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NOTA PRELIMINAR 

El presente trabajo de tesis se propone dar un

análisis de los fundamentos constitucionales del sistema

representativo en México a lo largo de su etapa contempo

ránea. Para lograr tal objetivo, se estudiarán las más-

importantes doctrinas en torno al tema, elaboradas por -

los pensadores de mayor trascendencia, en orden de alcan

zar la comprensión de las bases sobre la~ cuales se sus-

tente nuestro sistema representativo y observar, también, 

la evolución que ha tenido el mismo. 

Es un hecho el que el ciudadano mexicano adole

ce de una firme conciencia cívica; a falta de reconocer -

lo anterior, se justifica argumentando (en casos particu

lares) que es poco digno de crédito el proceso electoral

en nuestro país. Sin embargo, no se percata de que el P2 

der del sufragio es un potente instrumento de que dispone 

y de que si lo empleara la ciudadanía con convicción, se

sorprenderia de los resultados que provocaría, 

Lo antes expuesto, puede parecer muy irreal, -

aquí, en el papel, pero no lo sería en la práctica si los 

ciudadanos llevaran a cabo el ejercicio del sufragio con

decis16n, concurriendo a los peri6dicos comicios •. 
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C h P I T U L O I 

l. SOBERANIA 

1.1. Concepto y naturaleza de la soberanía. Aspectos. 

La soberanía ha sido un objeto de estudio

por demás controvertido del cual se han desarrollado toda 

una gama -muy amplia por cierto- de ideas, conceptos y -

teorias que un sinfín de tratadistas han postulado, y cu

yas aportaciones han variado conforme a la ideología que

cada uno de ellos sustenta. 

Es por ello que, sin la intención de ser -

re~etitivo, sea necesario remitirme a los argumentos que

algunos de estos autores externan. 

Para tal fin, he decidido mencionar en el

presente capitulo a los que a mi juicio considero han te

nido mayor trascendencia, tanto jurídica como política, -

en la evolucