas 

reformas constitucionales: "La cpnstitución habla de partidos políticos nacionales, 

para diferenciarlos de aquellos que puedan ser regionales o locales, pero no 

proporciona los criterios que se tendrán en cuenta para considerarlos nacionales. Por 

otro lado en ningún momento establece la obligación de que los partidos políticos se 

registren, a diferencia de la disposición constitucional anterior (artículo 54, fracción 

IV). La disposición constitucional vigente solo exige el registro de candidatos. La 

21 cfr. Paoli Bolio, Francisco José, 01'. cit. , p. 156. 
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cuestión del registro de los partidos, que esta prevista en la ley reglamentaria. no tiene 

fundamento constitucional. ,,22 

La constitución mantiene el sistema de autoca!ificación de las elecciones por los 

presuntos diputados, integrándose un colegio electoral, con 60 presuntos diputados de 

mayoría relativa y 40 de representación proporcional. También se establece que 

procede el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia contra las 

resoluciones del Colegio, sin que la Corte tenga ninguna facultad decisoria, sino solo 

para emitir opinión. No se crea un tribunal electoral independiente. Como se hace 

notar, son los mismos interesados los que juzgan su causa y la deciden, sin apelación 

posible. 

1.4.1. Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

Para José Woldenberg, "Esta ley fue el veruculo para dos cambios fundamentales : 

l . Reconoció e incorporó a la contienda cívico-electoral a formaciones políticas 

de izquierda que hasta entonces habían sido artificiahnente excluidas 

mediante la fórmula legal del "registro condicionado", y 

2. modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. 

Estas dos reformas intentaron abrir el espacio legal a las energías políticas que 

recorrían el país; fue una verdadera reforma no solo por las modificaciones que 

propicio en ese momento sino porque preparo cambios más amplios de los que 

ofreció originalmente. ,,23 

Esta ley fue aprobada en una semana y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dia 30 de diciembre de 1977. Se compone de 250 artículos. La ley 

consta de cinco títulos: a) dedicado a la elección de los poderes legislativo y ejecutivo 

a las organizaciones políticas, b) dedicado a la preparación del proceso electoral, c) 

'.2 ldem. 
23 WoIdcnberg Karakowxky, José, "México: La Mecánica de su Cambio Democrático" en Moctezwna 
Barragán, Gonzalo (Coordinador), Derecho y Legislación Electoral, México, UNAM, Coordinación 
de Humanidades, Miguel Ángel Porrúa, 1999, p. 29. 
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contiene las disposiciones de la jornada electoral, d) se refiere <1 cómpUlos y 

resultados electorales, y e) se ocupa de problemas. nulidades. recursos y sanciones. 

Se crea, la Comisión federal Electoral (eFE) convenida en un superpoder que queda 

integrado en su mayoria por miembros del gobierno o del panido oficial. La 

Comisión Federal Electoral es la que concede el registro definitivo o condicional a los 

panidos; la que cancela esos registros; la que prepara, desarrolla y vigila el proceso 

electoral; la que autoriza todo lo relativo a prerrogativas y subsK1ios de los panidos 

políticos.. su panicipación en radio. la televisión, la prensa, así como lo relacionado 

oon sus propios órganos de dilUsión, y es In que determina, en cada elección, la 

división del territorio para el establecimiento de los 300 distritos y de las 

circunscripciones, las fórmulas electorales que se utili:tani.n en cada ocasión y el 

número de candidatos que podrán participar en las listas plurinominales y en los 

distri tos. 

La Ley Federal de Organi7Bciones Politicas y frocesos Electorales (LFOPPE) 

concede a la Comisión Federal Electoral personalidad jurídica y la obligación a cargo 

del gobierno federal de otorgarle el presupuesto suficiente para el desarrollo de sus 

mültiples cometidos. Las decisiones de la Comisión Federal Electoral, que tiene 

facultades reglamentarias y para llenar lagunas legislativas concedidas por la propia 

le)', no pueden ser revisadas por ninguna autoridad superior. La Comisión Federal 

Electoral reúne facultades materiaJmente ejecutivas, legislativas )' judiciales en 

proporciones demasiado amplias. 

I.S. REFORMAS ELECTORALES EN WS AÑOS OCHENTAS 

El 17 de julio de 1986 se lanzó una convocatoria para audiencias públicas tendientes 

a recoger la opición de partidos politicos, asociaciones políticas, instituciones 

academicas y de investigación. servidores püblicos e interesados, en materia de 

procesos electorales. Como resultado de las consultas el Eje(:utivo presentó al 

Congreso una serie de refonnas a la Constitución. el 1 S de diciembre, como 

preámbulo a la nueva legislación electoral. 
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El 12 de febrero de 1987 se promulgó el Código Federal Electoral. Los procesos 

electorales para elegir presidente y senadores quedaron casi sin modificaciones, en 

tanto que en los de diputados federales se introdujeron cambios importantes. Los 

diputados aumentaron a 500. Se establecieron mecanismos que aseguraron la mayoría 

en la Cámara, concediéndose tantos diputados de representación proporcional como 

~eran necesarios para que el partido con más votos tuviera la mitad más uno del total' . 

de diputados. Se estableció un limite a la mayoría, quien no podría tener más del 70 

por ciento de las curules. La elección de diputados de mayoría relativa y de 

representación proporcional se hizo mediante la misma boleta, facilitándose así e~ 

cómputo de los votos de representación proporcional. 

"A raíz de la reforma política del Distrito Federal se realizó la última reforma 

electoral del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, el 6 de enero de 1988 se 

promulgó el Decreto que creó la Asamblea de Representantes del Distríto Federal.,,24 

La Asamblea estaba integrada por 40 representantes electos según el principio de 

votación mayorilaria relativa mediante el sistema de distritos electorales 

uninominales, y 26 representantes que eran electos según el principio de 

representación proporcional mediante el sistema de lista votada en una 

circunscripción plurinominal. "La reforma abrió el paso a que la capital de la 

República que hasta ese momento era gobernada por el presidente a través de un 

"regente", que la gobernaba en su nombre, empezara a asumir un gobierno más 

autónomo.,,25 

1.6. REFORMAS ELECTORALES DE WS AÑos NOVENTA 

El 9 de enero de 1989 la Comisión Federal Electoral creó la Comisión Especial, que 

fue el organismo al cual se le encomendó la tarea de recabar las opiniones y 

24 Serrano Migallón, Fernando, "La Legislación Electoral y su Evolución" en Moctezurna Barragán, 
Gonzalo(Coordinador), Derecho y ]-egislación Electoral, UNAM, Coordinación de Humanidades, 
Miguel Angel PorrÍJa, 1999, p. 90. 
2~ Idem. 
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propuestas de los ciudadanos sobre una serie de refonnas que se harían a ~ 

Constiwción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a su vez darían lugar a 

la creación de un nuevo ordenamiento electoral. 

En dicha consulta participaron partidos políticos. asociaciones políticas, estudiantes, 

intelectuales. etc .. sin embargo, la refonna electoral tomó sus encauces con Jos 

consensos t\e(:hos en la propia Comisión Especial, los que dieron origen al Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 

Con los votos aprobatorios de los diputados de cinco de los seis partidos que 

tonnaban la diputación. fue aprobado en julio de 1990 el nuevo Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El nuevo ordenamiento modificó las reglas para la asignación de curules de 

representación proporcional 'Y dio así a los partidos políticos igusJdad de condiciones 

para que, segUn el porcentaje de votos, obtuvieran las cundes de representación. Por 

Olro lado, aumentó el requisito de participación de candidatos a diputados por 

mayoría 8 200 distritos WlinominaJes, con elJo los partidos podían obtener asignación 

de dipUlados tle repn:semac:ión. 

La "cláusula de gobemabilidad" , mecanismo por el cual el partido que obtuviera la 

mayoria de las diputaciones y el 35 por ciento de la votación nacional, recibia las 

diputaciones de representación necesarias para que tuviera en conjunto la mitad más 

uno del tOlal de las diputaciones. 

El senado se renovaría por mitad cada tres años. Se fonaJecieron Jos mecanismos para 

la constitución y registro de partidos poniendo nuevamente en vigor el registro 

condicionado al resultado de la elección con un mínimo del 1.5 por ciento de la 

votación total. 
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Las reglas para el fUlancianuento de los partidos se modificaron de modo que fueron 

más claras 'i transparentes. En ellas se esrableee financiamiento por actividad 

electoral a través de una fónnula que vincula el financiamiento al número de votos 

para diputados y senadores, por actividad general de partido. entendido como entidad 

de interés publico, correspondiendo el 10 por ciento del primer concepto en partes 

iguales para los panidos; por subrogación del Estado, en este mecanismo las sumas 

que los legisladores deberían aportar a sus partidos en un SO por ciento del m::mlo 

anual de ingresos netos recibidos y por actividades especificas de partidos., basta por 

el 50 por ciento de los gastos comprobados. 

El tiempo oficial para uso del partido en medios masivos de comunicación se 

incremento considerablemente. 

Indudablemente el mayor avance se obtuvo con la creación del Instituto Federal 

Electoral (desapareciendo la Comisión Federal ElectoraJ), cuya base jurídica se 

asentó en la Constitución. De origeo se le hizo un organismo publico autónomo, con 

carácter permanente, personalidad juridica y patrimonio propios, con la misión de 

fun!!ir como depositario de la aUloridad electoral y organjzador de las elecciones en 

México. Esto significó que por primera vez se establecieron órganos electorales 

pennanemes y proresionales, ligados a la sociedad civil y bajo el principio de la 

desconcentración adrrUnistrativa, tanto por funciones como por territorio. 

La propia jornada electoral sufri6 modificaciones. A panir de la vigencia del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFlPE), la selección de los 

integrantes de las mesas directivas. se haría por insaculación entre los ciudadanos. Los 

mecanismos de defensa jurídica del voto se perfeccionan a través de la creación del 

Tribunal Federal EJectora~ al que se le confiere el carácter de organismo 

jurisdiccional autónomo, que sustituirla al Tnbunal de lo Comencioso Electoral. 

"'El tema electoral fue recwrente durante el gobierno de Carlos Salinas de Gonari. El 

Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) fue perfeccionado 
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mediante sucesivas reformas: enero di! 1991, julio de 1992, septiembre de 1993. 

diciembre de 1993, mayo de 1994 y junio de 1994." 

Las refonnas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales congruente 

con las modificaciones que sufrieron los articules 41 , 54, 56, 60 Y 74 de nuestra Carta 

Magna. A partir de ello se eliminó la c13.usula de gobernabilidad, como un 

presupuesto para la democratización del acceso de la oposición a1 Poder Legislativo. 

Se otorgó aJ Instituto Federal Electoral la capacidad para calificar la validez de las 

elecciones legislativas, eliminando el sistema de Butoca!ificaciÓn. Además. los 

mecanismos para la designación de los consejeros ciudadanos se perfeccionaron 

mediante la inclusión de los partidos políticos en su propuesta y la elirrUnación del 

requisito de ser licenciado en derecho. Asi mismo al Presidente del Consejo General 

se le suprimió el voto de calidad. 

Los mecanismos de financiamiento fueron renovados en el sentido de mayor rigidez 

en la obtención de recursos mediante aportaciones o donativos. También se facultó B 

las autoridades e~nUes para fijar los límites de los gastos de campaña de los 

partidos polílicos. 

Uno de los rasgos primordiales, era la preocupación constante de la participación 

ciudadana en las diferentes etapas del proceso electoral, ya fuera antes, durante o 

después de la jornada electoral principalrllente, lo que se tradujo en la ampliación del 

marco de competencia de los observadores nacionales y la invitación por parte del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral para observadores elttranjeros. 

Se le da 'el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en maleria electoral al 

Tnbunal Federal Electoral que contaría. además de la sala central y de las cuatro 

regionales con Wl8 sala de segunda instancia. Se suprimió la facultad tanto de la 

Cámara de diputados como la úimara de Senadores de constituirse en colegios 

electorales y calificar las elecciones de sus miembros otorgando dicha facultad al 
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Instituto Federal Electoral, no obstante, en caso de impugnación sobre dichas 

constancias le correspondería al Tribunal Federal Electoral calificar 

jurisprudencialrnente dichas elecciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados 

seguiría calificando la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

"El 23 ~eJIWZO de 1994 se publicó el decreto por el que se creó la Fiscalía Especial 

de Delitos Electorales, con nivel de subprocuraduría, dependiente de la Procuraduría 

General de la Republica. ,,26 

1.7. REFORMA ELECTORAL DE 1996 

"El día 22 de noviembre de 1996 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y 11 del articulo 105 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Or~ánica del Poder Judicial de la 

Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y 

para toda la República en Materia del Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. Este conjunto de adiciones, modificaciones y derogaciones constituyen lo 

que se ha denomipado la reforma electoral de 1996.,,27 

La reforma de 1996 al ordenamiento electoral en estudio tuvo lugar en base de la que 

sufrieron los articulos 41 , 56, 60, 74 en su fracción primera y 94 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de la nueva estructura jurídica-administrativa del Distrito Federal, el 

artículo 10 . del Código hubo de ser reformado, de modo que su ámbito de aplicación 

se circunscribiera únicamente al entorno federal sin invadir la esfera local del Distrito 

Federal. 

26 Orozco Gómez, Javier, El Derecho Electoral Mexicano, México, POITÚa, 1993, p. 57. 
27 Serrano Migallón, Fernando, "J.a Legislación EleclOral y su Evolución" , op. cit., p. 9:'. 
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s~ estableció la supresión total de la intervención del Poder Ejecutivo en el Instituto 

Federal Electoral, la desaparición definitiva de toda intervención del Poder Ejecutivo 

8 través del Secretario de Gobernación en el órgano central encargado de organizar 

)os procesos electorales. 

También se creó la figura del Secretario Ejecutivo, e l que fungiria como representante 

legal del Instituto Federal Electoral, además de dirigir la Junta General Ejecutiva y 

vigilar las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos, asi como de panicipar en 

el Consejo General con voz pero sin voto. 

Las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

también significaron la reducción del número de Consejeros en el Consejo General 

pues de once consejeros se disminuyó el número a nueve; correspondiéndole a uno de 

cUas el cargo de Consejero Presidente, a los otros ocho integrantes se les asignarian 

los cargos de Consejeros Electorales figura que sustituyó a la de Consejeros 

Ciudadanos. T~ participarian en la integración del Consejo Gt!Ile1'3..I, los 

Consejeros del Poder ugisJativo correspondiéndole e l nombramiento de un 

Consejero a cada partido politice con representación en el Congreso de la Unión, 

igual tambien formarían parte del Consejo General los representantes de cada partido 

politico. estos funcionarios solo tendrian derecho a opinar pero no a votar. 

Como consecuencia de la reforma en comento, los consejos locales se conformarian 

por Wl Consejero Presidente, el cual se desempeñaría carDÓ vocal ejecutivo y . 

paniciparia con voz y voto; así como por seis Consejeros Electorales quienes 

opinarian y votarían sobre los asWltos que concernieran al organismo. Debido a la 

refonna constitucional a los locales se les asignó la tarea de contar los votos emitidos 

en la elecóón de senadores elegidos por el principio de representación proporcional. 

Por otra parte. hay que destacar las reformas realizadas al articulo 5" ...... figuras 

juridico politicas que habían mostrado una incipiente existencia, como los 
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observadores electorales, recibieron un fuerte impulso por parte de la sociedad 

organizada. Desde luego, la solvencia moral e imparcialidad a las que suele asociarse 

esta institución y que en ocasiones no había correspondido a la realidad, impuso la 

necesidad de formalizar, con mayor precisión, los trámites, fonnas y alcances de la 

misma.,,28 

Entre los principales cambios alcanzados con la reforma electoral de 1996, "destaca 

la elección del primer jefe oe Gobierno del Distrito Federal y diputados a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal: en 1997 se lleva a cabo la primera elección 

directa del jefe de gobierno y la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, esta elección se realizó al amparo de la Legislación Federal eri 

materia electoral. En donde, de la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal, el 

PRD consiguió el triunfo con un 31.58 %, el PRl consiguió el 16.81 % Y el PAN 

10.24 %.,,29 

El Tribunal Federal Electoral pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación 

por lo que se le llamó Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se le 

considera máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, excepto en las 

controversias que versen sobre acciones inconstitucionales pues es competente para 

conocer de ellas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además se le asignó la 

facultad de calificar la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El 

Instituto Federal Electoral continua calificando las elecciones de los diputados y 

senadores. 

La última reforma que ha sufrido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales fue en 1998 derivado de la reforma que sufrieron los artículos 30 y 32 

constitucionales, y, consistió en que los Consejeros Electorales que formaron parte de 

los organismos electorales, haciendo mención de ellos: Consejero General, los 

28ldem. 
29 González Oropeza, Manuel, "La Zaga de los Derechos Políticos en México" en Moctezwna 
Barragán, Gon7alo (Coordinador), Derecho y Legislación "lec/oral, México, UNAM, Coordinación de 
Humanidades. Miguel Angel Porrúa, 1999, p. 46. 
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consejos locales y los consejos distritales; así como de los directores ejecutivos y los 

integrantes de las mesas directivas de casillas deberían ser ciudadanos mexicanos por 

nacimiento sin que hayan adquirido otra nacionalidad. 

1.8. ELECaONES FEDERALES DEL AÑo 2000. 

Contendieron un total de once partidos políticos nacionales, de los cuales, seis les fue 

otorgado por el Instituto Federal Electoral, el registro en 1999, quedando de la 

siguiente manera: 

• Partido Acción Nacional (PAN) 

• Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

• Partido del Trabajo (PT) 

• Partido Verde Ecologista (PVEM) 

• Partido del Centro Democrático (PCD) 

• Convergencia por la Democracia (CD) 

• Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) 

• Partido A.l.iama Social (P AS) 

• Democracia Social (DS)3o 

De acuerdo con el artículo 56 en su punto 2, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales otorga a los partidos políticos el derecho de formar 

coaliciones: 

"Articulo 56. 

3. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para 

postular los mismos candidatos en las elecciones federales, siempre que 

cumplan con los requisitos establecidos en este Código ... " 

Es así, que siete de los partidos políticos decidieron formar coaliciones para postular 

candidatos comunes a todos los cargos federales en disputa. "El PAN y el PVEM 

30 !FE. FJ Régimen Elee/oral Mexicano y 1m 1i/ecciones Federales 2000. México, Instituto Federal 
Electoral , 2000, capitulo 1 p. 6. 
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fonnan la denominada <Alianza por el Cambio>; el PRD, el PT, CD, el PSN y el 

PAS la denominada <Alianza por México>,,3) 

Como resultado de las coaliciones, son solo seis los candidatos registrados para 

contender por la presidencia: 

• Vicente Fox Quezada (Alianza por el Cambio) 

• Francisco Labastida Ochoa (PRl) 

• Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (Alianza por México) 

• Manuel Carnacho Salís (PCD) 

• Porfirio Muñoz Ledo (P ARM) 

• Gilberto Rincón Gallardo (DS)32 

Según estadísticas del Instituto Federal Electoral, ''para el dia de la jornada electoral 

del 2 de julio, poco más de 58.8 millones de ciudadanos, sobre una población de 60 

millones, disponian de su credencial para votar con fotografia, es decir, estaban en 

condiciones de ejercer su derecho al voto. ,,33 

Siguiendo las estadísticas de Silvia Gómez Tagle se confinna la tendencia hacia la 

mejoría de condiciones de equidad en la competencia electoral y el sentido que ha 

tomado el electorado con respecto a lo~ partidos de oposición que se han convertido 

en una realidad significativa: "El volumen total de los votantes se ha incrementado en 

35 millones desde 1961 , o sea que pasó de más de 10 millones a casi 46 millones de 

empadronados en 1994. El número de votos que ha recibido el PRl también se ha 

incrementado, pero la tendencia general en estos 33 años ha sido el desplazamiento . . 

de la votación del partido oficial hacia otros partidos lo que permite hablar de la 

transformación de un sístema de partido hegemónico o predominantemente que 

recibia en 1961 90 % de los votos, a un sístema plural en 1994 con un partido 

)1 Ibídem p. 7. 
~l ldem. 

" Cfr. Ibídem p. 9. 
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mayoritario que todavía conserva 50 % de la votación; un partido de derecha con 25 

% (PAN) y un partido de izquierda con 17 % (PRD)".34 

Ahora bien, para la elección de Presidente de la República en el año 2000, la 

participación ciudadana a nivel nacional fue de 37, 601, 618, siendo el 63. 97 % del 

total de la lista nominal que estaba confonnada por 58, 782, 737, habiendo una 

abstencióri de 21, 181, 119 siendo el 36.03 % y 778, 157 votos nulos siendo el 2.10 

%. La participación ciudadana se comportó con respecto a sus preferencias hacia los 

partidos políticos de la siguiente manera: 

PAN 15,989,636 de votos con un 42.52 %, PRl 13,579, 718 con un 36.11 %, PRD 

6,256, 780 con un 16. 64 %.35 

Así pues, de acuerdo con las estadísticas se deduce que estamos en presencia de un 

pluripartidismo fortalecido, con la característica de la dominancia de tres partidos que 

se encuentran en condiciones de equidad en la contienda político-electoral, adeffiás de 

que es poco más de la mitad de los electores quienes determinan quien es elegido 

como presidente de la Republica, quedando una gran proporción indiferente hacia las 

elecciones de sus principales representantes de gobierno, además de que los votos 

nulos representan un porcentaje mayor que lo que obtienen partidos políticos de 

preferencias muy pobres entre el electorado. 

Fue con está legislación constitucional y electoral que se desarrollaron las elecciones 

del año 2000, que para muchos han sido, las mejores elecciones que se han tenido a lo 

largo de la historia reciente de México, transparentes, confiables y creíbles 

encaminadas a legitimar a un gobierno de verdadera alternancia en el poder, 

terminando con más de siete décadas de dominio abrumador · por el partido en el 

poder, al desp1azamiento del partido hegemónico, que perdió las elecciones 

34 Góme;f. Tagle, Silvia La transición Inconclusa: Treinta años de elecciones en México 1964-1994. 2". 
ed., México, El Colegio de México, 200 1, p. 47 . 
. '5 Fuente: Dirección Ejecutiva de OrganwlI.:ión Electoral, Instituto Federal Electoral, 
http://www.ili:.org.mx 
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presidenciales, pero ti(! hay que dejar de mencionar que logró una gran proporción ue 
las Cámaras del Congreso de la Unión, contrarrestando así, al Poder Ejecutivo. 

Esto ha desencadenado, la ingobemabilidad del país, porque existen tres fuerzas 

politicas, que no se han puesto de acuerdo, que están en correlación de fuerL.8S y 

enfrentadas irreconciliabJemente, sin visos u oportunidades de coaligarse. en el 

consenso de los cambios o reformas que se han de orientar en el mejoramiento de 

nuestro país., en los pWlIOS neurálgicos que necesitan solución irunediala por pane de 

nuestros gobernantes, están en empale técnico. 

Los últimos años de nuestra historia polita son determinantes para nuestro futuro 

como nación, cualquiera que sea el camino por venir. La sociedad civil, organizada y 

consciente, se transfonnó en un protagonista de beehos concretos )' verificables. 

Treinta años han sido tiempos de maduración en los que la necesidad de concretar un 

proceso democrático ha excedido los marcos del sistema electoral y se ha extendido 

hacia la necesidad primordial de Wl8 sociedad ansiosa de recuperar su nivd de vida, 

ent'i-entar la violencia y abrir nuevos caminos en un ámbito complejo. La aspiración a 

la democracia se convirtió tamhlén. a lo largo del tTarlSito de nuestra historia más 

reciente, en algo más que la búsqueda de un sistema para la elección de gobernantes, 

en algo que excedía Jos limites de Wl8 estructura politica. en un dialogo sobre la idea 

de la politka Y la identidad nacional, en una redefmici6n del mexK:atIO y su sociedad 

estando en estos momentos empezando en un nuevo siglo. 

La historia de este desarrollo nos muestra, que la evolución de los sistemas 

electorales responde a necesidad~ concretas, coyunturales y especificas, que siempre 

tiene que ver con la Je¡.;itimación del acceso y ejercicio del poder público. Por esto, 

efectivamente se ha evolucionado al grado de que en Méxk:o es posible organizar 

procedimientos para recopilar y contar VOtos de una manera ordenada y confiable. 
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Pero. el derecho electoral al igual que los sistemas electorales. como m1JChos otros 

ámbitos del derecho, era diseilado, propuesto, aprobado, promulgado y aplicado por 

el partido oficial que, en primer momento no tenía co~tidores reales. 

Hoy, tenemos la necesidad de refonnas de nuestro marco jutidico electoral, 

respondiendo al movimiento propio del perfeccionamiento de nuestro sistema de 

gobierno. Será por esto que siguiendo con la continuidad de nuestro sistema 

democnitico. que ha generado a su vez otro tipo de realidades, se presentan otro tipos 

de problt:mas, principalmente para la gobemabilidad dd pais. Es el momento de 

refonnular las condiciones para un gobierno eficaz, en una nueva economía, no solo 

para beneficio de unos cuantOS en detrimento de los intereses del pueblo, con una 

nueva instiludonalidad '1 con fundamento democratico. Pues si hace unos anos el 

tema nodal de la discusión era la construcción de fórmulas para la mayoria y 

ellpresión de la pluralidad política. hoy el problema es enconlrar que fórmulas elegir 

para gobernar un país sin mayoria absoluta. Así que al hablar del futuro democrático 

de MbOco implica necesariamente hablar de todos esos asuntos relativos al ejercicio 

del poder y la gobemabilidad, las furmas de trabajo entre el legislativo y el ejecutivo, 

sus condiciones de debate y de coopernd6n, en la principalisima tarea comUri, del. 

gobierno, de kls partidos poliricos y de la sociedad civil en genera~ de crear el clima 

y las condiciones para una democracia que sea productiva, que genere acuerdos, 

nuevas certidumbres y un horizonte nacional, compartido, en este nuestro presente y 

futuro. 

Esta es la visión de uno de los principales anílices de la consolidación práctica del 

Instituto Federal Electoral, como uno de los principales rectores en la escena politico

electoral de nuestro paiS, José Woldenberg nos dice: "La democracia es una cuestión 

contemponinea cuya solución depende de esta generación. Por primera vez en la 

historia mexicana están presentl!s las herramientas y. en general. las condiciones 

sociales que faltaron en otras épocas para construirla: una opinión publica libre y 

eficazmente desplegada, una ciudadanía alena y que encuentra en el voto un 



5:: 

instrwnento privilegiado de participación, una exigencia internacional si es que 

queremos ser parte del concierto de las naciones. 

Las elecciones han demostrado ser el único camino cierto hacia el futuro político de 

México, la única respuesta sana que hay ante la diversidad, la pluralidad y los 

cambios que viven nuestro país. De ahora en adelante . el futuro y la estabilidad 

política dependerán de la responsabilidad de los partidos, de todos los partidos. Esta 

es la novedad radical y nuestro dilema de fondo.,,36 

lb Woldenberg Karakowsky, José, "México: la mecánica de su cambio democrático", op. cit., p.34. 
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CAPÍTUW SEGUNDO 

SISTEMAS ELECTORALES CONTEMPORÁNEOS 

A) Definición de Elecciones 

El campo practico y teórico de cualquier sistema electoral son las elecciones, se 

encuentran íntimamente ligados, por lo que es imperativo hacer la explicación de que 

son las elecciones: 

Siguiendo a los tratadistas Dieter Nohlen y Mario Fernández Baeza, la acepción de 

elecciones esta marcado por un dualismo de contenido, a saber: 

"El significado neutro de "elecciones " puede ser definido como "una técnica de 

designación de representantes".37 Haciendo la comparación con otras técnicas de 

designación, se hace notar que las elecciones no son exclusivas de los sistemas 

democráticos contemporáneos, pues existen técnicas diversas de designación como la 

designación de oficio o por nombramiento, el sorteo o la sucesión, además de que las 

elecciones no son privativas de la designación de representantes politicos en los 

órganos de gobierno de los países, pues las elecciones íncurren invariablemente en la 

designación de los miembros de empresas mercantiles, organismos no 

gubernamentales, asociaciones civiles, etc. 

Por otro lado, "El significado ontológico de "elecciones " se basa en víncular el acto 

de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene .de optar 

hbremente entre ofertas politicas diferentes, y con la vigencia efectiva de normas 

31 Nohlen, Dieler y Femández BaCL,a, Mario, "Elecciones", eu Dicciunario ElecturaJ, Tomo 1, 3'. 
edición, México, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de A<;eS()I"ia y Promoción 
Electoral (CAPEL), 2003. p. 448. 
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jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos politicos.,,38 

Es así que terminan definiendo a la elección como "método democrático para 

designar a los representantes del pueblo,,39 

Tipos de elecciones. 

Se definen con base en cuatro relaciones: 

1) con el ámbito que involucran las elecciones.- se puede distinguir entre niveles 

supranacionales, nacionales y subnacionales (provinciales o regionales y 

municipales). 

2) con el órgano representativo.- elecciones presidenciales (unipersonal) y 

parlamentarias (pluripersonal), pudiendo ser elecciones unicamerales o 

bicamerales. 

3) con el tiempo en que se realizan.- se diferencian entre elecciones simultáneas 

y no-simultáneas. Se distingue asimismo entre diferentes grados de 

simultaneidad, tomando como criterio no solo el día, sino también la boleta (si 

es única o no) y el voto (si con el mismo voto se elige a varios órganos). 

4) con el sistema político.- El criterio calve de distinción es el de oportunidad y 

de la libertad de elegir que el ciudadano efectivamente tiene. Conforme a esto, 

es posible distinguir entre: 

38 1dem. 
39 1dem. 

a) "elecciones competitivas; el elector ejerce el sufragio libremente y 

entre opciones reales, además, están garantizadas por normas juridicas 

efectivamente vigentes. 

b) elecciones semicompetitivas; estos requisitos mencionados se ven 

limitados en algún ,grado. 

c) elecciones no-competitivas; cuando ellos se encuentran vedados al 

elector.,,4o 

4<' Ibidem p. 449. 
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De acuerdo a estos autores, hacen una relación comparativa en función del grado de 

competitividad resultando una correspondencia a los distintos tipos de los sistemas 

políticos modernos: 

• Elecciones competitivas -) Sistemas democráticos 

• Eleccio~es semicompetitivas -) Sistemas autoritarios 

• Elecciones no-competitivas -) Sistemas totalitarios41 

Para finalizar diremos que las elecciones en el sistema jurídico mexicano tienen su 

fundamento constitucional en el artículo 41 Constitucional segundo párrafo, que 

establece: "La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizara 

mediante elecciones libres, autenticas y periódicas ... " 

B) Sistemas Electorales 

Ahora bien analizado ya el significado de las elecciones pasemos al análisis de los 

sistemas electorales. Para comenzar en el estudio de este tema, precisaremos primero 

cuál es su concepto, para posteriormente continuar con la clasificación de los sistemas 

electorales. 

En el estudio que hace Javier Orozco Gómez considera que: "Es común escuchar 

denominar como sistema electoral a todo el co~unto de nonnas jurídicas referentes al 

proceso de elección popular; o bien, al grupo de instituciones o instrumentos 

electorales que intervienen en el proceso electivo y finalmente, a los procedimientos 

técnico-jurídicos establecidos para elegir representantes.,,42 

Precisamente aquí encontramos la vertiente de que el término sistema es muy amplio 

al englobar todo un conjunto de principios, fonnas y fines, en un todo. demasiado 

anlplio. Es por esto que "en la materia electoral se ha empleado para definir a los 

41 Ibidem p. 450. 
42 Orozco Górncz, Javier. Esludios Eleclorales, México, Editorial Porrúa, 1999. p. 13. 



57 

mecanismos de elección,,43, simple y llanamente la fonna y los pasos ha seguirse para 

designar representantes populares. 

De acuerdo con el pensamiento de Dieter Nohlen, "Tanto en el lenguaje político 

como en el científico suelen emplearse como sinónimos los conceptos sistema 

electoral, derecho electoral, régimen electora! e, incluso, ley electoral. Por otra parte, 

esos conceptos contienen en general, dos tipos de sentidos: un sentído amplio que 

abarca las nonnativas jurídico-positivas y consuetudinarias que regulan la elección de 

representantes o de personas para cargos públicos; y un sentido estricto, por ejemplo, 

el sufragio o el modo de convertir votos en escaños. ,,44 

y de esta depuración terminológica, resulta que "el concepto régimen electoral 

corresponde primordialmente al sentido amplio, abarcando todos los fenómenos 

relacionados con la elección. El concepto derecho electoral, por su parte, se refiere a 

todo lo regulado por la ley en relación con las elecciones, coincidiendo así con el 

sentido amplio, o bien se refiere a! sufragio en cuanto a las condiciones para poder 

participar de las elecciones y a la configuración de este derecho de participación.,,45 

Termina, definiendo que "el concepto sistema electoral en su sentido restringido -y 

científicamente estricto-, se refiere a! principio de representación que subyace al 

procedimiento té"nico de la elección, y a! procedimiento mismo, por medio del cual 

los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en 

escaños o poder publico.'#> 

Desde el punto de vista técnico, dice Nohlen, "los sistemas electorales contienen el 

modo según el cual el elector manifiesta por medio del voto el partido o el candidato 

de su preferencia; y según el cual esos votos se convierten en escaños. Los sistemas 

electorales regulan ese proceso mediante el establecimiento de la distribución de las 

' 3 Idem . 
.. Nohlen. Dieter. "Sistemas electorales" en Diccionario Electoral, TOl1lo TI, op. cit., p. 1) 57. 
' 5 Ihidem )) 58. 
' 61dem. 
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circWlSCripciones, de la fonna de la candidatura, de los procesos de votación y de los 

métodos de conversión de votos en escaños,,.!7 

De esta manera, analizando los planteaIIÚentos de Dieter Nohlen, pueden 

determinarse cuatro elementos o ·componentes técnicos, inherentes a los sistemas 

electorales: 

1) El establecimiento de la distribución de las circWlSCripciones; 

2) Las formas de candidatura; 

3) Los procesos de votación, y 

4) Los métodos de conversión de votos en escaños. 

Que van a ser los reguladores del modo de la votación del elector por su candidato o 

partido de su preferencia. 

A este respecto, señala Giovanni Sartori, "Los sistemas electorales determinan el 

modo en que los votos se transforman en curules, y por consiguiente afectan la 

conducta del votante. Además influyen sobre si el elector vota por un partido o por 

una persona. ,,48 

C) Clasificación de los Sistemas Electorales 

Visto 10 anterior, continuemos con la clasificación que reciben los sistemas 

electorales: 

La clasificación de los sistemas electorales de acuerdo a la gran mayoria de los 

tratadistas y estudiosos de la mati!ria, llegan a la conclusión de contemplar la 

clasificación tripartita a partir de dos grandes vertientes: los sistemas de mayoría y los 

sistemas de representación proporcional, se trata de tipos básicos que en su fonna 

pura se aplican sólo en unos cu&,tos países, de los cuales surge los sistemas 

electorales mixtos que es una combinación de los dos sistemas anteriores; el primero 

consiste en que el candidato que obtiene el mayor número de votos en una contienda 

. 7 Nohlen. Dieter. Sistemas Electorales y Par/idos Políticos, 2". ed., México, Fondo de Culmra 
Econétnica, 199R, p. 35. 
4" Sanori, Giovanni. Ingeniería Constitucional Comparada. 3". edición, México, Fondo de Cultura 
Económica.. 2003, p. 15. 
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electoral es el que resulta ganador y el segWJdo, es otorgar a cada partido político WJ 

número de curules o escaños, según sea el caso en el Parlamento, de acuerdo a su 

fuerza numérica. 

A este respecto señala Giovanni Sartori, " ... la principal división de los sistemas 

electorales es entre la representación proporcional y la mayoritaria .. .'.-49 sin embargo 

" ... no significa que todos los sistemas electorales puedan clasificarse 

dicotomicamente entre los de mayoría y los que no lo son, pues debe considerarse, 

también, los sistemas mixtos." Y hace la ac1aración de que "Únicamente los que 

eligen una misma cámara combinando criterios de proporcionalidad y dl! pluralidad 

son verdaderos sistemas electorales de este tipo."sO 

Siguiendo de nueva CUl!nta a Dieter Nohlen distingue entre sistemas dectorales 

clásicos y sistemas electorales combinados. 

Los sistemas electorales clásicos son: 

• Representación por mayoria, es decir, el sistema inglés de 

mayoría relativa y el sistema francés de mayoría absoluta o 

de ballotage. 

• Representación proporcional, que representa generalmente 

al sistema proporcional en distritos plurinominales de tamaño 

variable y de la representación proporcional pura, a los que 

se referia Maurice Duverger con sus famosas leyes 

sociológicas. 

y los sistemas electorales combinados son: 

49 1dem. 
50 Ibidem p. 17. 

• Combinados, son los que combinan elementos técnicos que 

tradicionalmente se asocian con los dos principios de 

represl!Dtación opuestos, o sea, el de la mayoría o pluralidad 
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y el de la proporcionalidad. En especial. se trata de la 

combinación del distrito uninominal que implica la regla 

decisoria de la mayoría o de la pluralidad, con la lista 

regional o nacional que implica una u otra forma de aplicar la 

regla decisoria proporcional. s 1 

La tratadista en Ciencía Política, Aurora Arnaiz Amigo, ofrece esta clasificación: 

1. Sistemas electorales de mayoría, 

2. Sistemas electorales de mayoria con representación minoritaria, 

3. Sistema electoral proporcional, el cual se subdivide en tres: de cocientes, el de 

medidas y el de residuos, que se manifiestan en los métodos de Hare, de Thile . 

y de D' Hondt.s2 

2.1 LOS SISTEMAS DE MAYORÍA 

2.1.1. Mayoría Simple o Relativa 

El sistema de mayoria simple, también conocido como el Firt past the post (FPTP) 

system, es el más viejo y sencillo de cuantos existen; es predominante en los paises de 

habla inglesa. Se conoce también como sistema de mayoría relativa y en inglés como 

p/urality system. 

Es la fórmula mayoritaria por excelencía: gana el candidato que reúne más votos, 

independientemente del número de sufragios conseguidos por los demás candidatos. 

Ejemplo de la utilización de este método de elección en nuestro pais, es la elección 

del presidente de la República de l~s Estados Unidos Mexicanos. 

"No tiene ninguna importancia el margen de votos que separa al vencedor de los 

vencidos: sea esta diferencia de un voto o de varios miles, los vencidos quedan 

51 Fuente: Cfr. Nohlen, Die\er. Las Nuevas Terulencias en el Desarrollo de los Sistema~ Llectorales. 
Coordinación de A~untos Internacionales, In~l.ituto Federal Electoral, 
hnp://www.ife.org.mx/wwwcailpondiel .hlm 
52 Cfr. Amaiz Amigo, Aurora. Del Estado y su Derecho: Estudios Jurídicos. México, Miguel Ángel 
Porrúa, 1992, p. 279. 
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igualmente apartados de la representación. De esta forma, buena parte de los 

sufragios es desperdic~ al no tener ninguna incidencia sobre la distribución ultima 

de escaños. "S3 

En consecuencia, los sistemas electorales mayoritarios se identifican porque en ellos 

solamente hay 00 ganador, que será quien obtenga el mayor nUmero de votos, sin 

importar el porcentaje que estos representen del total de la votación emitida, que al 

final de cuentas, en la mayoria de los casos, la sumatoria de los votos de los 

candidatos perdedores es mayor que la del ganador, denotando claramente la falta de 

respaldo mayoritario por parte de la sociedad. 

2.1.2. Mayoría Absoluta 

El sistema de mayoria tiene 00 variante, que pretende asegurar que el triunfador en 

las urnas tenga en realidad el apoyo de la mayoria de los electores. Se conoce en 

ingles con el término de majority y supone que hay un ganador cuando alguno de los 

candidatos ha alcanzado al menos el 50 % (la mitad) más 000 de los votos. Este tipo 

de sistemas utilizados en la confonnación de los órganos legislativos, generan efectos 

de sobre y subrepresentación, pues el partido con mayoría, puede acaparar todos los 

cargos en disputa y así quedar sobrerepresentado, dejando a sus adversarios 

subrepresentados. 

Se han instrumentado procedimientos que exigen al menos una mayoría absoluta de 

sufragios válidos emitidos, es decir, la mitad más uno de los votos. Dos 

procedimientos tienden a conseguir dicha mayoría absoluta. 

a) Votaciones Sucesivas.- Consiste en repetir la votación sucesivamente hasta que 

uno de los candidatos consiga la mayoria absoluta. Al principio acuden muchos 

candidatos, algunos de ellos presentados por los partidos solo para ejercer fuerza en la 

negocíación posterior. A cada vuelta se celebran negociaciones privadas sobre la 

53 Carreras, Fr.mcesc de y Valles Joseph M. Las elecciones: Inlroducción a los sistemas electora/es. 
Barcelona, Editorial Rlume, 1977, p. 64. 
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retirada de los candidatos con pocas posibilidades a favor de los que tienen más y a 

cambio de concesiones personales o políticas. "Poco a poco, el número de candidatos 

va reduciéndose hasta quedar sólo tres o cuatro, y puede suceder que la votación se 

repita varias veces en punto muerto ... ". Es as~ que en este momento se aprecia quien 

puede ganar y " ... suele observarse el famoso band-wagon eflcct de las convenciones 

norteamericanas para el nombramiento de candidatos; los indecisos se apresuran a 

congraciarse con el vencedor, y finalmente, un candidato es elegido por clara 

mayoría, a veces por unanimidad."s4 Principalmente este procedimiento de elección 

es utilizado en las convenciones de los partidos norteamericanos, para la elección de 

los candidatos para los cargos de presidente y vicepresidente. 

b) Segunda Vuelta o Fórmula mayoritaria a dos vueltas.- La elección debe 

decidirse, en principio, por mayoria absoluta. En el caso de que no sea alcanzada por 

ninguno de los candidatos, se celebra una segunda vuelta o votación en la que basta la 

mayoría relativa. Generalmente la participación de candidatos en la segWlda vuelta 

queda restringida a los que hubieran superado cierta cuota de sufragios o, incluso, se 

reserva a los dos candidatos mejor situados en la primera vuelta o votación. Se 

produce también la retirada voluntaria de algunos candidatos con el fin de concentrar 

votos entre los aspirantes más afines, Y evitar así la dispersión de fuerzas. Esta 

retirada es, naturalmente, objeto de negociaciones y compromisos entre candidatos y 

partidos, que est~blecen sus pactos, ya antes de las elecciones, ya entre las dos 

vueltas, a la vista de los resultados de la primera votación. Francia es el mejor 

ejemplo, de este método.s5 

Por otro lado, Costa Rica utiliza una fórmula atenuada de mayoría absoluta. Para 

evitar la segunda vuelta, algwlo de los candidatos presidenciales de este país debe 

alcanzar más del 40 % de los votos. 

~ lbidem p. 59. 
55 lbidem p. 65. 
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e) Voto A1temativo.- El voto alternativo pretende, en cierto modo. reunir en una sola 

votación las dos operaciones del método anterior. Para ello, el votante indica, e 

primer lugar, el nombre del candidato de su elección y;'a continuación, numera por 

orden de preferencias a los demás candidatos presentados. Si un candidato obtiene_ 

más del cincuenta por ciento (50 .%) de los votos, es proclamado vencedor. En el 

supuesto de que nadie consiga dicha mayoría, se elimina al candidato con menor 

número de votos, a la vez que traspasan a sus respectivos destinatarios las segundas 

preferencias expresadas en aquellos vot.JS. Se procede de esta forma hasta que uno de 

los candidatos consigue reunir preferencias equivalentes a la mayoria absoluta 

requerida. El voto, sin embargo, no es de lista, sino uninominal: cada elector vota por 

su candidato preferido, aunque puede a continuación marcar un orden de preferencias 

entre los demás aspirantes. 

2.2 LOS SISTEMAS DE REPRESENTAOÓN PROPOROONAL 

Es el sistema que se encuentra en contraposición de los sistemas de mayoría. "El 

criterio que los inspiró es distribuir los escaños en relación proporcional a la cantidad 

de votos obtenidos por cada candidatura o partido. Para ello, es menester establecer 

matemáticamente la cuota de votos necesaria que da derecho a un escaño y a partir de 

alú, calcular el número de puestos que a cada partido corresponde. ,,56 Además, este 

sistema normalmente fija un limite minimo de votación (en México es el 2% de la 

votación nacional) cuyo propósito es discriminar entre los partidos que tienen derecho 

a participar en el reparto proporcional y los que no lo tienen. 

Como todas las demás fórmulas proporcionales, se aplica en demarcaciones o 

circunscripciones plurinominales en las que están en juego varios escaños. En las que 

participan los partidos mediante listas de candidatos que Jos electores votan en 

bloque. 

56 Ibídem p. 66. 
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2.2.1. El Voto Único Transferible. 

O sistema de Hare combina la representación proporcional con el escrutinio 

mayoritario. Se basa en el principio de que queda elegido todo candidato cuyos votos 

sobrepasan el cociente electoral, que a su vez se obtiene dividiendo el número de 

votos expresados ~r el número de diputados a elegir aumentando en una unidad. El 

sistema opera en circunscripciones plurinominales en las que, sin embargo, cada 

elector no dispone más que de un solo voto sea cual fuere el número de escaftos a 

cubrir; pero este voto es transferible si su candidato ha obtenido mas votos de los 

necesarios para ser elegido, o si su candidato es de 10s que han conseguido menor 

número de votos. 

También conocido como (Single Transferable Vote) dice el autor alemán Dieter 

Nohlen, quien nos amplia el procedimiento al explicarnos, que consiste en qué: " en 

la papeleta electoral se insertan en orden alfabético, los nombres de todos los 

candidatos (de partidos y también individuales). El Elector puede distribüir sus 

preferencias en la papeleta, escribiendo los números uno, dos, tres, etc., junto a los 

nombres de los candidatos. Los escaftos son asignados según el Droop-Quota 

(número total de votos válidos más uno, dividido por el número total de escaños a 

asignar en la circunscripción más uno). Si un candidato alcanza la cuota sobre la base 

de las primeras preferencias, queda elegido. Si un candidato obtiene un número de 

votos superior a la cuota, el resto se reparte entre las segundas preferencias del modo 

siguiente: si la cuota fuera de 10 mil Y el resto fuera de 5 mil, el número de segundas 

preferencias que puede hater en las 15 mil papeletas se multiplica por 5 mil en cada 

candidato y se divide entre 10 mil, añadiéndose luego el resultado a las priffieras 

preferencias de los candidatos respectivos. El que alcanza así la cuota es elegido".57 

A decir de los profesores Valles y Carreras, "el voto único transferible ocupa un lugar 

intennedio entre la fónnula mayoritaria y la representación proporcional. Puede 

afirmarse que es el menos proporcional de los sistemas proporcionales, al favorecer a 

57 NohIen, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 2' . OO., México, FOIldo de Cultura 
Eron6mica 1998, p. 45. 



65 

los grandes partidos y peIjudicar a los más pequeños en magnitudes superiores a las 

demás variantes de esta fórmula electoral. Esta tendencia se refuerza cuanto menor es 

el número de diputados o escaños por distrito, aproximándose entonces los resultados 

obtenidos a los de una elección mayoritaria.,,58 

Además, de que, "las preferencias de los electores entre candidatos de un mismo 

partido pueden quedar mejor expresadas y, con ello, la inclinación del votante por una 

u otra de las tendencias que aquel partido pueda encerrar."S9 

2.2.2. Voto Transferible por Acumulación. 

También conocido como voto acumulado, implica que el elector tiene la posibilidad 

de otorgar varios votos a un único candidato, o bien, la posibilidad para distribuir sus 

votos entre las diferentes listas de partido en la proporción que él mismo decida, bien 

que estas posibilidades puedan establecerse limitada o ilimitadamente. 

2.2.3. MÉTODOS DE cÁLCULO 

a) Fórmula de la mayor media o media más elevada 

En una primera fase. se establece la cuota o cociente electoral, dividiendo el total de 

votos emitidos en el distrito por el número de diputados a elegir. A continuación se 

procede a una primera atribución de escaños, otorgando a cada partido tantos escaños 

cuantas veces se contiene la cuota en su total de votos. S~ tras esta primera fase, 

permanecen escaños sin provisión y sobran votos a los partidos, debe procederse a 

una segunda distribución. Para ello, los votos de cada partido se dividen por el 

número de escaños conseguidos ~n la primera fase más uno, con el fin de averiguar 

cual sería su media de votos por escaño. La lista o partido que presenta una media 

más elevada se hace, entonces, con el escaño. Si pennanece todavía algún escaño no 

previsto, se procede nuevamente a obtener las medias de cada lista, de acuerdo con la 

operación citada. Y así sucesivamente hasta distribuir todos los escaños en disputa. 

S8 Carrera';, Francesc de y Valles, Joseph M , op.cit., p. 175. 
s9 ldem. 
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b) Fónnula del resto mayor o resto más elevado. 

La fónnula del resto más elevado se aplica a distritos plurinominaJes en los que se 

emite voto de lista. Las operaciones de atribución de escai\os se inician con el 

establecimiento de la cuota o cociente electoI1ll. que da derecho a un escaño. Esta 

CUOlll resuha de dividir el total de votos emitidos por el número de diputados a elegir. 

A cominuación se atribuyen a cada lista tantos escaños como vt:U':s se comiene la 

cUOta o cociente electoral en el total de VOIOS que ha recibido. S~ efectuada esta 

operación, quedan todavía puestos por cubrir, sera la magnitud de los votos residuales 

-o no aplicados- de cada lista la que decida la distribución de escaños, asignándose a 

las listas que, después de las sucesr-,ras distribuciones de escaños, presenten restos 

más elevados. 

De acuerdo 8 esta fórmula, se reduce la desventaja que todas las fórmulas electorales 

presentan para los panidos pequeños. Se trata de la fórmula que produce una mayor 

proporcionalidad entre la distribución de VOtOS conseguidos por los partidos y su 

correspondiente conversión en escaños en las respectivas Cámaras; aunado a que 

dicha proporcionalidad esta también conectada con la magnitud de los distritos 

electorales. puesto que las circunscripciones con mayor número de escaños a elegir 

son las que ofrecen grados mayores de proporcionalidad. 

La distribución de escaños que se reali7..a en función de los restos mas elevados de los 

partidos puede plantearse: 

A nivel de distrito.- Los escaflOs no cubiertos se otorgan a los partidos que presenten 

mayor resto en la votación obtenida en el distrito. Este tipo de distribución favorece. a 

los partidos mayores o a partidos pequeños con un electorado muy concentrado. 

A nivel emtal.- Los eScaoos no cubiertos se otorgan a los partidos que presenten 

mayor resto a nivel estatal, tras sumar los restos correspondientes de cada distrito. La 

distribución a nivel estatal beneficia, en cambio. a partidos pequeños cuya presencia 

por distri to es débil, pero que puede sumar suficientes votos dispersos en todo el 

ámbito estatal. 



Método de Harc 

Utilizado en Inglaterra en 1857, que se caracteriza por estos elementOs: 

a) Hay una sola circunscripción electora1-naciona~ 

b) El elector forma su propia lista de candidatos, 

e) Se realiza el escrutinio total nacional 
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d) El total de votos válidos se divide por el nUmero de representantes a elegir, 

dando por resultado el cociente electoral. es decir, el nUmero de votos que 

necesita un candidato para ser electo. 

Método o Fórmula de D' Hom 

Un ejemplo lo ubicamos en el Congreso de los Diputados en España, que se integra 

por 350 miembros electos por el sistema de representación proporcional. mediante 

listaS bloqueadas y los partidos deben obtener más del 3% de la votación nacional. las 

50 provincias que integran esta nación sirven de circunscripciones plwinominales. La 

forma de distribución de los curules se le conoce como la Ley de D' Hont funciona a 

panir de divisiones sistemáticas de la votación obt~da por los diversos panidos, COIl 

el objeto de confonnar una tabla distribuidora. Construida la tabla las curules se 

asignan a los mimeros más elevados, con 10 que se determina cuantas eurules le 

corresponden a cada panido. 

A continuación se desarrollará, siguiendo los ejemplos de los maestros Carreras y 

Valles, el funcionamiento de las fónnulas proporcionales descritas ameriort1'k::nte, 

aplic3ndolas Ii un mismo supuesto electoral: la eleccióD de seis diputados en un 

distrito electoral en el que votan 600 000 electores. Con el objetivo principa~ de 

comprobar que la distribución final de escaños entre los partidos será diferente, segUn 

sea la variante proporcional aplicada. 

). Los datos del supuesto 
Tota1 de escaOOs en disputa: 6. 
Total de votos emitidos: 600 000. 
Votos obtenidos por cada uno de los panidos: 

Partido A: 220 000 
Panido B: 150000 



Partido C: 
Partido D: 
Partido E: 

135000 
55000 
40000 

2. Las variantes de la fónnula proporcional 
A Fónnula del resto más elevado. Operaciones para la distribución de escaños: 

a) Cuota electoral 
Total de votos 600000 

100000 
Total de escaños 6 

b) Primera distribución de escaños 
A razón de 1 escaño por cada cuota de 100 000 votos, el 
Partido A obtiene 2 escaños, con 1m resto de 20 000 votos 
Partido B 1 50 000 
Partido C 1 35000 
Partido D O 55000 
Partido E O 40 000 
Escaños pendientes: 2 

c) Segunda distribución de escaños. Se atribuyen los escaños no cubiertos en 
la primera distribución, que son dos, a los partidos que hayan obtenido mayores 
restos, a saber: 

Partido D 
PartidoB 

55000 
50000 

1 escaño 
I escaño 

d) Total de escaños conseguidos por cada partido: 
Partido A 2 escaños 
Partido B 2 
Partido C 1 
Partido D I 
Partido E O 

B. Fónnula de la media más elevada 
a) Establecimiento de la cuota electoral 

Total de votos 600000 
----------------- - ------------- = 100 000 
Total de escaños 6 

b) Primera distribución de escaños 
A razón de 1 escaño por cada cuota de 100 000 votos el 
Partido A obtiene 2 escaños 
Partido B 1 
Partido C 1 
Partido D O 
Partido E O 
Escaños pendientes: 2 
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c) Segunda distribución de escaños. Se atribuyen los escaños no provistos, que 
son dos, en la primera distribución al partido que presente una media más 
elevada 

Total de votos del partido 
Media 

Número de escaños ya obtenidos + ] 

220000 
Partido A: ------------- = 73 333 

2+] 

]50000 
Partido B: -------------- = 75 000 

1 + ] 
135000 

Partido C: -------------- = 67 500 
] + 1 

55000 
Partido D: -------------- = 50 000 

] 

40000 
Partido E: -------------- = 40 000 

] 

Escaños pendientes: ] 

1 escaño 

d) Tercera distribución de escaños. Se atribuyen los escaños (]) no provistos en 
las anteriores distribuciones al partido que presente la media más elevada, 
calculada de idéntica fonna que en la distribución anterior: 

220000 
Partido A: --------------- = 73 333 1 escaño 

2+] 
150000 

Partido B: --------------- = 50 000 
2 + 1 
135000 

Partido C: --------------- = 67 500 
1 + 1 

55000 
Partido D: --------------- = 55 000 

1 
40000 

Partido E: --------------- = 40 000 
] 

e) Total de escaños conseguidos por cada partido: 
Partido A 3 escaños 



Partido R 
Partido e 
Pan ido o 
Panido E 

2 escaños 
1 .scaño 
O escai'los 
O escaño' 

C. F6nnuJa de media más elevada (De' Hom) 
Operaciones para la distnbución de escaños 

a) División de los votos de cada lista por la serie de divisores 
1.2.3, 4, S, etc. 

Total de VO IOS Dividido por 1 p'" 2 pod 
Partido A 220000 110000 73333 
Partido B 150000 75000 50000 
Partido e 135000 67500 45000 
PaMido o 55000 27 SOO 18333 
Partido E 40000 20000 13333 
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b) Distribución de los escaños. Se atribuyen los 6 escanos en juego a Jos partidos 
que presenten los 6 mayores cocientes (o medias más elevadas) en la relación 
anterior: 

220000 Partido A 1 .='>0 
150000 Partido B 1 escaño 
135000 Partido e I eSC8J"\o 
110 000 Partido A I escaño 
75000 Partido B 1 ""aiIo 
73333 Partido A 1 escaño 

e) Total de escaOOs conseguidos por cada panido 
Partido A 3 escailos 
Partido B 2 escaños 
Partido e 1 
Partido D o 
PeMido E o 

D. Fónnula de la media más elevada (variante Sainte-Lague) 

Operaciones para la distribució.n de escaños 
a) División de los votos de cada panido por la se~ de divisores 104,3. 5.7,9, 

Ctc. 

Total de votos Dividido por 1.4 pod po" 
Partido A 157142 73333 44 000 
Partido B 107 142 50000 30000 
Partido e 96428 45000 27000 
Panido D 39285 18333 11000 
Partido E 28571 13 333 8000 
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b) Distribución de los escaños. Se atribuyen los 6 escaños a los panidos que 
presente los 6 mayores cocientes (o medias más elevadas) en la relación 
anterior: 

157 142 Partido A 1 escaoo 
107 142 Partido B 1 escaño 
96 428 Partido e I escaño 
73 333 Pan)do A 1 escaño 
50 000 Partido B I escaíio 
45 000 Partido e 1 escaño 

e) Total de escaños conseguidos por cada partido: 
Partido A 2 escaños 
Partido B 2 
Partido e 2 
Partido D o 
Partido E o 

Ahora bien, como resultados de la comparación, la fórmula O' Han! favorece 

ligeramente a los partidos mayores (A y B), la fónnula del resto mayor favQn!(e ti. un 

partido pequeño (O), al conseguir un escai\o que le niegan las otras dos varianles. Por 

su pane. la fónoola Sainte·Lague disminuye la ventaja del partido mayor (A), deja sin 

representación a Jos pequeños (O y E) Y beneficia a los de tamaño medio (8 Y C), 

aconando distancias entre estos últimos y el partido mayor. 

El ideal de la proporcionalidad, pues, no se cumple con cenera cabalidad. sin 

embargo la distancia entre Jos resultados que derivarian de la aplicación de un sistema 

ll1IIyoritario en el mismo ejemplo que hemos analizado, la fónnula mayoritaria 

concederla los seis escaños en juego al Partido A y dejaría sin representación a los 

demas partidos concurrentes. 

2.3. WS SISTEMAS MIXTOS O COMBINADOS 

Se ha argumentado que los sistemas mixtos intentan rescatar 10 mejor de los sistemas 

de mayoña y de representación proporcional. Pueden existir muchas variantes en este 

tipo de sistemas. 

De acuerdo con Dieter Nohlen, existen tres tipos de sistemas combinados: 

1) El sistema prooorcional personaJi7ado. Aquí se combina la adjudicaÓón de un 

determinado número de escaños (directo) en circunscripciones Wlinominales 

con el principio de represemadór: proporcional. El porcentaje de escaños de 



72 

cada partido se determina exclusivamente (con excepción de algunos "escaños 

excedentes) según el porcentaje de votos proporcional a nivel nacional (o a 

nivel de la agrupación de circunscripciones). El número de escaños 

alcanzados en la circunscripción uninominal por el partido en cuestión se 

sustrae del número de los que le corresponden según la fónnula de 

proporcionalidad. Este es el caso de Alemania. 

2) El sistema segmentado o paralelo, Como es su denominación en el Japón. 

Aqu~ el resultado total de la elección se conforma a partir de los resultados 

parciales separados: uno disproporcional, sobre la base de distritos 

uninominales (por lo general la mitad de los escaños parlamentarios) y otro 

proporcional sobre la base de distritos regionales o nacionales (o bien listas). 

Este es el caso del modelo mexicano. 

3) El sistema proporcional compensatorio. En este caso se adjudica, en una 

primera fase de la conversión de votos en escaños, una determinada cantidad 

de escaños (directos) en circw1Scripciones uninominales según una de !as 

fónnu!as mayoritarias. En una segunda (o tercera) fase de la conversión de 

votos se compensa, por lo menos aproximadamente, el efecto no proporcional 

resultante de las circunscripciones uninominales a través de la adjudicación de 

escaños de lista según la fónnula proporcional. Para este fin por lo general se 

desfavorece o excluye directamente de la distribución de escaños, en las fases 

siguientes. de la conversión de votos en escaños, a los partidos (grandes) que 

resultaron exitosos en las circIDlScripciones uninominales. Un ejemplo lo 

encontramos en Italia.60 

2.4. EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO (Sistema Electoral Mixto) 

En este punto del análisis de la investigación, se abordara de manera exclusiva el 

sistema electoral en el ámbito federal, es decir al presidente de la República, Poder 

Ejecutivo Federal y a la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, Cámara 

de Diputados y Cámara de Senadores, Poder Legislativo Federal en nuestro país. 

60 Fuente: Nohlen, Dieter. Las Nuevas Terulencias en el desarrollo de los .. . op. ciL 
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Quisiera resaltar que existen países que emplean un sistema electoral mixto (este es el 

caso de México), esto significa que aplican tanto el sistema de mayoría, en su 

acepción relativa, como el de representación proporcional, para integrar sus 'órganos 

legislativos, en el sentido, "que con el segundo sistema buscan equilibrar la presencia 

de las fuerzas políticas de un país, ya que con el sistema mayoritario los partidos más 

sólidos obtendrán la victoria y con la representación proporcional, se busca dar 

acceso a otras corrientes ideológicas con menor penetración, pero que es significativa 

su votación.,,61 

En algunas de sus apreciaciones a nivel de los sistemas electorales Dieter Nohlen 

dice: "se observa la introducción de sistemas combinados, o sea la introducción del 

sistema alemán o bien sus variantes. Así, el sistema electoral mexicano, que en su 

origen fue entendido como una copia del sistema alemán, en el momento de su 

introducción fue único en el mundo, hoy en día se halIa extendido a unos catorce 

países.,,62 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento jurídico 

superior de la nación, establece como forma de organización política del Estado 

Mexicano la de una república representativa, democrática y federal. 

El Estado Federal Mexicano se integra por 31 estados y un Distrito Federal, sede de 

los poderes federales. Los estados son autónomos en lo relativo a su régimen interior, - " 
el cual pueden modificar siempre y cuando no contravengan las disposiciones 

establecidas en la Constitución Política de la Federación. 

La fonna de gobierno del Estado Mexicano tiene como base el principio de divisiones 

de competencias entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como instancias 

61 Or07.cO Gómez, Javier, op. cit., p. 17. 
62 Fuente: Nohlen. Dieter. Las Nuevas Tendenciru' en el Desarrollo de los .. . op. cit. 



diferenciadas de autoridad cuyas fucullades y atribuciones se encuentran 

jurídicameme reguladas y delimitadas. 

Para su ejercicio, el Poder de la Federación y el. de las 32 entidades federativas se 

ajusta al esquema clásico de división de equilibrio de funciones entre el Ejecutivo. el 

Legislativo y el JudiciaL El Poder Ejecutivo tiene carácter unitario; El Supremo Poder 

Ejecutivo de la Federación St: deposita exclusivamente en el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos. quien además de ser el uruco responsable de la fonnación )' 

conducción del gobierno, es Jefe de Estado y de las Fuerzas Annadas. Es elegido por 

votaCión directa. sufragio Wliversal y el principio de mayoria relativa para servir un 

periodo de seis años. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

proh.íbe expresamente la reelección al cargo para quien \o haya detentado bajo 

cualquier modalidad. El Poder Ejecutivo de cada uno de los 31 estados. se deposita en 

el Gobernador y el del Distrito Fed~ral en el Jefe de Gobierno. Todos ellos, sirven por 

un periodo de seis años. 

El Poder Legislativo Federal se deposita en el Congreso de la Unión., el cual se 

integra por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de 

Diputados se confonna por un lotal de SOO representlilltes, todos los cuales son 

electos para un periodo de tres años y solo pueden ser reelegidos después de un 

periodo intermedio. La Cámara de Senadores se integra por un total de 128 

miembros. todos los cuales son electos para un periodo de seis años y, al igual que los 

diputados. solo pueden ser reelegidos despues de un periodo inlennedio. El Poder 

Legislativo de las 32 entidades federativas tiene carácter unicameral; el de los 31 

estados se denomina Congreso Local y el del Distrito Federa~ Asamblea Legislativa. 

Todos los legisladores sirven un periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos 

después de un periodo intermedio. 

El Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Cone de Justicia de la 

Nación. la cual se integra por 11 ministros designados por el voto de las dos terceras 

panes de los miembros del Senado. a propuesta del Presidente de la Republica, 
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sirviendo en el cargo por un periodo de 15 años. El Poder Judicial de las 32 entidades 

federativas se deposita en su respectivo Tnbunal Superior de Justicia. 

DIVISIÓN DE PODERES 

EJECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIAL 

Federal Presidente de la Congreso de la Unión Suprema Corte de Justicia de 
República -(Bicameral) la Nación 

Estados Gobernador Congreso Local Tribunal Superior de Justicia 
(Unicameral) del Estado 

Distrito Jefe de Gobierno Asamblea Legislativa Tnbunal Superior de Justicia 
Federal del Distrito Federal 

Es importimte mencionar que la Constitución Política dispone que todos los estados 

de la Federación adopten como base de su división territorial y de su división política 

y administrativa el municipio libre. Cada uno de los 2,435 municipios que integran el 

país es administrado por un ayuntamiento de elección popular directa. Cada 

ayuntamiento se integra por un presidente municipal y un número variable de 

regidores y síndicos. 

2.4.1. Elección del Presidente de la República 

La Constitución reconoce a la vía electoral como la única jurídicamente valida y 

legítima para la integración y renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 

Federación y de las entidades federativas, así como de los ayuntamientos. 

Su elección se realiza en fonna directa, por disposición del artículo 81 Constitucional, 

y en los términos que disponga. la ley electoral: por sufragio universal y por el 

principio de mayoria relativa para servir un periodo de seis años (artículo 9° del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales). La constitución 

determina expresamente que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de 

Presidente de la República ya sea por elección popular o con el carácter de interino, 

provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a 
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dt:setnpenarlo, es decir, esta vedada categórica y ~xpr~samente la po.~ibi1idad de 

reelección (articulo 84 Constitucional). 

De acuerdo con el articulo 82 de la Constitución. determina cuales serán Jos 

requisilOs e impedimentos para ser Presidente de la República: 

• Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o 

madre mexicanos y haber residido en el país al mena's durante veinte años. 

• Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección. 

• Haber residido en el país durante todo el 8110 anterior al dia de la elección. 

Ademas, establece dos impedimentos temporaJes o relativos: 

• Estar en servicio activo, en cru;o de pertene<:er al Ejército, seis III1:~S antes del 

día de la elección. 

• Ser secretario o subsecretario de Estado, Jefe o Secretario General de 

Depanamento Administrativo, Procurador General de la Republica, o 

Gobernador de a1gW13 entidad federat iva. a menos de que se separe de su 

puesto seis meses antes del dia de la elección. 

Finahnente, fija dos impedimentos absolutos o pennanentes: 

• La penenenc:ia al estado edesi8sl.ico o el ministerio de algUn culto. 

• La ocupación previa del cargo, ya sea por elección popular o en carácter de 

¡merino, provisional o sustituto. 

2.4.2. BARRERA LEGAL O ELE(.IORAL 

Antes de comenzar con el 3J1álisis de la integración del Congreso de Unión, 

conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. es pertinente 

hacer la revisión de una figura que la doctrina llama barrera legal o electoral, barrera 

mínima, o tambien umbral minimo, que es una condición especial detenninada por la 

ley, en la obtención de un minimo de VOtos o de que ganen cieno número de escaños, 

que deben salvar los partidos politicos, en cada cont ienda electoral para tener el 

derecho posterior a la asignación de escaños. 
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Pero además también funciona como WIO de los elementos configuradores de los 

sistemas electorales contemporáneos, que actúa de una manera decisiva en el destino 

o futuro de los partidos políticos. 

Siguiendo a los autores Garcia Belaunde, Domingo. y Palomino Manchego, José F., 

definen a la barrera electoral como "las disposiciones normativas que regulan o 

limitan el acceso a la participación de algunos partidos políticos o candidatos en la 

vida de una sociedad política, que no hayan alcanzado una votación determinada, y 

por lo tanto, no tienen el derecho de ocupar un escaño en el Parlamento o 

Congreso. ,,63 

Dieter Nohlen nos presenta la siguiente clasificación de barreras electorales: 

1) Barreras de nivel nacional: Son aquellas que comprenden todo el territorio 

nacional, es decir que el partido político debe lograr un porcentaje determinado de la 

votación o ganar un número establecido de escaños directos en todo el país. 

2) Barreras de circunscripción: Consisten en que el porcentaje o la cantidad mínima 

de escaños requeridos tíene como referente el ámbito de una circunscripción electoral 

menor a la totalidad del territorio nacional. 

3) Barreras escalonadas: Son barreras que se establecen de manera especifica a los 

partidos pulíticos que formen alianzas o coaliciones, a quienes se les exige un 

porcentaje mayor al fijado para los partidos que contienden en la elección de manera 

individual. Por ejemplo, si a un partido se le exige como porcentaje de votación el 

5%, por una alianza de dos partidos 7%, etc.64 

" Garda Belaunde, Domingo y Palomino Manchego, José F. "Barrera Electoral" en Diccionario 
Electoral. Tomo 1, op. cit., p. 97. 
64 Cfr. Nohlcn, Dieter. Sistemas Eleclorales y Partidos Polílicos, op. dt., p. 70. 
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2.4.3. Integración de la Cámarcl de Diputados 

De acuerdo con el artículo 52 de nuestra Constitución Polítíca establece la 

composición de este órgano legislativo de la siguiente manera: 

La Cámara de Diputados se integra por 500 representantes, que se renuevan en su 

totalidad cada tres años. De los 500 diputados, 300 son elegidos por el principio de 

mayoría relativa en un número equivalente de distritos electorales uninominales, en 

tanto que los otros 200 10 son por el principio de representación proporcional 

mediante el Sistema de Listas Regionales votadas en cinco circunscripciones 

plurinominales. 

De esta forma, puede observarse la naturaleza mixta del sistema electoral federal 

mexicano, debido a que el total de miembros de que se compone la Cámara de 

diputados, acceden a elJa por dos diferentes vías, que en esencia constituyen el 

balance y equilibrio de la representación política, 300 diputados mediante el sistema 

de mayoría relativa y 200 mediante el sistema de representación proporcional por 

listas. Sartori describe el sistema electoral para la integración de uno de los órganos 

legislativos explicando: 

" El sistema vigente de elección para la Cámara de Diputados es un sistema mixto en 

el que 60% de la representación se elige por mayoría simple de votos y el 40% 

restante por proporción de votos obtenidos (exactamente la misma combinación que 

existe en Japón desde 1993). Obsérvese también que el sistema mexicano es 

verdaderamente mixto (a esta categoría la llamo mixto-mixto, es decir, el método de 

votación y la distnoución de escaños combinan la mayoría simple y la representación 

proporcional); es por consiguiente muy diferente del sistema alemán que es mixto 

proporcional. porque en ese caso el insumo (la votación) es mixto, el resultado, es 

decir, la distribución de escaños, en cambio, se lleva a cabo en forma estrictamente 

proporcional. ,,65 

6; Sartori, GiovdllIli. Ingeniería COnl"/itucional Comparada, op. cil., p. 225. 



ESTA TESIS NO SAU; 
OE LA BIBUOTECA 79 

Para poder ser diputado federal en cualquiera de sus modalidades. la Constitución ~ el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Ele<:toraJes fijan los siguientes 

requisitOs: 

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos. 

• Tener un mínimo de 21 años cwnplidos el día de la elección. 

• Ser originario de la entidad federat iva a la que se quiere representar (mayeria 

relativa) o de alguna de las comprendidas en la circunscripción 

correspondiente (representación proporcional) o vecino con residencia 

electiva de mas de seis meses previos al día de elección (ambos casos). En 

este sent ido la Constitución estable<:e que la vecindad no se pierde cuando la 

ausencia se origina por el desempeño de cargos publicos de.elección popular. 

• Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar con falografia. 

8) Distribución de las circunscripciones d eclorales 

La elección de los 300 diputados federales por el principio de mayoría relativa se 

realiza en igual nUmero de distritos wrinominaJes. La distnbución de los 300 distritos 

entre las 32 entidades fc:derntivas se determina en función del porcentaje de la 

pobla~ión que reside en cada WUI de ellas sobre el total nacional, para 10 cual se deben 

de considerar los resultados del censo de población y vivienda, que en Merico se 

realiza cada diez años. Por mandato constitucional. ninguna entidad puede contar con 

menos de dos diputaciones federales (distritos uninominales). Aniculo 53 de la 

Constituci6n Politica. 

La más reciente redistribuci6n de los 300 distritos urúnominales entre las 32 

entidades federativas se realizó en 1996, sobre la base del censo de población 

efl!Ctuado en 1990. Aunque duraiue el año 2000 se realizO WI nuevo censo de 

poblaci6n, sus resultados no afectaron la distribución electoral prevaleciente. 
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ENTIDAD FEDERA TI V A No. DISTRITOS 

Aguascalientes 3 
Baia California 6 
Baia California Sur 2 
Campeche 2 
Chiaoas 12 
Chihuahua 9 
Coahuila 7 
Colima 2 
Distrito Federal 30 
Durango 5 
Estado de México 36 
Guanaiuato 15 
Guerrero 10 
Hidal~o 7 
Jalisco 19 
Michoacán 13 
Morelos 4 
Navarit 3 
Nuevo León 11 

~_a 11 
Puebla 15 
Querétaro 4 
Quintana Roo 2 
San Luis Potosí 7 
Sinaloa 8 
Sonora 7 
Tabasco 6 
Tamaulipas 8 
Tlaxcala 3 
Veracruz 23 
Yucatán 5 
Zacatecas 5 
TOTALES 30066 

La elección de los 200 diputados por el principio de representación proporcional se 

realiza mediante el Sistema de Listas Regionales votadas en cinco circunscripciones 

plurioominales, en cada una de las cuales se eligen por igual 40 diputados, por lo 

que cada partido político debe presentar una lista en donde incluya a 40 candidatos 

6lo Cfr. 11'1-:. ¡;;¡ Regimen Electoral Mexicano y las Elecciones ... , op. cit., nota 30, capítulo n p. 7. 

I 
i 
I 
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propietarios y a 40 candidatos supientes. Lo anterior con fundamento en lo que 

establece el inciso d) del punto 2 del artkulo 15 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales: " ... d) Si después de aplicarse el cociente de distribución 

quedaren diputados por distribuir a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor 

de -votos que cada partido político tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las 

que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que cada circunscripción 

plurinominal cuente con cuarenta diputaciones. " 

El artículo 53, en su parte última, de la Constitución establece que: " ... La Ley 

determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas 

circunscripciones. " La distribución del territorio nacional en cinco circunscripciones 

plurinorninales se realiza mediante la agrupación de varias entidades federativas en 

una zona geográfica electoral. 

PRIMERA CIRCUNSCRIPCION (8 entidades; 62 distritos) 
CABECERA: GUADALAJARA, JAL. 

ENTIDADES DISTRITOS 
Baja California 6 
Baja California Sur 2 
Colima 2 
Guanajuato 15 
Jalisco 19 

I Nayarit 3 
Sinaloa 8 

I Sonora 7 

SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION (9 entidades; 59 distritos) 
CABECERA: MONTERREY, N. L. 

ENTIDADES DISTRITOS 
Aguascalientes 3 
Coahuila 7 
Chihuahua 9 
Durango 5 
Nuevo León 11 
Querétaro 4 
San Luis Potosí 7 
Tamaulipas 8 



I Zacatecas 5 

TERCERA CIRCUNSCRIPCION (7 entidades; 61 distritoS}" 
CABECERA: JALAPA, VER. 

ENTIDADES DISTRITOS 
Campeche 2 
Chiapas 12 
Oaxaca 11 
Quintana Roo 2 
Tabasco 6 
Veracruz 23 
Yucatán 5 

CUART~ CIRCUNSCRIPCION (5 entidades; 59 distrito~ 
CABECERA: CIUDAD DE MEXICO 

ENTIDADES DISTRITOS 
Distrito Federal 30 
Hidalgo 7 
Morelos 4 
Puebla 15 
Tlaxcala 3 

I QUINTA CIRCUNSCRIPCION (3 entidades; 59 distrito)' 
CABECERA: TOtUCA, EOO. DE MEXICO 

ENTIDADES DISTRITOS 
Guerrero 10 
Estado de México 36 
Michoacán 1367 

b) Candidaturas 

Para que un partido politico pueda participar en la elección de diputados por el 

principio de representación proporcional debe acreditar previamente que ha registrado 

candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en cuando menos 200 de 

los 300 distritos uninominales. 

Si cumple con este requisito, el partido político puede proceder al registro de sus 

listas regionales de candidatos en las cinco circunscripciones plurinominales. Estas 

67 1dem. 



listas regionales son cerradas y bloqueadas, esto es. el orden de las candidaturas e~ 

invariable, por lo tanto, el elector no tiene opción de eliminar candidatos o alterar su 

orden de presentación. 

Es imponante destaear los primeros puntos del anículo 115 de la Ley reglamentaria 

en materia electoral pues se establece a favor de los partidos políticos la prerrogativa 

exclusiva de postular o designar candidatos a cargos de elección popular. Así como el 

requisito de registro bajo la figura de fórmula propietario-suplente. 

"Artículo 175. 

/. Correspollde exclusivameme a los panidos políticos naciol/ules el derecha de 

solicitar el regü·tro de candidatos a cargas de elección popular. 

2. LAs candidalUras a diputados a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

por el principio de repre.~emación proporcional. osi como las de IO.f 

senadores por el principio de mayoria relatÍl'a y por el de represe1lfac~ólI 

proporcional. se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada 

una por un propiefario y un suplente, y serán consideradas. fórmulas y 

candidatos. separadamente. salvo para efectos de la volado1/. .. 

Esto tiene su fundamenfo en el articulo 51 Constitucional que dice 

diputado propietario se elegirti un supleme. " 

Por cada 

De acuerdo con el aniculo 176 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. se requiere como requisito previo para el registro de candidaturas a todo . . 
cargo de elección popular, el obtener la constancia de registrO, por parte del partido 

político postulame. de su plataforma electoral que sus candidatos sostendrán a lo 

largo de las campai\as políticas. Dicho registro se realiza ante el Consejo General del 

¡nstitUIO Federal Electoral dentro de los quince primeros días del mes de enero del 

año de elección. 

Siguiendo t:~'18 dinámica del procedimiento de registro de las candk1aturas, el articulo 

177 en sus incisos a) y b) del punto 1, del ordenamiento antes dicho, que son los 



referentes a los diputados, estable(:en los plazos y las autoridades competentes allle 

quienes se debe presentar para el registro de las candidaturas. que son distintas 

dependiendo si se eligen mediante el sistema de mayoría relativa y aqueUos que son 

ele(:toS por representación proporcional. 

"Artículo 177. 

l . Los plazos y órganos compelen/es para el regis/ro de las candidfllurus en el 

añal' de la elección son los siguiellles: 

a) Para diputados electos por el principio de mayoría re/ativa, de! 1". al 

J 5 de abril inclusive por los Consejos Dislrilafel': 

b) Para diputados eleclOS por el principio de represemaciim 

proporcional, del J 5 al 30 de abril inclusive, por el COllsejo General: 

Por ultimo, los nwnerales 1, 2 Y 3 del aniculo 178 del rrusmo ordenamiento electoral 

prescriben que la solicitud de registro de candidaturas debe integrarse por los 

siguientes elcmenros: señalamiento del partido politico o coalición que la postulen, 

datos de los cmdidatos: d apellido paterno, apellido materno y nombre completO del 

candidato; el lugar y fecha de su nacimiento; su domicilio y tiempo de residencia en 

el mismo: su ocupación; su clave de la credencial para votar; y el cargo para el que se 

les postule. Adicionalmente, la solicitud debe acompañarse de la de(:laración de 

aceptación de la candidatura, copias del acta de nacimiento y de la credencial para 

votar. asi como. en su caso, la constancia de residencia de propietarios y suplentes. 

Finalmente. el puntO 3 del precepto en comento, ordena al partido politico postulante 

manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicita fueron sele(:cionados 

de conformidad con las normas estatutarias del propio partido político. 

La legislación electOral vigente permite a los partidos politicos registrar 

simultáneamente un máximo de 60 candidatos a diputados federales por ambos 

principios de elección. En otros ténninos, hasta 60 candidatos del mismo partido 
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pueden ser registrados tanto en fonna individuaJ (distrito uninominal) como en las 

listas regionales (circunscripción plurinominaI). 

Asimismo, dispone que para adquirir el derecho a que le sean atribuidos diputados de 

represeGUlCión proporci0J)8.~ todo partido político debe alcanzar por lo menos el 2% 

del total de la votación emitKla para las listaS regionales de las circunscripciones 

plurinominales. 

En este sentido, la Constitución Política ordena que al partido político que cumpla 

con los dos requisitos anteriores se le asigue e l nUmero de diputados de 

representación proporcional que le corresponda en cada circunscripción de acuerdo 

con el porcentaje de la votación nacional emitida que haya obtenido y tomando como 

base las disposiciones relativas al limite máximo de escaños con que puede contar un 

solo partido (300) y a la regla de proporcionalidad en la relación votos-escaños del 

8%, cuando procedan. 

e) Pro«dimieuto de votación 

El procedimiento de votación utilizado para la integración de la Cámara de Diputados 

es el sistema del voto slmuháneo, por lo que al emitir su voto, cada elector elige al 

diputado de ltByoria. reilltiva que corresponde al distrito electora l donde reside. al 

mismo tiempo que lo aplica a favor de la lista regional de candidatos a diputados de 

representación proporcional que el panido o coalición presenta en el ámbito de cada 

circunscripción plurioomill3l. 

d ) Método de conversión d e votos en escaños 

Llegado a este punto el análisis d~1 sistema electoral mexicano, nos encontramos con 

su verdadero car3cler mixto, pues la suma de dos resultados parciales que responden 

a la aplicación de dos metodos: uno bajo el principio de mayoría y el otro bajo el 

principio de proporcionalklad, da como resultado la integración total de la Cámara de 

Diputados. 
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Es utilizado especificamente para la elección de los 3~ .diputados. elegid~s en igual 

número de distritOS electorales en que se divide el territorio naciona~ el método de 

mayoría relativa, mismo que C),lllicado con anterioridad. consiste en olorgar el escaño 

en disputa al candidato que obtenga el mayor nUmero de votos en relación con los 

demils competidores dentro de cada uno de los distritos electorales. 

Continuemos ahora con el método de representación proporcional, que utiliza e1lipo 

o procedimientos de cociente natural, para la asignación de los 200 diputados 

proporcionales. Sin embargo, existen requisitos específicos que deben de salvar Jos 

partidos políticos para tener derecho al beneficio que confiere la proporcionalidad, a 

saber: primeramente deberán regu,1raI candidaturas uninominales en más de 

doscientos distritos y antes de proceder a la distribución de los 200 diputados de 

representación proporcionaJ. es nttesario que Jos panidos cumplan con el requisito de 

haber obtenido el 2 % de la votación emitida, es decir que para estar en posibilidades 

de concwrir al repano de escaños deben salvar la barrem legal establecida, segUn lo 

estipulado por la base segunda del anículo 54 de la Constitución: ..... 1. Todo par/ido 

pulilico que alcance por lo mellos el dos por ciento del to/al de la votación emitida 

para fas lisIas regionales de las circunscripciones plurinomillDles. tendrán derecho a 

que le sean atribuido,,' Jiplllados segúlI el principio de represen/acion proporciollu/: ,. 

Para la distribución de las 200 diputaciones de representación proporcional se utiliza 

el procedimiento del cociente natural. según las disposiciones del Capitulo Segundo 

titulado De la representación proporcional para la integración de las Cámaras de 

Diputados y Senadores y de las fó rnlUlas de asignación, del Titulo Tercero, del Libro 

Primero del Código Federal de InstilUdones y Procedimientos Electorales COFI PE, 

integrado por los aniculos del 12 111 18. De acuerdo con las disposiciones contenidas 

en este ordenamiento. el procedimiento para la conversión de los VOtos en los 200 

diputados de representación proporcional es el siguiente: 



l. En primer lugar se detennina la votadón total emitida con el resultado de la 

swna de la totalidad de' votos depositados en las urnas distribuidas en todo el 

territorio nacional. 

2. Solo paniciparáñ ~ la distribución de escai\os aquellos partidos políticos que 

rebasen la barrera legal del 2% de la votación total emitida. 

3. Para proceder a la distribución de diputados mediante e.I principio 

proporcional., se detemlina la votación nacional emitida restando a la votación 

total emitida los VOlOS a favor de los partidos políticos que no haya."l 

alcanzado la barrera electoral y los votos nulos. 

4. Se calcula el cociente natural dividiendo la votación nacional emitida entre los 

200 diputados de representación proporcional., de acuerdo a lo que señala el 

pWltO 2 del artículo 13 del COFIPE. 

5. Se determinan los diputados que deben ser asignados a cada partido politico 

conforme al número de veces que su votación contenga el cociente natural, 

según refiere el inciso a) del punto 1 del ankulo 14 del COFlPE. 

6. En caso de que existan escaños sobrantes, e.1 procedimiento utilizado es el de 

resto mayor. El punto 3 del artículo 13 del COFlPE refiere este 

procedimiento: "J. Resta mayor de votus: es el remanente más alto entre los 

restos de 1m IfIQtacionl!s de cada partido polflico. una vez hecha la 

dislribuci6n de curoles mediame el cociente natural. El resto mfIy(Jr se 

utilizará C)lorulo aún hubiese Jiputaciones por distribuir. " A su vez, el inciso 

b) del punto I del anículo 14 precisa lo anterior diciendo que si despues de 

aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir. estas se 

distribuir.ín siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para 

cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules, es decir, 

atendiendo a los sobrantes mayores de las votaciones recibidas por los 

partidos políticos. 

7. Una vez hecho esto, se detenninará si deben aplicarse los limites establecidos 

por las fracciones IV y V del artículo 54 constitucional para los supuestos de 

que un partido político tenga más de 300 diputados por ambos principios, o 

bien posea un porcentaje de diputados que excede en ocho puntos a su 
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porcentaje de votación nacional emitKla. En cualquiera de ambos casos. al 

partido politko en cuestión le senin d~llCidas las diputaciones proporcionales 

necesarias para ajustarse a los funjles establecidos, y esos escai\os serán 

repartidos entre los demAs partidos politicos que no se ajusten 8 dichas 

hipótesis. 

8. A los partklos políticos que les hayan sido deducidos diputados por haberse 

encuadrado en algwlO de los supuestos de exceso de eurules, les serán 

asignados los diputados de representadón proporcional correspondientes de 

acuerdo a lo que dispone el punto 3 del anícuJo 14, que a la letra dice: 

3. Una vez deducido el número de dipuladus de representación proporcional 

excedentes, al partido poliTico que se haya ubicado en alguno de Jos supuestos 

del párrafo 2 Qmerior, se le asignarán las curo/es que les corre~pondan en codo 

circunscripción, en los siguientes términos: 

o) Se obtendrá 11/ cociente de distrihución, el cual resulta de dividir el 

/0101 de volos del parlido político que se halle en este supuesto. emre 

las diputaciones a asignarse al propio partido; 

b) Los lIUtos obtenidos por el parUdo polltico en cada una de las 

circunscripciones se dividirán entre el cociente de distribución, 

asignando conforme a número.~ enteros las curo/es poro cada una de 

ellas: y 

c) Si aún quedaren diputadas por asigllur se utilizará e/ método del resto 

mayor, previsto en el artículo /3 anterior . . , 

9. Por lo que respecta a las diputaciones que deban repanirse después de haber 

deducido los escaños excedentes a los partidos polílicos situados en las 

hipólesis marcadas en el artículo 54 constitucional, el procedimiento a seguir 

se describe en las disposiciones del aniculo 15 del mencionado ordenamienlO 

electoral: 
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"Articulo 15. 

J. Para la asignación de diputados de representaci6n proporcional en el caso 

de que se diere el supuesto previsto por la fracción VI del artículo 54 de la 

Constitución, se procederá cuma sigue: 

a) Una vez realizada la distribución a que se refiere el artículo anterior, se 

procederá a asignar el resto de las curo/es Q los demás partidos polfticos con 

derecho a ello, en los términos siguientes: 

1. Se obtendrá lo r%cian nacional efectiva. Para ello se 

deducirá de la votación nacional emitida. los votos del o 

los panidos políticos a los que se les hubiese aplicado 

. alguno de los limites establecidos en las fracciones IV y 

V del articulo 54 de la Constitución; 

11. lA vo/ación nocional emitida se dividirá entre el numero 

de curo/es por asignar, a fin de obtener un nuevo 

cociente natural; 

JI/. Lo vO/ación nacional efecliva obtenido por codo partidu. 

se dividirá en/re el nuevo cocieule natural. El resullado 

en números enteros, será ello/a/ de diputados a asignar 

o codo partido; y 

IV. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarón de 
" .. conformidad con los restos moyures de los portidos. 

2. Para asignar lus dipuludos que lu correspondan a cada par/ido político por 

circunscripción plurinominal. se procedera como sigue: 

a) &. obtendrá Jo votaci6n efecth'a par circunscripción. que será la que 

resulte de deducir /0 votaci6n del u los panidos poJjricos que se 

ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones IV y V del 

articulo 54 COTlStilucional. en cada uno de los circunscripciones; 

b) Lo votación efectivo por circunscripción se dividirá entre el nlÍmero 

de curo/es pendientes de asignar en codo circunscripción 
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plurinominol. para obtener el cociente de distribución en cada Uf/a de 

ellas: 

e) La VQlación efectiva de cada partido polltico en cadiJ una de Jas 

circunscripcionu plurinominaJes, se dividirá en/re el coc!ellle de 

distribución siendD el resultado en números enJeros el 1010/ de 

dipuJados a asignar en cada circunscripción pIUl'inomina/; y 

d) Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados 

por distribuir Q los partidos políticos, se utilizara el resto mayor de 

votos que cada partido polllko tuviere en las circunscripciones, hasta 

agotar las que le correspondan, en nrden decreciente, a fin de que 

cado circunscripción plurinominal cuenle con cuorenla 

dipuJaciones. " 

10. Por üIrimo, para el caso de que ningún partido se sitüe en las hipótesis de 

exceso previstas por la Constitución. la distnbución de los dipulados de 

representadón proporciona] se realizará de acuerdo con el mecanismo 

previsto por el anicuJo 16 del COFIPE en los siguientes términos: 

"Articulo 16. 

/. /Jeterminada la asignación de dipulados por partido polllico a que se refieren los 

incisos a) y b) del párrafo I del artículo J4 de este COdigo y para el caso de que 

ningún par/ido politico se ubicara en los supuestos previslOs en las fracciones IV y V 

del articulo 54 de lo Constitución se procederá como sigue: 

a) Se dividirá la V(Jtación tolal de cada circunscripción, enlre cuarenla, para 

obtener el cociente de distribución; 

b) Lo votación obtenida por partido político en cada una de las 

circunscripciones plurinominales, se dividirá. entre el cocienle de 

distribución, el resullOdo en números en/eros será el/%/ de diputados que 

en cada circunscripción plurillominal se le asignarán; y 

c) Si de.)pués de aplicarse el cocienle de distribución quedaren diputados por 

d;slriou;r a los partidos polí/icos, se uJilizara el resto mayor de votos que 
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cada partido político tuviere, has/a agotar las que le correspondan. en orden 

decretiente, Q fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con 

cuarenJa diputaciones. " 

2.-U. Inttgl"ll.ción de amara de Selladores 

El anicuio 56 de la Constitución, sienta las bases fundamentales de la integración de 

la Cámara de Senadores de la siguiente manera "La Cámara de Senadores se 

integrará por ciento veintiocho senadores, de Jos cuales, en cada estado y en el 

DislrÍ/Q Federal, dos suán elegidos según el principio de votación mayoritaria 

relaliva y uno será asignado a la primera minaría ... Los treinta y dos senadores 

reSfames serán elegidos según el principio de representación proporcional. medioIJ/e 

el sistema dI! lis/(u YOladas en una sola circunscripción plurinomiuol nacional... ". 

SegUn lo anterior, en la integración de la Cámara de Senadores, también es una 

combinación de los sistemas mayoritarios y de representación proJX)n.:ional, asi ·como 

también se contempla el principio de la primera minoría. bajo el cual se eligen 32 

senadores. 

Quedando distn"buidos de la siguiente manera: 

• 64 senadores electos mediante el sistema de mayoría relativa; 

• 32 senadores asignados a la primera minoria, Y 

• 32 senadores electos mediante el sistema de representación proporcional por 

listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional 

a) Distribución de las cin::uoSC"ripciooes dectondes 

En cada una de las 32 entidades federativas se eligen tres senadores, dos por el 

principio de mayoría relaliva, que le corresponden al partido o coalición que haya 

obtenido el mayor número de votos, ·en tanto que el tercero se asigna por el principio 

de primera minoria. 
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La senaduría de primera minoría se le asigna a la fórmula de candidatos que encabece 

la lista del panido o coalición que ocupe el segundo lugar por su nUmero de votos en 

la entidad correspondiente. 

Los 32 senadores restantes son elegidos por el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción 

plurinominal nacional. 

Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el 

de la edad, que debe ser de 28 años cumplidos el día de la elección (articulo 58 

Constitucional). 

Como ya se ha indicado, los senadores y diputados suplentes pueden ser electos para 

el periodo inmediato con carácter de propietarios, siempre que 00 hubieren estado en 

ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no pueden ser electos para el 

periodo inmediato con carácter de suplentes (artículo 59 Constitucional). 

b) Caadidataras 

Las candidat\RS ¡aa senadores de mayoría relativa son de tipo urunominal y para 

estos efectos, los partidos politioos o coaliciones deben presentar mediante fórmulas 

compuestas por un candkiato propietario y un candK!ato suplente, una lista que 

contenga dos fórmulas de candidatos en cada entidad federativa, de las cuales se 

elegirán a quienes se designen como senadores de mayoria relativa, así como a quien 

corresponda ta senaduría de primera minoría. 

Para ta elección mediante el sistema de representación proporcional, las candidaturas 

tendrán la fonna de una :iOta lista cerrada y bloqueada de carácter nacional, en donde 

Jos panidos politicos presentar8n 32 candidatos de entre los cuales se designarán a los 

senadores de representadón proporcional, de acuerdo a su porcentaje de votación 

recibido y a1 orden contenido en cada una de las listas. 
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El artículo 177 punto J en sus incisos e) y d) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFlPE), dispone el plazo para realizar el registro de las 

candidaturas, así como las autoridades ante quienes debe realizarse dicho registro, 

que al texto dice: 

"Articulo 177. 

Lus plazos y órganos compelentes para el regislro de las candidaturas en el año de 

la elección son lo.~ siguientes: 

e) Para senadores electos por el principio de mayoria re/oliva, del J 5 al 

30 de mano inclusive, por Jos Consejus Locales correspondiemes: 

d) Para senadores electos por el principio de representación 

proporcional, del JQ. al Jj de abril inclusive, por el Consejo 

General, ... " 

Asimismo, los partidos políticos que deseen participar en las elecciones de senadores 

de representaCión propOrcional deben cumplir el requisito e¡qlresado por el punto 5 

del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE) en los ténninos siguientes: "Lo solicitud de cadD partido político para el 

registro de la lista naciontJl de candidaturas a senadores por el principio de 

representación proporcional para lo circunscripción plurinominal nociollal. deberá 

acompaf1orse, además de los documemos referidu:!; en los párrafos anteriores, de lo 

constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por elllidod 

federativo de las candidatura:!; a senadores por el principio de muyoria re/Oliva, las 

que se podrán acrl!dilar con las registrada:!; por el propio partido y las que 

corrl!.\,/XJndan a la coalición parcial a la que. en su coso pertenezca. " 

e) Procedimiento de votación 

El procedimiento de votación utilizado para la integración y renovación de la Cámara 

de Senadores es, al igual que para la Cámara de Diputados, el sistema de VOto 

simultáneo. La naturaleza de este procedimiento de votación consiste en que, al emitir 

su voto, el elector 10 hace en función de dos o mas decisiones. De acuerdo con esto, el 
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elector emite su vOIO para elegir la lista de senadores de mayoría relativa para la 

entidad fedem.tiva en donde reside, y al mismo tiempo aplica su voto a favor de una 

lista plurioominal para la elección de senadores de representación proporcional en 

todo el país. 

d) Método de conversión de VOt05 en esamos 

La integración de la Cámara de Senadores de la Republica, se distingue por ser quien 

establece tres métodos de conversión de votos en escaños, caracterizando aún mas el 

sentimiento de mixtura del sistema electoral mexicano. utilizando: un método de 

mayoría relativa y un metodo de representación proporcional. Además de esto, se 

utiliza también otro metodo de conversión diferente de los vistos amerionneme. pues 

se otorga un escaño a la fótmula que haya obtenido el segWldo porcentaje mas alto de 

VO IOS en cada entidad federativa, es decir, se otorga una senaduría a la primera 

minoría de la votación. 

En cuanto al procedimiento utilizado para la designación de los 64 senadores de 

mayoría relativa. El método utilizado consiste en atribuir los dos senadores que 

corresponden a cada entidad federativa, al partido politico que obtenga el mayor 

nUmero de votos en relación con los demAs competidores. En cuanto al procedimiento 

utilizado para la designación de las 32 senadurias de primera minoria, este se 

encuentra previsto en el anicWo 56 de la Constitución en los siguientes ténninos: 

·' ... La senaduría de primera minoria le será asignada a la fórmula de candidalUS que 

encabece la lisia del partido polltico que, por sí miSMO. haya ocupado el segundo 

lugar en numera de PUIOS en la enlidad de que se Irale ... " 

Ahora bien, el procedimiento proporcional de conversión de votos en escaños 

utilizado para la designación de los 32 senadores de representación proporcional por 

lislas es el de cociente simple o natural, y el método empleado para proceder al 

repano de Jos restos es el de resto mayor. Estos procedimientos est8n regulados por 

las disposiciones del aniculo 18 del Código Federal de Instituciones y 

ProcedimieTllos EJectorales, cuyo texto es el siguiente: 
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"Artículo IR 

1. Para la asignación de senadores por el principio de representadón proporcional a 

que se refiere el segundo piurafo del artículo 56 de Jo Constitución, ,se ulilizará la 

fórmula de proporcionalidad pura)l se atenderán Jas siguientes reglas: 

a) Se enJimde por votación Jotal emitida poro Jos efectos de la elecció" de 

senadores por el principio de representación proporcional, la suma de todos 

los votos depositados en las urnas para las lista de circunscripción 

p/urinomirwl nacional; y 

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional 

se hará considerando como volación nacional emitido lo que resulte de 

deducir de la total emilida, los VOlo~' a favor de Jos partidos pu/iticos que no 

hayan obtenido el 2 % de la votación emitido paro la lista correspondiente y 

los votos nulos. 

}, Lo fórmula de proporcionalidad pura COllSla de los siguientes elememos: 

a) Cociente nellural; y 

b) Resto mayor. 

3. Caeieme na/ural: es el resultado de dividir la votación nacional emilida, 

entre el nÚMero por repor/ir de senadores electos por el principio de 

represen/ación proporcional. 

4. Reslo mayor: es el remanen/e más alto entre los reSlos de las votociones de 

cada partido polilico después de ha/nr porticipado en la distribución de 

senadores median/e el cocienle natural. El resto mayor cle/nrá utilizarse 

cuandu aún hubiese senadores por distribuir. 

5. Para la aplicación de lafurmulu, se ubservará el procedimil!lIlo siguiente: 

a) Por el cociente IUlturfll ~'e dislribuirán a cada partido polÍlico tan/os 

senadures como numero de veces colllenga su votación dicho 

cociente: y 

b) Despues de aplicarse el cociente I/atural, si aún quedasen selUldores 

por reparlir, éstos se asigllarán por el método de restu mayor, 
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siguiendo .el orden decreciente de los restos de votos no utilizados 

para cada uno de los partidos politicos. 

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación 

proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional. " 

_ 2.5. FUNCIÓN DE LAS ELECCIONES 

2.5.1. Producir Representación 

Aquí en este punto, haciéndose la evaluación a través de los sistemas electorales, a 

decir de Dieter Nohlen, "se tmta de reflejar lÍdecuadarnente los intereses sociales y las 

opiniones políticas en los órganos de representación. Este crit~rio se entiende en 

doble sentido: por un lado representación pam todos, a manem de estar representados 

los distintos grupos de personas, fundamentalmente las minorias y las mujeres; por el 

otro, representación justa, es decir una representación más o menos proporcional de 

las fuerzas sociales y políticas, equivalente a una relación equilibmda entre votos y 

escaños. Los parámetros de medX:ión empirica son obvios: la fulta de representación 

de minorias y mujeres así como desviaciones significativas en la proporcionalidad 

son consideradas frecuentemente como problemáticas." 

Surge de la necesidad de designar un órgano representativo capaz de actuar en 

nombre de la colectividad, al que se accede de manera legítima a través de la práctica 

electoral de las elecciones libres y correctas. 

Francesc de Carreras y Joseph M. Valles determinan que: "El objetivo teórico del 

sistema electoral es producir representación ... ,,68 

La representación política y electoral entraña la caracteristica de que ha sido la 

voluntad general de la comunidad o sociedad quien lo ha elegido, a cierto individuo 

68 Carreras, Francesc de y Valles, Ja>eph M, op. cit., p. 23. 
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como portavoz de sus necesidades y preocupaciones haciéndolo únicamente 

instrumento funcional de alcanzar los intereses propios de esta comunidad. 

La elección es un hecho masivo, en el que interviene un electorado amplio, 

sociahnente heterogéneo y dividido en cuanto a los respectivos intereses. La 

preocupación primaria del elector no reside tanto en descubrir las cualidades 

personales del candidato, como en asegurar su compromiso de defender sus 

específicos intereses de grupo, frente a representantes de otros intereses. 

Dicho compromiso del candidato se revela en su adscripción a un programa y a una 

organización, es decir a un partido. La elección, pues, queda sustituida por la elección 

de aquellos representantes que más eficazmente afinnen su fidelidad a determinadas 

demandas o aspiraciones sociales, económicas, religiosas, etc. Y la garantía de esa 

fidelidad se pondera en función de su adhesión previa a un programa y a una 

organización, es decir, de su militancia en un partido politico. 

Los partidos se constituyen, entonces, en vehículos principales de transmisión de las 

aspiraciones de los grupos sociales a las instituciones parlamentarias. En cuanto 

sintetizan dichas aspiraciones y demandas, los partidos son ellos mismos 

representantes, interviniendo en los órganos de gobierno por medio de sus miembros 

designados al efecto. 

"Las elecciones, hoy, apuntan a la representación parlamentaria de los partidos en 

, cuanto estos son sintesis de aspiraciones, intereses y opiniones de diversos sectores 

de la sociedad. Dicho de otra manera: los grupos sociales o -partidos orgánicos- se 

ven representados en las Cámaras por los -partidos organizados-, que se constituyen 

en agentes especializados en la acción politica".69 

691dem. 
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2.5.2. Producir Gobiemo 

Dependerá directamente del conjunto de las condiciones sociales, de estructuración 

política y de la articulación de una sociedad bajo específicas y determinadas reglas de 

constitucionalidad, lo que desembocará como uno de sus propósitos principales en la 

estabilidad y el buen gobierno. 

"Por gobernabilidad puede entenderse la situación en la que concurren un conjunto de 

condiciones fayorables para la acción de gobierno que se sitúan en su entorno o que 

son intrínsecas a este." 70 

Siguiendo al autor nos ofrece también el concepto dado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1997 "según el cual la gobernación es el 

ejercicio de dirección de los asuntos de una nación, llevado a cabo por la autoridad 

política económica y administrativa. Es el conjunto de mecanismos, procesos, 

relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y grupos articulan sus 

intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, y concilian sus diferencias. Tres son 

las áreas importantes de la gobernación que contribuyen directamente al logro del 

desarrollo humano sustentable: las instituciones políticas y gubernamentales, las 

instituciones de la sociedad civil y el sector privado. ,,71 

Termina diciendo que existe un sistema de gobernación, integrado por: 

• Gobernación económica (las decisiones e iniciativas públicas y privadas de 

asegurar el crecimiento y la distribución). 

• Gobernación política (las decisiones de las autoridades legítimas sobre las 

disposiciones legales y las políticas públicas para la conducción de sus 

sociedades). 

• Gobernación administrativa (la capacidad de implementar las políticas y 

cumplir las funciones públicas).72 

70 Alcántara Sáez. Manuel, "Gobemabilidad" en Diccionario Electoral , Tomo n, op. cit., p. 662. 
71 lbidem p. 668. 
72 Cfr. ldem. 
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Por otro lado, el concepto de gobemabilidad se relaciona con el de consolidación de 

la democracia al referirse a una necesaria institucionalización de los mecanismos de 

gobierno y con el de calidad de la democracia en la medida que conlleva un interés 

evidente por el rendimiento del sistema político. Pues se concluye, además, que la 

gobemabilidad, es una condición necesaria para la institucionalización y estabilidad 

del orden político que se establece a partir de la validación del orden con base e~ • 

consensos y compromisos (acuerdos entre elites políticas y empresariales). En este 

orden de ideas, una gobemabilidad democrática implica que el orden no solo sea 

legitimado por las élites, sino por amplios sectores de la sociedad. 

Por otro lado, esto nos lleva también ha hablar de alternancia en el f?obierno, que ha 

sido calificada como un principio democrático, como 10 menciona Héctor Gros 

Espiell, es un elemento esencial de la democracia y constituye en principio, en el 

constitucionalismo moderno, un presupuesto y una condición de la mencionada 

democracia. 73 

Ahora bien en una aproximación, que nos hace el autor al concepto, dice: "La 

alternancia en el mando o en el Gobierno es el desempeño sucesivo en el poder o en 

el Gobierno por personas distintas, pertenezcan o no al mismo partido político.,,74 

El continuismo indefinido en el mando o en el gobierno, principalmente se esta 

hablando del titular del Poder Ejecutivo, que se caracteriza, en los casos 

latinoamericanos y México, por su predominancia política frente a los otros Poderes, 

"genera peligrosos elementos persona1istas y autocráticos que afectan negativamente 

la existencia de una democracia real, además, la no alternancia en el mando, en si 

misma y por las necesarias consecuencias que provoca, puede hacer peligrar la 

realización de comicios libres y sinfraude ... ,,75 

73 Cfr. Gros Espiell, Héctor, "Alternancia en el Gobierno" en Diccionario Electoral, Tomo 1,01'. cit., p . 
31. 
7< Ibidem p. 29. 
751dem. 
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Es así, que: "La normal y verdadera alternancia en el gobierno solo pude existír en 

sistemas democráticos representativos con multiplicidad de partidos pulíticos, ya sea 

de tipo bipartidista o multipartidario, en que estos se encuentren en un plano de 

igualdad jurídica no díscriminatoria, en que haya un régímen electoral que haga 

efectivamente posible la rotación de los partidos políticos en el poder y en el que las 

elecciones sean realmente periódicas y hOces, sinfraude ni coacción.,,76 

En conclusión, México es lo que ha buscado en su proceso de transición a la 

democracia con míras a la consolidación del sistema democrático, en lo reterente a 

una verdadera alternancia en el gobierno, pues hay que recordar que en México de 

acuerdo a la Ley se sucedían cada seis años la figura del presidente, por medio de 

elecciones de dudosa calídad, esto en consecuencia, no puede hablarse de una 

verdadera alternancia en el gobierno, pues era el mismo partido gubernamental, el 

mismo partido oficial en el poder. México: a través de diversas modificaciones a la 

legislación ha logrado crear las condiciones para que se desarrollen elecciones libres, 

condiciones de equidad, transparencia e igualdad jurídica en la contienda político

electoral, creando las situaciones de un pluripartidismo, que se ha fortalecido por la 

inclusión de un organismo profesional, autónomo y confiable en la organización de 

las elecciones, además de existír organismos competentes en materia jurisdiccional 

electoral para el caso de las controversias que se susciten. Así pues, es de suma 

importancia concebír una verdadera alternancia en el gobierno, el rotamiento de los 

partidos políticos en los principales Poderes del gobierno, esto es, los principales 

cargos de elección popular, dándole sentido al Estado Democrático Moderno. 

2.5.3. Producir Legitimación 

La legitimidad ímplica el respeto a la voluntad del pueblo quien cuenta como único e 

insustituible medio (instrumento), principio y fin de su organización política, a la 

democracia. Según lo mandado por la Constitución Política de nuestro país es en el 

pueblo donde reside la soberanía nacional. Es así que el poder público dírnana del 

pueblo, quien lo ejerce a través de los poderes de la Unión. 

76 Ibidem p. 32. 
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Los procesos electorales constituyen, una fuente de legitimación a las autoridades 

publicas. "La legitimación política puede entenderse, en ténninos generales, como la 

acepiación mayoritaria, por parte de los gobernados, de las razones que ofrecen los 

gobernantes para detentar el poder.,,77 

Se considera, por un lado, que sólo un gobernante que goce del consentimiento 

expreso de la ciudadanía tendrá mejores posibilidades de gobernar en bien de la 

colectividad, y por otro, se deja al criterio popular decidir cuál o cuáles de los 

candidatos reúnen el mayor número de aptitudes y características aceptables para los 

ciudadanos. Poniéndose en riesgo la posibilidad de ser engañado o errar en sus 

juicios. 

La legitimidad, "se pone de manifiesto cuando -desde una perspectiva genética- se 

considera al sístema electoral como producto del consenso entre los partidos más 

relevantes. La legitimidad del sistema electoral depende de la magnitud de este 

consenso. Para bien entender la importancia del consenso para la legitimidad del 

sistema electoral, es oportuno diferenciar entre dos conceptos de legitimidad respecto 

a las instituciones: 1) la legitimidad que merecen las instituciones debido al valor 

democrático que contienen o al diseño que reflejan más allá de un alto grado de 

madurez democrático del sistema, una perfección técnica. 2) la legitimidad que 

reciben por parte de la sociedad, de sectores o grupos o por parte de la opinión 

pública en general, debido al reconocimiento, la atención y la lealtad que provocan, 

procuran y promueven gracias a factores que pueden ser independientes a aquellos 

que fomentan el primer tipo de legitimidad. Entre estos factores se encuentran la 

tradición, la experiencia histórica, en el caso de las democracias bien establecidas; y 

el acuerdo y el consenso fundacional del nuevo sistema político que incluye al 

sistema electoral, en el caso de las democracias recién establecidas. Los sistemas 

77 Crt:!o'JXl, José Antonio. Elecciones y Democracia. 3". edición, México, Instituto Federal Electoral, 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 2003, p. 19. 
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combinados facilitan el acuerdo entre posiciones que en un primer momento parecen 

irreconciliables." 78 

,. Nohlcn, Dietcr. Las Nuevas TendEncias en el Desarrollo de los Sislemas Eleclorales. 01'. dI. 
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Con fundamento y de acuerdo con el artículo 41 en su punto 111, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Instituto Federal Electoral, 

organismo publico autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento. de 

la orgaruzad6n de las elecciones federales, es decir" las relacionadas con la elección 

del presidente! de los Estados Unidos Mexk:anos y de los diputados y senadores que 

integran el Congreso de la Unión. 

"Arriculo 4/ . 

.. . 11/ lA orgoniUlCjón de las elecciones federales es una/unción estatal que se realiza 

a traves de un orgonismo público autónumo denominado Ins/i/UfO Federal Electora/, 

dOlado de personalidad juridica y patrimonios propio~~ en cuya integradón 

participan el Poder Legislotivu de la Unión, los panidos políticos nacionales y los 

ciudadanos, en los terminos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, 

la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 

rectore~'. 

El 1nstituto Federal Electoral será aUloridad en la materia, independiente en sus 

decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeilo, .. .. 
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"Se creó mediante decreto de fecha 15 de agosto de 1990 e inicia actividades el 11 de 

octubre de 1990, como resultado de lUla serie de refonnas a la Constitución Política 

aprobadas en 1989 y de la expedición, en agosto de 1990, de lUla nueva legislación 

reglamentaria en materia electoral, el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE), hoy vigente. En su integración participan el 

Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos.,,79 

Por mandato constitucional, como se vio citado anteriormente, el ejercicio de la 

función que tiene a su cargo el Instituto Federal Electoral se debe regir por cinco 

principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

A diferencia de los organismos que le precedieron en el ejercicio de la función de 

organizar las elecciones federales, tiene carácter permanente. Siguiendo la legislación 

reglamentaria, en su artículo 71 y 69 en la parte fina~ tiene su sede central en el 

Distrito Federal y se organiza bajo un esquema desconcentrado que le pennite cubrir 

y ejercer sus atnbuciones en todo el territorio nacional. 

Para garantizar un desempeño profesional y especializado en el cumplimiento de sus 

responsabilidades, el Instituto cuenta, por mandato legal, con un sistema especial de 

reclutamiento, selección, formación y evaluación de personal calificado para prestar 

el servicio electoral, especialmente en sus áreas sustantivas, es decir, las directamente 

vinculadas con la preparación y organización de las elecciones. A este sistema se le 

denomina Servicio Profesional Electoral. 

De manera expresa y precisa, el artículo 69 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) dispone que la organización y funcionamiento 

del Instituto Federal Electoral se oriente a I logro de siete fines fundamentales: 

19 Cfr. [I·C. El Régimen F.Jectoral Mexicano y las Elecciones .. . , capitulo 1 y III pp. 4 Y 1 
res-,;ecovarnenle. 
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1. Contnbuir al desarrollo de la v}da democrática. 

2. Preservar el fonaJecimiento del régimen de partidos políttcos. 

3. Integrar el Registro Federal de Electores. 

4. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos electorales y 

vigilar el cwnplimiento de sus obligaciones. 

5. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para reoovar a 

los inl.egrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 

6. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

7. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura 

democrática. 

De acuerdo con el articuJo 41, pumo Il y 111 párrafo Ultimo. de la Constitución 

Politica, el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo en forma integral y directa 

todas las act ividades relacionadas con la preparación, organización y conducci6n de 

los procesos electorales federales, asi como aquellos que resultan consecuentes con 

kls fines que la ley le fija Entre sus principales atribuciones se pueden mencionar las 

siguientes: 

• Integrar y actualizar el registro federal eJectoral. 

• Delimitar y revisar periódicamente la geografia electoral. 

• Registrar a los partidos y agrupaciones politk:as nacionales. 

• Atender los asuntos relativos a los deredlOs y prerrogativas de los 

partidos politicos y agrupaciones políticas nacionales. 

• Fijar los topes a gastos de c.arnpaOO. 

• Registrar las candidaturas a cargos de elección fede~. 

• Diseñar, imprimir Y distribuir los materiales electorales. 

• Preparar la jornada electoral. 

• Seleccionar y capacitar a los funcionarios de mesas direct ivas de 

casilla. 

• Regular la observancia electoral y de las encuestas y sondeos de 

opinión. 
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• Computar los resuhados electorales. 

• Declarar la validez y otorgar las constandas en la elección de 

diputados y senadores. 

• Diseñar e instrumentar programas pennanentes de educación cívica. 

3.1.2. Diseño de las a~unscripciones Electorales. 

Principahnente puede decirse que las circunscripciones electorales consisten en la 

división del territorio nacional en zonas electorales. Dieter Nohlen las define 

diciendo: "La circunscripción electoral (o el distrito electoral) es aquella unidad 

territorial en la cual los votos emitidos por . los electores constituyen el fundamento 

para el reparto de escaños a los candidatos o partidos, en caso de no existir un distrito 

nacional único, con independencia de los votos emitidos en otra unidad del total."so 

A) Los problemas de delimitación de las circunscripciones 

El tamaño de la circunscripción electoral tiene que ver, con la relación entre el 

votante y el elegido en témúnos de una mayor o menor proximidad, de un mayor O 

menor grado de conocimiento entre uno y otro. Así, se le puede atribuir al voto un 

significado más o menos personal, es decir de confianza en una persona, o de un voto 

ideológico a favor de un partido político, su oferta. ideológica y prdgIIlática, a favor de 

listas partidistas. De esta manera, el tipo de circunscripción influye también en la 

estructura de los partidos políticos y en el significado que tienen los partidos políticos 

en la representación política. 

Para cumplir con uno de los preceptos fundamentales de todo sistema electoral, 

garantizar el principio de igualdaQ. del voto, es en la composición cuantitativa de las 

Cámaras que suela norrnarse por un criterio de proporcionalidad respecto al número 

de habitantes o electores que representa cada uno de sus integrantes, es decir, por 

tratar de garantizar que todos y cada uno de estos representen a una porción 

sustancialmente análoga de habitantes o electores. 

80 NohIen, Dicter. ·'Circunscripciones Electorales" en Diccionario Electoral, Tomo 1, op. cit., p. 165. 
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" ... el efectivo cwnp1imiento de este imperativo jurídico y político está sujeto y se ve 

impactado de manera recurrente por la dinámica sociodemográfica del país 

(crecimiento y movilidad pob1acional), sobre todo cuando el sistema electoral 

requiere que el territorio nacional se divida en unidades geográficas especificas o se 

distribuyan los escaños en función de criterios demográficos. Por ello, es usual que la 

normatividad electoral prevea y provea las reglas o mecanismos aplicables para hacer 

frente a esta situación, tomando en cuenta los datos y resilltados de los censos 

pob1acionales para introducir periódicamente los ajustes necesarios".81 

B) Tamaño de las circunscripciones y proporcionalidad. 

Las circunscripciones electorales se clasifican básicamente en dos tipos: 

circunscripciones uninomina1es, que consisten básicamente en la postulación o 

nominación de un solo candidato en cada circunscripción o distrito electoral y; las 

circunscripciones plurinominales, que pueden tener muchas formas sólo con variar el 

número de representantes que se ha de elegir en cada una de ellas, que siempre ha de 

ser mayor a uno. Conforme a esta dimensión nwnérica, pueden distinguirse los 

siguientes tipos de circunscripciones plurinominales: bino minales, trino minales, 

tetranomina.les y pentanomina1es, la que, en conjunto, constituyen las 

circunscripciones electorales pequeñas, en oposición a las circunscripciones medias 

(de seis a diez escaños), las circunscripciones grandes (más de diez escaños) y las 

circunscripciones únicas o nacionales.82 

Las circunscripciones, en cuanto a los efectos que producen respecto al tamaño y 

magnitud, Dieter NohIen afinna: "Para determinar los efectos que ejercen las 

circunscripciones es muy importante tomar en cuenta su magnitud, es decir el número 

de representantes que Se eligen por circunscripción. Si dejamos de lado la posible 

influencia que los otros elementos configuradores del sistema electoral ejercen sobre 

los resultados electorales, las distintas magnitudes de las circunscripciones electorales 

producen el efecto siguiente: cuanto mayor es la circunscripción, mayor es la 

81 Navarro Herro, Carlos (Coordinador). lilecciones presidenciales y legislaJivas en América. Estudio 
comparado de 20 países. 2'. ed., México, Instituto Federal Electoral, 2001, p. 28. 
82 Cfr. Nohlen, Dieter. "Circunscripcioncs Electorales" en Diccionario Electoral, op. cit., p. 166. 
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proporcionalidad. Por el contrario, la elección en circunscripciones pentanonúnales e 

incluso más pequeñas, es una elección mayoritaria (del tipo de los sistemas 

electorales que establecen mayorias)."83 ( ... ) 

3.2. FORMAS DE CANDIDATURA 

"La democracia electoral supone que se cumplan condiciones mínimas de 

competencia, pluralidad y equidad en la participación política Ante todo, implica la 

existencia de varios partidos políticos independientes entre sí y del Estado, y la 

posibilidad de que el electorado elija libremente Uf/a opción de gobierno mediante el 

votO.',84 

Sobre las candidaturas, Dieter Nohlen señala: "No hay elección sin candidatura. La 

candidatura posibilita al elector optar, elegir. Es condición para que se materialice la 

elección de representantes", y además, establece la siguiente definición: "La 

candidatura electoral es la oferta política sobre la c~ se pronuncian los electores". 85 

3.2.1. Los sistemas de listas 

En cuanto a los tipos de candidaturas, "La distinción básica entre las múltiples formas 

de candidatura es entre la candidatura nominal (personal o individual) y la lista. En 

la candidatura nominal cuentan para el reparto de escaños o puestos públicos 

únicamente los votos que un candidato haya obtenido y que se hayan emitido 

expresamente en su nombre. Por el contrario, en cualquier forma de lista, lo decisivo 

a la hora de convertir votos en escaños es la suma de los votos conseguida por la lista 

o por el conjunto de los candidatos de una lista. En segundo lugar, vale distinguir 

entre diferentes formas de listas: lista cerrada y bloqueada, lista cerrada pero no 

bloqueada, lista líbre.,,86 

83 Ibidem p. 167. 
&4 Gómez Tagle, Silvia. Jn Tramición JnconclllSa: Treinla años de elecciones en México 1964-1994. 
']:'. ed., México, El Colegio de México, 2001 , p. 15. 
85 NohIen, Dieter, "Camlidaturas" en Diccionario Electoral, Tomo 1, op. cit., p. 127: 
86 lbidem, 129. 
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A continuación una breve elq>licación en que cOllsisl~ cada una de ellas: 

1,- Candidaturas nominales (personales o individuales): Son aquellas en las que una 

sola persona o individuo se presenta como opción ante los electores, ' y para 

determinar al ganador se toman en cuenta únicamente los vOtos emitidos a favor de 

uno de los candidatos (el que obtuvo el mayor nUmero). 

2.- Candidaturas mediante listas cerradas_L blQQueadas: Son aquellas en donde se 

presenta a los electores a mas de una persona. y los nombres de los candidatos se 

encuentran reunidos en una relación escrita donde se presenta al electorado. La 

caracteTÍSLK:a distintiva consiste en que el orden de los candidatos en la lista es 

invariable e inamovible, por lo cual en este tipo de l.:8l1didaturas el elector Unicamente 

puede VOtar por la lista tal como se le presenta, y los escaños que deban asignarse se 

determinan de acuerdo con el orden de los candidatos en la lista. 

3.- YDdKlaluras mediame üstas cerradas pero no bloQueadas: En este tipo de listas el 

orden de los candidatOs que se presentan es variable, teniendo la posibilidad el elector 

de votar por la lista como se le presenta., o bien cambiar el orden de los candidatos. 

Esta modificación pueden realizatla escribiendo números delante de los nombres de 

los candidatos, con 10 cual indican el orden en el que desean ekgirlos; pero también 

puede hacerse mediante el uso de votos nominales o preferenciales, estando también 

permitida la exclusión de candidatos a través de la tacha de sus nombres. 

4.- Candidaturas mediante listas libres: Son aquellas en las cu~les no · solamente es 

variable d orden de los candidatos de liSIa., sino que además el lector puede crear un 

orden nuevo mediante la combinación de candidatos de Mas diferentes (sistema 

conocido con el nombre de panachage); o también puede, incluso, introducir nombres 

nuevos que no se encuentren previstos en algW'\a lista. 



111 

Las listas cerradas y bloqueadas han sido objeto de diversas criticas, principahnente 

por la falta de vinculación efectiva entre los electores y los elegidos, pues no son los 

ciudadanos quienes establecen la integración de \as listas, sino los partidos políticos. 

Siguiendo la línea de Silvia Gómez Tagle, históricamente ha sido en los partidos 

políticos en quien ha recaído la responsabilidad de postular a los candidatos, sin que 

la sociecUid civil, que ha permanecido durante mucho tiempo estéril y en general la 

ausencia de una tradición democrática, ha propiciado que en estos procedimientos de 

elección interna de los candidatos, no se tenga la certeza de la viabilidad democrática, 

responsable, transparente de la asignación de candidaturas por medio de este sistema: 

"En sus orígenes, la democracia fue una conquista de los ciudadanos organizados en 

partidos políticos y gracias a ellos se ganaron los derechos al voto Universal y secreto, 

a la equidad en la representación y a ser elegido como candidato de cualquier 

corriente política.,,87 

y continúa, diciendo: . "A pesar de sus limitaciones, los partidos políticos son 

instituciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia politica, ya que 

sin ellos seria imposible organizar la competencia electoral, movilizar al electorado, 

seleccionar a los cmrdidatos, articular opciones y programas diferentes, obtener 

recursos para \as campafias y lograr que se celebren elecciones en donde los 

ciudadanos puedan escoger entre varias opciones políticas.,,88 

Ante esta situación, Dieter Nohlen comenta: En muchos paises, donde se utiliza la 

lista cerrada o bloqueada existe una discusión casi permanente sobre la torma de la 

lista y su reforma. En España y América Latina se aboga por la lista no bloqueada en 

función de mejorar las relaciones entre elector y elegidos, el grado de conocimiento 

de su representante por parte del votante, y la responsabilidad del representante frente 

a sus electores (accountability). Sin embargo, la lista no bloqueada, en los pocos 

paises donde funciona a nivel nacional, recibe crílicas igualmente numerosas y a 

87 Gómez Tagle, Silvia, ~. cit., p. ) s. 
88 Ibídem p. ) 6. 
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veces muy severas (cuando se le vincula como factor causante, por ejemplo en 

Uruguay, del fraccionalismo interno de los partidos, o en Brasil, del alto número de 

votos en blanco o nulos debido a la complejidad del voto nominal, o en Perú, con el 

alto gasto de los can~idatos en competencia intrapartido en la campaña electoral, y 

finalmente con la corrupción política, como en Italia, Japón y Perú). 

3.2.2. Distribución de los escaños. El sistema mayoritario y proporcional en las 

Cámaras de Diputados y Senadores. 

CAMARA DE DIPUTADOS CAMARA DE SENADORES 
No. De 

Integrantes 500 128 

Principio Mayoria Representación Mayoría Primera Representación 
Elección Relativa Proporcional Relativa minoria Proporcional 

300 200 64 32 32 
Ambito 300 distritos 5 circunscrípciones 2 por cada 1 por cada Nacional 
Elección uninominales plurinominales entidad entidad 

federativa federativa 
Duración 3 años 6 años 
Mandato 

Posibilidad Después de un período Después de un periodo intermedio 
Reelección intennedio 

3.3 REQUISITOS E INCAPACIDADES PARA EL EJERCICIO DEL 

SUFRAGIO 

3.3.1. Características del sufragio . 
Jurídicamente, el sufragio se concibe simultáneamente como prerrogativa y como 

obligación del ciudadano. En tanto prerrogativa, constituye uno de los derechos 

políticos fundamentales para que el ciudadano participe en la confonnación de los 

poderes públicos, en su doble calidad, por un lado, la de ser elector y, por el otro, ser 

elegible a gobernante; como obligación, el voto constituye un deber de ciudadano 

para con la sociedad de la cual fonna parte. 
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Es importante hacer notar que si bien juridicamente el voto tiene carácter obligatorio 

para todos los ciudadanos mexicanos, la ley no comempla sanción alguna en caso de 

incumplimiento, por lo que en rigor se trata de un mandato imperfecto. 

Al igW1l que en todas las sociedades modernas, el sufragio en México es universal, 

libre, secreto y directo: 

• UniversaJ: tienen derecho a el todos los ciudadanos que satisfagan los 

requisitos establecidos por la ley, sin discrinUnación de raza, religión, género. 

condición social o ilustración. 

• Libre: el elector no esta sujeto a Ilingim tipo de presión o coacción para la 

emisión del sufragio. 

• Secreto; garantia de que no se conocerá publicamente la preferencia o 

voluntad de cada elector individualmente considerado. 

• Directo: el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes. 

Además de estas car-acteristicas prescritas por la Constitución, el sufragio en Méxko 

también se considtta personal e intransfen"ble. 

• Personal: el elector debe acudir personalmente a la casilla que le corresponda 

para depositar su voto. 

• Intransferible: el elector no puede facultar o ceder su derecho a ninguna 

persona para la emisión de su sufragio. 

3.3.2. Requisitos e incapacidades para el ejercicio del sufragio 

La Constitución y la legislación reglamentaria en materia electoral (Código Federal 

de Instituciones y Procedimiemos Electorales COFIPE) establecen una distinción en 

los requisitos del sufragio segun se trate dt: la calidad de elector (sufragio activo) o de 

un candidato a un cargo de elección popular (sufragio pasivo). 
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Sufragio Activo: Para adquirir el derecho al sufragio activo se necesita tener la 

ciudadanía mexicana. Esta se otorga a los hombres y mujeres que tienen nacionalidad 

mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, que han cumplido 18 años y tienen 

WI modo honesto de vida. En la práctica este úhimo requisito no debe acreditarse, 

pues más bien influye como incapacidad para ejercer los derechos ciudadanos, y en 

todo caso, la Constitución precisa las incapacidades que llevan a la suspensión, 

inhabilitación O pérdida de los mismos. 

Para ejercer el sufragio activo, no para adquirir el derecho, se requiere además que el 

ciudadano este inscrito en el registro de electores y cuente con la credencial para 

vOtar con falegra&. la cual debe gestionar y le es expedida en forma gratuita por el 

Instituto Federal Electoral: 

Además, confonne a las disposiciones vigentes., en virtud de la reforma al artículo 36 

constitucional, los mexicanos independientemente del lugar donde se encuentren el 

día de las elecciones, pueden ejercer su derecho al voto. Por regla general, el 

ciudadano debe acudir a la casilla de votación que le corresponde, de acuerdo con la 

ubicación de su domicilio. 

Sufragio Pasivo: Para t~ner derecho al sufragio pasivo, esto es, para ~star en 

condiciones d~ st;r candKiato a algún cargo de elección popular, se debe cumplir, en 

principio, con Jos mismos requisitos estipulados para el sufragio activo, aunque con 

frecuencia se exige mayor edad para poder ser candidato a un cargo público de 

elección popular. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGISLAOÓN APUCABLE 

El fundamento constitucional del sistema electoral federal esta contenido 

principalmente en los aniculos 8, 9, 14, 19, 33 a 36, 38, 41 , 49, 50 3170, 73, 74, 80 a 

89, 94,116, 122 Y 130. 
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El artículo 41 establece las bases para la relación de elecciones libres y autenticas y 

periódicas a efecto de lograr la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo. 

La base primera reglamema los panidos politicos como entidades de interes público. 

La base segunda señala los derechos de los partidos políticos a los medios de 

comunicación social y al financiamiemo de sus actividades. 

La base tercera reglamenta la organi.zación de las elecciones por un organismo 

público autónomo, denominado Instituto Federal Electoral. 

La base cuana establece un sistema de medios de impugnación para garantizar los 

principios de constitucionalidad y legalidad de los autos y resoluciones electorales. 

El articulo 94 incorpora el Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial Federal. 

El articulo 80, 90, 14 Y 19 incluyen derechos fundamentales de los ciudadanos de la 

república dentro del Titulo primero, capitulo 1 referente a las garantias individuales. 

El articulo 33 prohibe a los extranjeros iruniscuirse en asuntos politicos del país. Los 

artículos 34, 35, 36 Y 38 se refieren a los ciudadanos mexicanos, a sus prerrogativas y 

sus obligaciones. 

Los articulas 49 al 70, 73. 74, 80 a 89, 94 se refieren a la llamada división de poderes 

ejecutivo y legislativo y a la participación del Poder Judicial Federal en las elecciones 

a traves del Tribunal Electoral. 

El articulo 11 6 prevé la reglamentación de la maleria electo'ral en las entidades 

federativas. 

El articulo 122, reglamema la organización politica del Distrito Federal: la Asamblea 

Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia e introduce la elección del Jefe de 

Gobierno del DistrilO Federal. en su base segunda 
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El anículo 130 reglamenta la llamada separación del Estado y las iglesias que 

constituye en realKtad una separación de las jerarquías eclesiásticas y el gobienlo, 

considerando que dentro del Estado se incluye a la población y dentro de las iglesias 

se insenan los creyemes de detenninada re ligión. 

También señala este articulo constitucional que los ministros de eullos no podrán 

desempeñar puestos públicos y como ciudadanos tendrán el derecho a votar pero no a 

ser votados. señala además que los ministros no podrán asociarse con rifleS polít icos 

ni realizar proselitismo a favo r O en contnl. de candidatos. partidos o asociación 

política alguna. 

Legislaci6n Aplicable 

Es aplicable a la materia electoral: 

• el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

• el Código Electoral del Distrito Federal; 

• la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

• el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del PerronaJ del Instituto 

Federal E\ectoral; 

• las Disposiciones aplicables en materia electoral dI!! Código Penal para el 

Distrito Federal; 

• el Manual de Organización y Procedimientos de la Fiscalia Especializada para 

la Atención de Delit9s ~lectora1es; 

• las disposiciones en materia electoral del Reglamento de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la Republica; 

• las disposiciones en materia electoral de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; 

• el Reglamento para el financiamiento público a las agrupaciones politicas 

nacionales por sus activid<ides editoriales, de educación y capacitación 

politica y de investigacióD socioeronómk:a y política; 
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• y las disposiciones en materia electoral de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación.!19 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales "fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990 y modificado 

substanciahnente por reformas publicadas el 22 de agosto y el 22 de noviembre de 

1996,,90. Está integrado por libros, a saber, LIBRO PRIMERO, que contiene las 

disposiciones preliminares, derechos y obligaciones de los ciudadanos en las 

elecciones, además de los requisitos de elegibilidad, de los sistemas electorales, de la 

elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la integración de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación; el LIBRO SEGUNDO, en general 

regula todo lo referente a la constitución, registro, derechos y obligaciones de los 

partidos políticos; LIBRO TERCERO, del Instituto Federal Electoral, ámbito de 

competencia, sus atribuciones, sus fines, su carácter jurídico, de la integración de sus 

órganos y atribuciones de cada uno de ellos; LIBRO CUARTO, de los 

procedimientos especiales en las Direcciones Ejecutivas, del Catálogo General de 

Electores, del Padrón Electora~ de las bases para la organización del servicio 

profesional electoral, y por úhimo del LIBRO QUINTO, que nos habla todo lo 

relativo y concerniente del proceso electoral, desde los actos preparatorios de la 

elección, como son el procedimiento de registro de candidatos, de las campañas 

electorales, pasando por la jornada electoral, y de los actos posteriores a la elección y 

los resultados electorales, de las constancias de asignación proporcional, finalizando 

con las fahas administrativas y de sus sanciones. 

De confonnidad a su ámbito de ~ompetencia cada una de las entidades federativas 

tienen su propia legislación y sus propias instituciones sobre la materia electoral. 

Con relación a la institución encargada de organizar las elecciones por lo general ha 

sido designado como Instituto Electoral Estatal. 

89 Toda la legislación mencionada puede ser COIlSullada en Ponce de León Annenta, I.uis. Derecho 
Político Electoral. Doctrina, Sistema Jurídico. Guía de Consulla. Compilación Legislativa y 
Propuesla de Refonna. 3'. ed., México, POITÚa, 2001 . 
90 Ibídem, p.21. 
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En cuanto al órgano jurisdiccional encargado de resolver las controversias electorales. 

en la mayoría de los estados ha sido denominado como Tribunal Electoral. 

3.5. DEMOCRACIA, TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA 

Democracia 

El abordamiento que se le puede dar el tratar de conocer o definir que es la 

democracia, transita por múltiples caminos, según sea el significado imnediato que se 

le quiera dar, se le puede contestar desde la perspectiva de la historia contemporánea 

de nuestra sociedad, como una forma de gobierno o sistema político, además de que 

comúrunente a la democracia se le asocia a las elecciones libres, transparentes, 

confiables y creíbles de los cargos públicos. 

A continuación se dará, primeramente un acercamiento a la conceptualización del 

término democracia por diferentes autores, tratadistas o investigadores juridicos. 

La definición etimológica de democracia (democracia) tiene como raíces demos: 

pueblo, y /eratia: gobierno o autoridad. Nos marca la pauta para poder decir que 

simple y llanamente es el pueblo quien detenta el poder de . gobernarse. Democracia 

como "poder del pueblo". 

Norberto Bobbio ofrece como definición rninirna de la democracia un " conjunto de 

reglas procésales para la toma de decisiones colectivas, en el que esta prevista y 

propiciada la más amplia participación posible de los interesados,,91 

Para Lorenzo Meyer, "La democracia, el derecho de la mayoría a determinar quién, 

cómo, cuándo y para qué ejerce el poder político, es hoy la fuente primaria e 

insustituible de la legitimidad de la autoridad.,,92 

91 Bobbio, Norberto. El FU/UTO de la Democracia. México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 9. 
92 Meyer, Lorenw. liberalismo Autoril.ario. La.. Contradicciones del Sistema Político Mexicano. 
México. Editorial Océano, 1995, p. 19. 
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"Samuel P. Huntington define al sistema democrático como aquel, en el que quienes 

toman las decisiones al más alto nivel han sido seleccionados mediante elecciones 

imparciales, honestas y periódicas, en que los candidatos compiten en la libertad y en 

donde la mayoría de la población adulta tiene derecho a votO.,,93 

En lo que importa a este trabajo, se tomará en consideración principalmente la 

siguiente concepción de la democracia, que como uno de sus objetivos principales se 

planteó, en este trabajo, el impacto en el desarrollo y repercusión de los sistemas 

electorales en la vida democrática de México. No tomando a la ligera esta expresión, 

que implica una verdadera consideración de vida a la democracia, entendida está 

"como un proyecto que 'persigue la igualdad en el sentido amplio del término. Es 

decir, como un sistema que para existir de verdad exige que todos los miembros de la 

nación tengan un modo de vida igual o por lo menos semejante; que todos tengan 

acceso a la satisfacción plena de sus necesidades esenciales -la misma calidad de 

alimentación. de servicios de salud, de vivienda, de educación y hasta de recreación

de la misma manera y bajo las mismas condiciones; que todos puedan asegurar el 

futuro de sus fiuniIias, con las mismas garantías de que la generación siguiente viva 

mejor; que cada quien tenga un patrimonio básico, y que este sea equivalente para 

todos. Que las diferencias, donde las haya, no sean producto del régimen político sino 

de la naturaleza humana.,,94 

Es así que, una democracia no requiere solo de organizar elecciones periódicas, sino 

que estas sean verídicas, transparentes y confiables. Para Silvia Gómez Tagle, 

investigadora del Colegio de México, ya en un plano más específico que es el 

electoral, asevera: "La democracia electoral supone que se cumplan condiciones 

minimas de competencia, .pluralidad y equidad en la participación política. Ante todo, 

implica la existencia de varios partidos políticos independientes entre sí y del Estado, 

y la posibilidad de que el electorado elija lIbremente una opción de gobierno 

93 cil. por. Ibídem p. 20 . 
.. Merino, Mauricio. La Transiciún Votada. Critica a la lnterpreiación del Cambio Político en 
México. México, Foodo de Cultura Econ<mica, 2003, p. 233. 
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mediante el voto. Poniendo la debida atención e imponancia en que se cuenten los 

votos con relativa exactitud y que el resultado electoral decida el acceso al poder 

político.,,9s 

Transición y Consolidación de la democracia 

Sin embargo, el pais se encontraba históricamente en una transición democrática, que 

para algunos comenzó apenas hace diez años, para otros hace veinte, a partir de 1968. 

De este modo, siguiendo un largo sendero, lleno de avances y retrocesos, la 

democracia esta avanzando en México hacia la consolidación de la democracia. El 

tema ocupa los espacios más importantes de la discusión y la reflexión, 

independientemente del significado que cada quien le atribuya; es indiscutible que no 

hay un solo sector social que pennanezca indiferente ante la perspectiva del 

fortalecimiento del sistema democrático en nuestro pais. 

Estas son algunos de los elementos que se deben de concretar para la consecución y 

consolidación de un régimen democrático, a decir de Silvia Gómez Tagle: 

Como motor o catalizador de estos elementos, se encuentran las elecciones, pues sino 

hay elecciones, lo demás tampoco es viable. 

1 . Separación de los tres poderes, el Poder Legislativo se separe del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial. Entendida esta como, esa separación que 

pennita que los gobernantes no necesariamente controlen todos los aparatos 

de gobierno. 

2. Alternancia en el poder. 

3. Un pluripartidismo. Que existan varios partidos, con el fin de que organicen 

las demandas sociales, las opciones políticas diferentes y promuevan a los 

candidatos a elecciones. 

4. Equidad en los procesos electorales. 

5. Posibilidad de hbre expresión 

6. El respeto a los derechos hwnanos . 

• , Gómez Tagle, Silvia La Transición Incnnc/u.m ... , op. cit., p. 15. 
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7. La consolidación de un sistema jurídico que permita garantizar esos derechos 

a todos los ciudadanos. 96 

Estado de Derecho 

Ahora bien, siempre que se habla de democracia, esta presente también el J1amado 

Estado de Derecho, que representa una condición inherente a los regímenes 

democráticos contemporáneos, una garantia jurídica del constitucionalismo moderno, 

que siguiendo a Diego Valadés, nos ofrece este concepto: "El Estado de Derecho 

consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas 

aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el 

funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la 

autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos 

perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y 

politicos. ,,97 

Y, nos continua diciendo de la génesis del concepto: "El concepto de Estado de 

Derecho es una respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de 

libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los 

órganos del poder." 

Siguiendo con este autor, hace la relación entre Estado de Derecho y 

Constitucionalismo, tomando nosotros principahnente al constitucionalismo 

democrático: "Las caracteristicas del constitucionalismo democrático han consistido 

en el reconocimiento de los partidos políticos; en la garantia de procesos electorales 

libres e imparciales; en la descentraJización del poder, incluyendo las formas del 

estado federal y regional; en el fortalecimiento de la organización, facultades y 

funcionamiento de los cuerpos representativos; en la adopción de formas 

\l6 Cfr. Gómez Tagle, Silvia, ~F.I Futuro Democrático de México" en Moctezuma Barragán, Gonzalo 
(Coordinador), Legislación y Derecho Electoral, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 
Miguel Angel PorrÍJa, 1999, pp. 119-124. 
97 Valadés, Diego, "EsI<'I<Io de Derecho" en Diccionario Electoral, Tomo 1,01'. cit., p. 514. 
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democráticas semidirecta, a veces incluso en perjuicio de los sistemas 

representativos, corno el referéndum legislativo, el plebiscito, la iniciativa popular. 

3.6. DERECHOS POÚTICOS 

Siguiendo la pauta constitucional, se encuentran consagrados, como garantías 

individuales de todos y cada uno de los ciudadanos, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Libertad de Expresión y de Imprenta en los artículo 6° 

y 7°, el Derecho de Petición en el artículo 8°, el Derecho de Reunión y Asociación 

Política en el artículo 9°. 

Sin embargo, lo que ha creado una discusión en la doctrina por la ubicación de la 

norma jurídica, tendientes a la exclusión de los llamados "derechos políticos", del 

apartado mencionado de las garantias individuales en la Constitución. pues son estos 

derechos fundamentales, pero que aparecen bajo el nombre de prerrogativas, a saber: 

el Derecho al voto, en el artÍCulo 35 fracción I y 36 fracción III de la Constitución; 

Derecho a ser electo a cargo de elección popular en el artículo 35 fracción II y 36 

fracción IV; Formar part.e de los órganos electorales, artículo 5° y 36 fracción IV y 41 

Y de afiliación libre, individual y pacífica, para tomar parte en los asuntos políticos 

del país, artículo 35 fracción IlI. 

Por un lado, los derechos políticos, son considerados, a decir de Javier Orozco 

Gómez, por la comunidad política contemporánea como derechos fundamentales y 

como manifestación de la voluntad general. Prueba de ello, es su inclusión en la 

Declaración Universal de los Qerechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyo 

artículo 21 señala "el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, 

sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y a tener acceso 

en igualdad a las funciones públicas, siendo la voluntad del pueblo expresadas en 

elecciones autenticas y periódicas por sufragio universal, igualitario y secreto, la base 

de la autoridad del poder público."98 

•• Or07.CO Góme/'~ Javier. Estudios Electorales. México, POITÚa, 1999, p. 23. 
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En contraposición, La ley de Amparo vigente establece en el artículo 73, fracciones 

VII y VIII, la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones o 

declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral: 

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: 

VII Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en 

materia electoral; 

VIII Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras 

que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones 

o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en 

los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la ±acuitad de 

resolver soberana o discrecionahnente." 

Es así. que de esta manera, "la doctrina coincide en afinnar que los derechos políticos 

de los ciudadanos aun carecen de protección constitucional. Lo cual es una clara 

contravención a los tratados internacionales suscritos por México que, según el 

articulo 133 [constitucional] son ley suprema de la nación. Dichos tratados han 

reconocido a los derechos políticos como derechos humanos y, en consecuencia, 

sometidos a la protección de los recursos judiciales nacionales e internacionales 

(Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966).,,99 

Muestra de esto, los derechos políticos han generado las siguientes tesis: 

-Los derechos políticos son prerrogativas del ciudadano, que al no estar en los 

primeros 29 artículos de la Constitución General de la República, no son 

garantías individuales y, por lo tanto, tampoco son justiciables.loo 

SJF 5a
• ep., tomo C, pp. 1026-1027, junio de 1949. 

SJF 5'. ep., tomo XLIX, p. 119, febrero de 1949. 

99 González Oropeza, Manuel, "La Zaga de la; Derechos Políticos en México" en Moctezurna 
Barragán, Gonzalo (Coordinador), Derecho y Legislación Electoral, México, UNAM, Coordinación de 
Humanidades, Miguel Ángel POITÚa, 1999, p. 47. 
100 Fueron tornadas de ibidem, pp. 49-51 . 
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SJF S", ep., tomo VII, p. 389 Casiano Guasave. 16 de febrero de 1921. 
SIF 7a. ep., la. parte. p. 21, Wilben Chi Góngora y otros, 19 de noviembre de 
1974. 
SJF Sa. ep., tomo XIII, p. 823, Jase Ma. Sánchez, 26 de octubre de 1973. 
SJF 5". ep., tomo LXXV, p. 1090, 15 de enero de 1943. 
SJF S". ep., tomo LXIX, p. 4731 , Benito Antuna Ir., 25 de septiembre de 
1941. 
SJF Sa. ep., tomo IV, p. 862, Marcelino Heredia, 17 de abril de 1941. 
Apéndice al tomo LXXVI, tesis 312, p. 516. 

-Las prerrogativas de los ciudadJ¡nos son salvaguarda de intereses políticos y no 
garantías individuales. 

SJF Sa. ep., tomo XXXI, p. 2034, Arnulfo Morales, 7 de abril de 1931. 

-El derecho a desempeñar un cargo público es de naturaleza esencialmente 
potitica y no esta dentro de las garantlas individuales. 

SJF S". ep., tomo XL, p. 2187, Rafael Hemández Madriga~ 3 de marzo de 
1934. 
SJF S". ep. , tomo XL vn, p. 33, José G. Huena, 4 de enero de 1936. 
SJF sa. ep., tomo Xl VI, p. 40S0, Gustavo A1caraz, 21 de noviembre de 1935. 
SJF Sa. ep., tomo LXXV, p. 1090, IS de enero de 1943. 
SJF 8a. ep., ttib. Colegiados. AA. 2742/88, ·José Guzmán Lazo, S de abril de 
1989. 

-Encubren dtredos poIítKos DO justiciabks, toda acción que se encamine a la 
organización de los poderes públicos, a la conservación de los mismos o a la de 
su funcionamiento, todo acto que tienda a establecer esos poderes, impedir su 
funcionamiento o destruir la eUstmela de los mismos O de su funcionamiento. 

SJF. S". ep., tomo XIII, p. 823 , Jose Ma. Sánchez, 26 de octubre de 1923. 

-La separadón (expulsión) del cargo de diputado se hace con un criterio 
estrictamente apolítico y no es justiciable. 

SJF. S". ep., tomo XLVI, p. 6027, Manuel Balderas, 12 de didembre de 1935. 
SJF. S". ep., tomo XLVII, p. 33, José G. Huerta, 4 de enero de 1936. 

-El acto que tenga por efectos priva r al ciudadano de sus dertcllos eledorales, Le 
causa perjuicios de dificil reparación porque, pando el dia de las elecciones 
dejan de hacer U$O de las prerrogativas que concede a los ciudadanos la 
Constitución Geoenl de la República. 

SJF. S-. Ep., tomo IV, p. 1135, José Guerra A1varado. 13 dejwüo de 1919. 
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Se hace notar además que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y 

órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, es el Tribunal Federal 

Electoral, con la excepción de la inconstitucionalidad de las leyes electorales. 

reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 99). 

De confonnidad con el artículo 99 de la Constitución, que dice: 

" .. . Al Tribunal Electoral le corresponde resolver enforma definitiva e inatacable, en 

los términos de esta Constitución y según disponga la ley, sobre: 

fracción: .. V Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos 

político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y 

pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que 

señalen esta Constitución y las leyes". 

y la ley reglamentaria, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, en su artículo 3°, punto 2 inciso c), integra un juicio para la 

protección de dichos derechos políticos del ciudadano, a saber: 

"Artículo 3. 

2. El sistema de medios de impugnación se integra por: 

c) El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ". 

Como lo menciona el artículo, se da una amplia protección a través de un juicio 

diferente al amparo, este medio protege las prerrogativas del artículo 35 

constitucional. Permite al tribunal conocer de las impugnaciones de actos y 

resoluciones que violan los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, 

ser votados y de afiliación libre y pacÍfica para tomar parte en los asuntos politicos 

del país. "Sin embargo. hasta la fecha se ha limitado a conocer negativas de 

expedición de credenciales de elector o la inclusión de un ciudadano en el padrón 

electoral con fotografia.,,101 

101 Ibidem p. 56. 
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En cuanto hace a la violación y protección de los derechos políticos, como se ha 

hecho notar, es todavía limitado. Pues, además, un gran número de la población, casi 

en su mayoría desconoce estas disposiciones, creyendo que los derechos políticos, 

consisten simple y IIanamente en su derecho a votar o a participar en el proceso 

electoral, a través de ser funcionario de casilla. 

3.7. LA INFLUENCIA EXTRANJERA EN EL DESARROLW ELECfORAI, 

EN MÉXICO 

Como complementación a este trabajo, no se quiso dejar de mencionar algunos casos 

que de manera ilustrativa, se manifiesta una clara influencia o presión extranjera en 

las decisiones o planteamientos que se han de seguir en materia electoral, en nuestro 

gobierno. Principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, que a su gobierno 

conviene, hablando de la transición democrática por la que pasa México, si no es que 

estamos ya en la consolidación de la misma, culmine en un sistema político estable 

que garantice la paz interna y se convierta en una contraparte confiable para la 

negociación de las dificiles situaciones de relaciones bilaterales, desiguales, 

complejas y problemáticas. 

Según Gustavo Emmerich, una de las motivaciones por las que se practicaban 

elecciones en México durante el periodo del siglo XIX, fue: "la búsqueda del 

reconocimiento diplomático extranjero. Esto era particularmente importante en una 

época en que los partidos en lucha, y sus gobiernos, dependían en alto grado del 

apoyo exterior."I02 

"Por ejemplo, 15 días después del segundo código del entonCes presidente Carlos 

Salinas de Gortari, en julio de 1993, se llevó a cabo la reunión binacional, que se 

organiza cada seis meses entre lós gobiernos de México y Estados Unidos en 

Washington. Fue ahí donde el jefe del Departamento de Estado de aquella nación le 

puso la mano en el hombro a Fernando Solana, canciller de México y le dijo: "Señor 

102 Enunerich, Gustavo Ernesto, op. cit., p. 63. 
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canciller, la democracia es asunto prioritario en las relaciones bilaterales." Quince 

días después, Salinas comenzaba su tercera reforma y trataba de rectificar la segunda, 

que era considerada por los Estados Unidos antidemocrática. 

Otro ejemplo: En la segunda Cumbre Iberoamericana, en Chile, William Clinton 

entonces presidente de los Estados Unidos, en su discurso, afirmó que el futuro de 

América se resolvería en el momento en el cual: 

1. Hubiera libre comercio en todos los países. 

2. Hubiera democracia en todos los países. 

3. Se combatiera el narcotráfico en colaboración con todos los países. 

4. La educación se definiera en los Estados Unidos y se transmitiera 

directamente a los pobladores de América Latina. 

Después de esto anuncio la existencia de un fondo de 300 millones de dólares en el 

BID para que aquellos países que siguieran estos cuatro dictados y obtuvieran así el 

derecho a obtener recursos financieros para su problemática particular."J03 Esto es 

algo, que para Jaime González Graf, es definitorio de cómo la democracia mexicana 

tiene orígenes internacionales swnamente claros. 

Ahora bien, a decir de Héctor Gros Espiell, la necesaria existencia de elecciones 

periódicas, libres y sin fraudes, como presupuesto necesario para la posibilidad de 

alternancia en el gobierno: " ... resulta no solo de las constituciones democráticas, sino 

que deriva además del Derecho Internacional actual..." " ... El protocolo de 

Washington (1994) de la Reforn:m de la Carta de al OEA afinnó el necesario carácter 

democrático de los Gobiernos de los Estados Miembros y la exigencia de elecciones 

libres y periódicas. La mísma exigencia está incluida en los instrumentos más 

recientes de la Unión Europea (Maastrich y Ámsterdam). Igual imposición se 

10' Fueron tomadns de González Graf, Jaime, "Una Evaluación del Desarrollo Electoral Mexicano" en 
Moctezwna Barragán, Gonzalo (Coordinador), Derecho y Legislación ElecloraJ, México, UNAM, 
Coordinación de Hwnanidades, Miguel Ángel Pomía, 1999, pp. 63-64. 
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encuentra en el Protocolo de Ushuaia (1997), adicional al Tratado de Asunción 

(Mercosur)."I04 

DINERO Y CONTIENDA POLÍTlCO-ELECfORAL 

E!>1a problemática que se plantea se ha instalado en un lugar prioritario de la agenda y 

debate político de todos los regímenes democráticos en el mundo. Uno de los 

principales retos para la democracia. prímeramente por la visibilidad, relevancia y 

complejidad que ha adquirido hoy en dia. y de manera creciente desde al menos hace 

un par de décadas: el nexo entre el dinero y las contiendas electorales, así como sus 

implicaciones para la preservación y el fortalecimiento de las instituciones y prácticas 

democráticas. 

Organizar y conservar una formación político-partidista y participar en las elecciones 

para competir por la conquista del voto son actividades que requieren volúmenes 

crecientes de recursos financieros, como se verá más adelante. "Por ello es natural y 

con<¡ustancial el fuerte nexo entre dinero y elecciones. Sin duda, ese nexo esta 

presente, aunque bajo distintas manifestaciones, desde la irrupción y configuración 

misma de las modernas democracias."IOS 

En la mayoria de los casos el reconocimiento o reafirmación de las instituciones 

democráticas y las elecciones como fuente de legitimación del poder han estimulado 

una mayor pluralidad en la contienda político-electoral en el mundo, es decir, se ha 

ampliado o fortalecido el espectro de fuerzas políticas que buscan acceder al poder o 

asegurar su debida representación en los órganos electivos, pero también se han 

intensificado las condiciones de la competencia electoral, una abrumadora mayoria de 

los paises reconocen y recurren a las elecciones como única vía jurídicamente 

104 Gros Espiell, Héctor, "Alternancia en el ('JObierno" en Diccionario electoral, op. cit. p. 36. 
105 Carrito, Manuel, Lujambio, Alonso, Navarro, Carlos y Zovano, Dmiel (Coordinadores). Dinero y 
Contienda Político-ElectoraJ. Reto de la Democracia. México, Fondo de Cultura EconOOlica, 2003, 
p.8. 
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recooocida y socialmente aceptada para la integración y renovación de sus órganos de 

gobierno. 

Bajo estas condkiones de creciente pluralidad y competitividad, los contendientes 

tiendan a conferirle una imponancia cada vez más decisiva a las posibilidades y 

capacidades de acceso a mayores fuentes de financiamiento para sufragar los 

crecientes gastos asociados a las estrategias de promoción y conquista del vOtO, los 

que en buena medida obtienen de la incorporación y paulatina general.iz.ación de 

técnicas de mercadotecnia politico-electoral y un USO en extremo intensivo de los 

medios electrónicos de comunicación. Todo estO aWlado paralelamente a los 

requerimientos cada vez mayores de recwws para organizar, mantener en operación 

y fortalecer la capacidad para contender en las elecciones. 

Se han abieno las posibilidades de que la contienda electoral sea permeada por 

prácticas corruptas, recursos de dudosa procedencia o intereses contrarios tanto a la 

ley como a los principios y valores democraticos. Es imperativo diseñar y poner en 

práctica dispositivos que garanticen una mayor transparencia en cuanto aJ origen, 

manejo y apucadón de los recursos, públicos o privados, que se encuentran a 

disposición de partidos politicos y candidatos. 

Sin embargo es ahora, en nuestros días, cuando se han presentado denuncias, litigios 

y escándaJos en la materia electoral en ileneral de tal magnitud Y escala. sin 

precedentes que ha puesto en sensible deterioro la imagen y credíbilidad de aJgunas 

de las instituciones y prácticas deroocniticas frente aJ grueso de la opiniOn publica. 

los esc8ndaIos relativos aJ financiamiento de partidos y candidatos comportan un 

riesgo claro y perceptible de traducirse en inhibir la concurrencia de los electores a 

las urnas y contnbuir a que se genere o incremente la apatía, el escepticismo o el 

desinterés de la ciudadanía en la competencia democrática. 

Ahora quisiera dar un panorama general de los principales temas de discusión en que 

se centra el debate sobre el dinero en la contienda electoral, a saber: 1) el 
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financiamiento público, 2) el financiamiento privado, 3) la prohibición de ciertas 

fuentes de financiamiento , 4) los límites a los gastos y 5) la fiscalización y las 

sanciones. 

3.8.1. Fmanciamiento Público 

El propósito principal es que el financiamiento público garantice un nivel de recursos 

suficiente para que la competencia electoral sea eso: una competencia entre distintas 

opciones con oportunidades reales de conquistar gobiernos o espacios de 

representación parlamentaria. 

Una primera explicación para encontrar por que el financiamiento público es tan 

frecuente en las democracias contemporáneas, nos dice José Woldenberg K., es en la 

extendida valoración de la importancia de los partidos políticos. Además, "el 

financiamiento público pretende de hacerse cargo de: 

A) Transparentar el origen de los recursos; 

B) Garantizar la independencia de los partidos; 

C) Contar con condiciones adecuadas de equidad en la competencia, y 

D) Evitar la tendencia de acudir a fuentes ilegitimas de financiamiento."I06 

Se trata de que los partidos estén protegidos de las presiones corporativas o ilegales 

que podrian proceder de su dependencia financiera con centros o grupos de poder 

económico, social o institucional. 

El financiamiento público se otorga con la intención de lograr que las operaciones 

financieras de los partidos, sus ingresos y sus egresos, corran por vias transparentes y 

conocidas. La idea es que al tratarse de recursos de los contribuyentes, los prindpios 

de transparencia y de control puedan estar garantizados de mejor manera. 

106 Cfr. Wo\denberg K. , José, " Relevancia y Actualidad de la Contienda Político-Electoral" en f)jnero 
y Contienda Polltico-Electoral, op. cil., p. 21. 
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En México hay tres vías de financiamiento público directo: para actividades 

ordinarias, para gastos de campaña en año de elecciones y por actividades específicas, 

que es un reembolso a parte de sus gastos en tareas de difusión de la cultura 

democrática. 

3.8.2. Financiamiento Privado 

Para José Woldenberg, el "financiamiento privado se entiende como recurso legítimo 

que tiene además la virtud de inducir a los partidos politicos a afinar sus puentes de 

contacto con la sociedad ... " y" ... hace que tiendan a mejorar la eficiencia en el uso de 

sus presupuestos". 107 

Siguiendo con este autor, nos ofrece las tres vías privadas tradicionales para que los 

partidos se alleguen recursos: 

• las cuotas de sus afiliados, que pueden ser obligatoria o voluntarias, además se 

establecen límites a los recursos que aportan los miembros del partido. 

• las donaciones y, 

• en algunos casos, los créditos de entidades financieras. lOS 

Así como la prohibición de otras fuentes de financiamiento: 

• En primer término esta impedida la financiación por parte del sector público, 

la donación de recursos públicos a los partidos y a sus candidatos mas állá de 

los explícitamente otorgados en la ley, no solo se prohíbe sino que esta 

considerada corno un delito electoral tipificado en el Có~igo Pe~. 

• Las donaciones extranjeras. 

• Además, también se prohíbe que los ciudadanos mexicanos que residen o 

trabajan en el extranjero envíen dinero a los partidos. 

• La prohibición a las aportaciones de las Iglesias o de organizaciones 

religiosas. 

107 Ibidem p. 24. 
108 Cfr. Ibidcm p. 25-26. 
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• Aportaciones de empresas mercantiles, sobre todo si pueden ser contratadas 

por la administración pública o si fungen como concesionarios de obras 

publicas. 109 

Ahora bien, si se tiene en cuenta, según las fuentes estadísticas del Instituto Federal 

Electoral de su acción fiscalizadora que pasó de auditar el 16 % de los recursos 

ejercidos en 1994 a revisar en 1997 el 77 % de los mismos, es oportuno decir que el 

transito democrático de México logró equilibrar la competencia en ténninos de los 

recursos de los partidos, y transparentar, por otro lado, el uso de los recursos. Pues 

siendo que hasta 1994 se reportan datos de financiamiento privado, siendo en razón 

de que fue en la refonna de 1993 la que introdujo en la ley la obligación de los 

partidos de reportar dicho financiamiento, el PRI concentraba el 79 % donde el 

financiamiento privado era la priÍlcipal fuente de ingresos de los partidos políticos, 

donde las condiciones favorecieron siempre al partido en el poder frente a unos 

débiles partidos de oposición, ha evolucionado drásticamente al aunientar el 

financiamiento público, sobre todo a partir de 1997 esta situación se ha invertido 

totalmente ahora en las elecciones del 2000, donde el financiamiento público se ha 

convertido en la principal fuente de ingresos de los partidos políticos. 

3.9. EL VOTO EN EL EXTRANJERO 

"El origen remoto de esta figura tiene como base la consideración dispensada a los 

ciudadanos trasladados fuera del país para el cumplimiento de funciones militares, 

posteriormente ampliada a personal civil encargado de desempeñar otras funciones 

como la educación, los cargos diplomáticos, asistencia medica, et..:.,,1I0 El voto en el 

extranjero es una figura que adquiere relevancia en la legislación electoral comparada 

mundial en los últimos veinte años. No obstante, el interés por la regulación y 

aplicación de esta figura no se origina en los propios interesados, en este caso 

principalmente son los migrantes o residentes en los Estados Unidos, sino en actores 

del contexto político. Hace casi una década, en México, que se ha planteado la 

109 Cfr. Ibídem p. 26-27. 
110 Valverde G(¡mez, Ricardo, "Voto en el Extranjero" en Diccionario Electoral, Tomo 11, op. cit., 
p.1261. 



posibilidad del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, en virtud de la 

refonna al anículo 36 constitucional, publicada el 22 de agosto de 1996, para 

suprimir la limitación de carácter geográfico: Jos mexicanos son titulares del derecho 

y lB: obligación de votar, independientemente del lugar en el que se encuentren el dia 

de las elecciones. 

Es así que existen investigaciones serias al respttto, verbigracia, El voto de los 

mexicanos en el extranjero, elalxlrada por Jorge Carpizo y Diego Valadés del 

Instituto de Investigaciones Jwidicas de la UNAM, de 1999; se han hecho propuestas 

de iniciativas de ley y de refonna a la ley vigente de la materia electoral por pane de 

diferentes fracciones parlamentarias federales y estatales, así como el Informe Final 

(12 de noviembre de 1998) que presentó la Comisión de especialisLas que estudia las 

modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, únicamente 

respecto a la elección presidencial del año 2000, con el objeto de proponer, en su 

caso, las refonnas legales correspondientes, dicha comisión fue fonnada por Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien no ha permanecido 

impasilHe hacia esta demanda, pues segUn la constitución, es la Wrica autoridad 

eocargada de la organización de los procesos electorales, ademas, de que ha realizado 

diferentes inYestigaciones al respecto, COMO el Estudio comparado sobre el voto en el 

extranjero, de Carlos NaV8lTO FieITo, la. realización del Seminario Internacional sobre 

el voto en el extranjero en 1998 donde la temática centllll de la discusión es en tomo 

al VOIO en el extranjero desde las perspectivas y condiciones particulares de cada uno 

de Jos países panicipantes, así como la Conferencia Trilateral Canadá, Estados 

Urtidos, México sobre el voto en el extranjero, septiembre 1998. 

A continuación se menciona Jos problemas planteados, grosso modo. a resolverse por 

parte de la problemática planteada: 

1) origen y fundamento de la. iniciativa para reglamentar el voto en el extranjero; 

2) estrategia de selección, diseño y operación de la. modalidad adoptada; 

3) niveles y mecanismos de coordinación interinstitucional requeridos para su 

aplicadón a nivel interno y externo; 
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4) costos y requerimientos de organización logística. 

La puesta en práctica del voto en el extranjero implica una serie de aspectoS de muy 

diversa y compleja naturaleza, sobre todo en la doble nacionalidad y la ciudadanía, 

asi como la tutela de los derechos politicos, la voluntad politica de los actores 

sociales, las posibilidades ecooomicas del Estado y la seguridad del sistema electoral. 

No hay que dejar de hacerse notar, que el impacto directo de esta situación es con los 

mexicanos residentes en los Estados Unidos, país donde se encuentra una gran 

población de mexicanos que se cuentan en millones. sobre todo en los estados del 

suroeste de los Estados Unidos. 

Es asi que se llega a las preguntas correspondientes sobre ¿Qué beneficios reponaria 

para la sociedad mellicana en primer Jugar la inclusión de tal propuesta?, ¿Cuál es la 

imponancia politica, determinada por factores coyunturales, asi como las 

características y la dimensión de las colonias residentes en el extranjero'?, ¿Qué 

peligros repona, desde una perspectiva de inherencia en Jos gobiernos de otros 

paises? ¿De que manera se hará llegar las campañas electorales a esta pane de los 

mexicanos en el extranjero? Además. que seria dificil justificar una cantidad muy 

grande de dinero para Ilevaries una urna, modalidad del VOto en instalaciones 

oficiales habilitadas como centros de votación, si no se les lleva antes a los espacios 

de más de diftci! acceso de nuestra geografía. nacional, como las comunidades 

indígenas en Chiapas. El servicio postal, modalidad del voto postal o por correo 

puede acarrear serias complicaciones de logística, la posibilidad más viable se 

encuentra en los servicios electrónicos de la Internet, el voto por vía la red, sin 

embargo se encuentran los riesgos de los famosos hackers. 



PRO P u [ S T A S 

Hoy. tenemos la necesidad de refonnar nuestro marco jurídico electoral. respond i~'lldll 

al movimiento propio del perfeccionamiento de nuestro sistema de gobierno. S(!'r;i pnr 

esto que siguiendo con la continuidad de nuestro sistema democrático. ha generJ.do :l 

su vez otro tipo de realidades. se presentan otro tipos de problemas. principa¡m~·Ilt<' 

para ltl gobcrnahilidad del pais. Es el momento de refonnular las condiciones pum un 

gobierno eficaz. en una nueva economía. no solo para beneficio de unos CUtll110S 1.'11 

detrimerllo de los intereses del pueblo, con una nueva inslÍlUcionalidad ~ con 

fundamento democratico. Pues si hace unos años el tema nodal de la discusión <:1";.1 la 

construcción de fonnulas para la mayoría y expresión de la pluralidad politica. !l\l~ el 

problema es encontrar que fonnulas elegi r para gobernar un país sin mayoría al">~\lh l\ :l . 

Pues uno de los principales problemas a afrontar es el de la íngobernahi lid'ld ~ 

parálisis en que se encuentra el país en estos momentos. pues es bien conocidl' dI;' 

todos que no hay decisiones polí ticas que no pascn por el conscnso. El t<:.iido 

institucional mexicano le da una enonne relevancia al Congreso mexicano. 1\" ha~ 

ninguna pieza de politica económica. de política social. que no deba pasar ror la 

kgislatura. En la medida en que ya no exista una mayoría franca en la Limanl de 

Diputados. es indispensable que los partidos políticos aprendan a trabajar juntos. La 

democracia nccesit3 de entendimientos. 

Así que 31 hablar del futu ro democratico de Mexico implica necesariamente hahlnr de 

todos esos asuntos relati vos al ejercicio del poder y la gobemabilidad. las formas de 

trabajo el1lr ... d Legislati vo y el ejecuti vo. sus condiciones de debate y de coopt:'TlIción. 

en la principalísima tarea común. del gobierno. de los partidos pol ít icos y de la 

sociedad civil en general. de crear el clima y las condiciones para una democracia con 

sustanci3. que: sea productiva. que genere acuerdos. nuevas certidumbres ~ un 

horizonte nacional. compartido. en este nuestro presente y futuro. 

PRIMERA.- [1 d esarrollo y consolidación de la democrat"ia, de sus institut"iones y 

como sistema de gobierno requiere de una reforma en sus print"ipales sustentos 
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lega les. es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos 1\1 l'X ¡canu~. l'I 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos electora les ~' la Ley G l'nl' ra l 

del Sistem a de Medios de Impu gnación en Materia Electoral. 

SEGUNDA Por OIro lado. y no por eslO menos imponante y relevante. se req uiere 

dí' una profunda renol 'ación de la forma de hacer política, de una conform ació n 

de \'OIUnlades, por parte de los part idos (Jolilicos, de consensos y acuerdos qut' 

los lleven a un redireccióna mienlo de los principales \ 'alores ético-poJit icos. pues 

es una verdad que siendo ellos los condensadores de la representación nacional dI.- In s 

intereses y preocupaciones de la población. además de ser cl principal susten\ll d..:: la 

democrac ia. estamlo bien ellos le espera un porvenir de mejoras al país. Pero Il\l ha~ 

que olvidar que en estos momentos es cuando más se siente la panicipm:ión politica 

de la sociedad. ya en los procesos ele<: torales. como en la censura de majos gohi<.'rIlos 

~ su desaprohación hacia m~las decisiones tomadas por estos mismos. 

T ERCERA.- Se propone la modifi cación a l s istema de listas vigente. consistente 

en listas cerradas y bloqu eadas. donde quienes eligen a los candid atos. así como 

el orden dt' estos en las misrnllS son los panidos polít icos o los d irigentes de ('stos. 

Si('ndo sustituilJo pof" listas cerradas pero no bloqueadas donde al elector se le 

posibilita la decisión del orden de el« ción de los candidatos. 

CUA RT A.- Se propone q ue el Insti tuto Federa l Electora l haciendo uso de su 

aparato ya eonfom13do y consolidado dc di rusiÓn. publ ieación -e investigación a nÍ\:eI 

nacional. la realización de cuad ernos o fo lletos de propaganda compa rativa. d(' 

los partidos polit icos como de sus candidatos. Una fomla integral de otorgarle al 

ciudadano una forma de crilica comparativa de las ideas. las posiciones plmatr.rma 

electoral. la sustancia de los candidatos y panidos políticos La idea principal es la do: 

optimizar )a selección de los mejores. Sc haría una comparación del perfil de todos 

Pues es una verdad. que al estar una infinidad de organismos y panidos polí ticos en la 

contienda electoral. la confusión dl" las propuestas. de proyectos politkos. 
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platafom18S cl¡xtorales de los partidos. han sido una constante. Jo que ha dad" ~"'11l" 

resullado que el ciudadano se sobresatura y se erosiona. haciendose apalÍl'o ':\' I~ la 

participación. Así pues el Instituto al difu ndir esta propaganda. ro.:dut' ;ri¡1 

considerablemente los costos de campaña. 

Ahora bien. en lo referente al dinero: 

QUINTA.- Se debe regular de manera urgente el problema de las precampa ñas 

electorales. situación que surge en los ul timas años y que no estaba contemplada [XlT 

la legislación. pues a deci r de estudios realizados al respecto. se realiza un gasto 

equiparable sino que mayor al del tiempo de las campañas oficiales. Deber¡ín pa~<lr a 

ser una serie de actos regulados finalmen te por la ley. 

Se debt'rá dotar al Institulo Federal Electoral, de una fona ln a legal que Ic 

permita realizar todas las fiscalizaciones y auditorias correspondient~s. put!s 

como se dijo antcrionnente. en el cuerpo de este trabajo. las normas ~'lIyCo 

cllmplimicmo resultan mas dificil fisca lizar son las del financia miemo pri"ado. 

Emonces. con base en lo amerior. se propone: 

La el iminación del secreto bancario . Que el Instituto tuviera el acceso a la 

infonllllción de las cuemas bancarias de los panidos políticos. asi C0l110 la 

obligación de ¡nfomlar por pane de la Comisión Nacional Bancaria de todo lo 

referente con dichas cuentas. 

La obligación de realizar. por pan c de la Secretaria de Hacienda y Cr':d ito 

Publico. :lUditorias a las empresas cuando asi 10 solicitara [a autoridad dectonll. 

Las cmprt!5as estuvieran obligadas a fac turar a los panidos poli ticos. y solo a 

los panidos politicos. propaganda electora l. 

As; tal11bi~n se debcni. regular los gastos real izados por cada uno de los partidos 

politicos en sus procesos de sclección interna de candidatos. 

Por otro lado se propone la homologación de las fechas electorales, así como la 

disminudón de los tiempos de campaña y de precampañas. esto implicaria un 
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menor gaslO en comratación de tiempo en los espacios de los m..:dio~ d..:: 

comunicac ión lo que significaria aulorn{l1icamenle reduc ir considcrabkm<:l1lo: 1\\:

gastOs en marketing polilico sufra gados por los partidos políticos en este rubro. 

SEXTA.- Se propone la re\'ocación del manda to electora l, teniendo a plicacicín a 

foda figura política que haya sido elegido por el "oto popular para los podl' res 

establecidos por la organiLación politica. Pues uno de los problemas a quo: se 

enfrenta la soch:dad mexicana es el del incumpl imiento de los compromisos ~ las 

promesas de campai'la de los candidatos que lograron el acceso al cargo en dispuw ~ 

OIorgado por los ciudadanos. 

Se propone la renol'ación d el mandato electora l. lo que en primera consliluyc un 

medio para estimular la continuidad de aquel representante del pueblo que d("lll{lstró 

un buen desempeño. en sus act ividades principales de su trabajo. pues adcmlÍs se 

ganaria en experiencia y continuidad de proyectos de trabajo en beneficio dl' 13 

colectividad. La renovac ión del mandato electoral debe li mitarse a un solo periodo ~ 

su proced("llcia debe quedar claramente rcqui sitada. rigurosamente por 13 ley. 

otorgando las r3cultadcs correspondientes de verifi c3eión de dichos requisitos [X'lr el 

Consejo General dcl lnstilUto Federal Electoral. 

En lo quc respecta a la part icipación poli tica de la ciudadania. 

SEPTIMA .- Se propone para dar un mayor auge y participación política d,· la 

ciudadanía en general. a tra\'és de figura de la democracia direr:la comu el 

rdercndum, el plebiscito. la consul ta popular ~. electora l. Jo que signific3ria d 

SOllletimiento de algunas dccisiones de primera impoTlancia a la ciudadania. procesos 

en los que los deetores pueden incidir directamente. Sin embargo seria imposi ble ~ 

sumam("llte d("sgastante que todas las decisiones ru("ran tomadas por estas vias. El 

rer("réndulll y el plebiscito son. en todo caso. rormas de participación ekctoral qw: 

contribuyen a reducir la br("cha entre los intereses de los gobcrmlmes y los de los 

gobernados. Ad("más se tom(" acción directa en las decisiones de algunos dI.' los 
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problemas que enfrenta la sociedad mexicana sin la imcr"Cnción de ill1cmlcd i "rlo~ .... ~ 

decir de sus representantes poHticos. 

Texto "¡gente: 

Anieulo 41 . El pueblo ejerce su soherania por med io de los Poderes de In Unión. en 

los casos de la competencia de eSlos. y por los de los Estados en lo que loca a sus 

regímenes interiores. en los ¡émtinos respectivamente establecidos por la pro:S('111c 

Constitución Federal y las paniculares de los Estados. las que en ningún C3W podrán 

contravenir tas eslipulaciones del Pacto Federal.. 

Texto refomlado: 

Anieulo 4 1. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. en 

los casos de la competencia de estos. y por los Estados en lo que loca a sus rcgim<.'n.:s 

¡ntcriores. en los leoninos respectivamente establecidos por la presente Constitut'ión 

Federal y las paniculares de los Estados, las que en ningún caso podran comra\ enir 

las estipul aciones del Pacto Federal. l a ley garantizara, la panicipación 

ciudadana del pueblo soberano, en la aprobación o rechazo de la3 dccisionl's 

tomadas por el Poder l egislativo, para contrarrestar las leyes contrarias a los 

intereses generales de la población, sometidas a su conocimiento, Siendo a3¡ quc 

se instituycn las figuras dlll rd ... rilldu .. )' plebiscito como inst rumentos directos 

del pueblo de toma de decisiones sobre Jos problemas de interés nacional 

sometidos a su conocimiento", 
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C ON C L US o N [ S 

PRIMERA.- México. ha tenido nonnas y procesos electorales previstos. regulltdns ~ 

sancionados. aun antes de su Independencia. por el derecho. A traves de la r..::\ isi{>n 

histórica de nuestro pais. ocurre el renómeno particular de que no puede hacerse un<l 

revisión meramente juridica pues se encuentra el tema supeditado a la polit icn. 

dinámica esta demasiado influyente. pues son los poli¡icos en el último de los caso~ 

quienes se concentran primeramente. en los métodos y procesos de acceSil a los 

cargos de elección popular. para posteriomlente. ya elegido por el métod¡l de 

representación proporcional o mayoria relativa. llegado el momento de ser legisl:JuoT. 

tener el poder de ravorecer. pues esta en sus manos. de manera juridica. d 

perreccionamiento de las leyes o la revocación de nonnas desfavorables a los 

intereses generales de" la sociedad entera. de una nación que les confirió ese mandato. 

La e"olución de los sistemas electorales responde a necesidades concr.:h:S. 

coyunturales y especificas. que siempre tiene que ·"er con la legitimación del acceso y 

ejercicio del poder público. Hemos sido testigos de los avances. a los sist..::mas 

electorales. guiándonos a un proceso de democratización del sistema de gobierno y Jc 

sus institucion\."'S. 

SEGUNDA .- L'a comparación directa del sistema electoral del siglo XIX con d qu..:: 

impera en nuestros días, saca como resultado evidente que lo indireCh) del 

procedi miento anterior (pues existian tres grados y poslerionnente simplificado iJ dos) 

hacia imposible saber cual era la voluntad general. Es asi. que el ciudadano me:"ic:mo 

de )a época en cuestión nunca tuvo la posibilidad de elegir directamente a sus 

diputados. mucho menos al jere del Ejecutivo o a los senadores. l as elcccionc~ ~. la 

legislación en el México del siglo XIX de ninguna manera estaban pensadas CIllllO 

una amplia y direela eon~ulla popular. 
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Pues los resullados electorales no e:-:presahan los sentimientos politicos JI.' la gl"<lll 

mayoría de la población. Estaban tan "iciadas las elecciones. que dcspcnanan 111l1~ 

escasamente el entusiasmo y panicipación popular. 

Ademas no hay que olvidar. que se encontraba limitado de hecho y de dcr.:eh.l la 

cap3cidlld de ser elector. La ckcción no era una consuha al pueblo. sino mas hien :l 

las mismas clases dominantes; mucho mas aún en los casos en que el voto era 

restringido por razones de ronuna. 

Las elecciones en el México del siglo XIX favorecieron. casi s iempre. al p..1r1id\1 (l 

grupo en el poder. Es asi. que las elecciones no eran un mecanismo destinado a la 

expresión de! voto popular. sino a la legitimación de la fuerza militar. 

TERCERA.- México hizo suya la idea básica constitucionalista de que los gohierllos 

dehcn representar al pueblo y ser elegidos por este el acceso al gobierno no pwd<.' ni 

dehc basarse en la fuerza. Es decir. el acatamiento a la constitución y la legilimul'ión 

por medio de la elección significaron un verdadero recurso y acatamienltl a la 

sobcnmia popular. 

CUA RT A.- 1.as representaciones plurinominales fueron concebidas como una 

fórnlUla de equidad que garantizara la integridad electoral democrática. aniculando la 

representación de las minoras en el Congreso. Sin embargo hoy, sufrimos de un vado 

polít ico. una distors ión de objetivos)' resultados en el Congreso. El malestar social 

crece paulminarnente hacia personajes que accedieron a estos cargos medi3nu: la 

inclusión en las listas de repre~ntación proporcional por pane ~e los panidQs 

políticos y sus dirigentes. que nunca habrían ganado ese lugar si hubieran tenido que 

JX"di r en las urnas el voto de la soc iedad. Lo que nos lleva al planteamiento del 

cambio o mejoramiento de los mecanismos para la selección de los candidatos. asi 

C(\mo corregir el tipo de requisi tos que permitan a los pan idos politicos inscribir a sus 

candidatos en listas para obtener asientos en el Congreso a traves de la representación 

proporcional. 
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QUINTA. Ahora bien. se ha presentado el fenómeno de que se ha visto a la crcat'jé>n (lo.: 

un panido político como una fuente lucrati va de ingresos. legitima si cumple con !lIS 

requisitos correspondientes. pues los partido~ »oliticos obtienen recursos direCl(l.~ dd 

Estado. Es asi. que obteniendo una gran fuente de ingresos. lamentablemente e.xiSlt' )" 

posibilidad de buscar resquicios en la ley por donde se pueda filtrar practicas C0l110 el 

robo. celebrar contnuos de prestación de servicios con empresas familiares o 

fantasmas. compra de bienes inmuebles con el dinero de los contribuyentes (que es de 

donde sale el funcionamiento publico que Cltorga el Estado), desviaciones de rccurS0S. 

lavado de dinero ele. Por esto. es que uno de los aspectos que se propone es d de 

ejercer un control más estricto de las finanzas de los partidos. otorgar .mis 

herramientas de fiscalización al Instituto Federal Electoral en tomo a las campa¡b~ de 

los panidos políticos. 

SEXTA.· Se vuelve indispensable llenar los vacios constitucionales y regales .d.:jados 

por un sistema en el que no estaba contemplada ni la alternancia ni la posibilidau de 

que el titular del Ejet'utivo no contara con la mayoría en las Cámaras de Oiput<luOS ~ 

Senadores. La l:reciente pluralidad del poder Legislativo. que se traduce en un mayor 

peso e influencia. exigirá a su \'cz contar con las reglas para que su control sohr.: el 

Ejecutivo no se convicna en sinónimo dc freno. sino de pesos y contra[X!sos 

equilibrados y coordinados. Esto. a su vez. implica seguir fortalecicndo la autonomi<l 

del Podcr Judicial. 

SEPTIMA.· En la misma perspectiva parece indispensable facilitar las reglas para la 

conformación de nuevos panidos políticos. lo que implica que se debe dar mas 

apenura a la creación y legalización de un partido político. pues mucha d..: la 

normatividad vig.:ntc desalienta o hace imposible de muchas maneras la integración 

de estas corrientes o fuerzas sociah.$. ávidas de una participación acth'a en los 

destinos de nuestra sociedad. símbolo de la pluralidad de visiones políticas e 

ideologías de la población. AsL por ejemplo. aunque se reconoce en la legislación 

vigente la posibilidad de construir asociaciones políticas. estas se ven sujetas 
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legalmente a la condic ión de aliarse con los partidos políticos registrados. Y en lugar 

de facilitar el registro de nuevos partidos políticos se establecen condiciorK"s qu~' m:\s 

bien parecen dirigidas a desestimular cualquier esfuerzo en este sent ido. Sin cmhargll 

esto nos lleva a la problemática de una atom ización demasiado profunda de las 

demandas soc iales. De tal manera que la apertura democrática sea mayor. pero qUlo las 

condiciones para mantenerse como actor político sean más dificiles. 

OCTAVA.· Se concl uye que para lograr una democracia consolidada y fuene. dondl' 

los centros de poder e~tan repartidos y los valores y practicas democrática~ SI,' 

extiendan y sean interiorizadas por la soc iedad. implica ir más allá de las reformas 

electorales y tiene como condición indispensable la vigencia de un Estado de den::cho. 

AspeclO de vital importancia en las refonnas por venir. esta el de consolidar un 

E~tado de derecho donde exista una efectiva descentralización. divi sión de pvdcr~'s. 

donde no haya impunidad. se respeten las garantias individuales y no se viol.:n en 

ninguna fomla los derechos humanos. 

NOVENA.- Por otro lado. aleatorio a esto se cierne el problema. de la existencia en 

nu~'Stro p;lis de la débil división de poderes. teniendo como consecuencia. que se 

mantiene un alto grado de impunidad. y la nula rendición de cuentas por parte de los 

altos funcionarios: lo que nos lleva a reflexionar sobre la situación fundamcntal d(· 

apuntalar y defi nir de una manera funciona l y proporcional de pesos y cOnlra¡>l:sos 

"crdaderos. 1.:1 división de los poderes. 
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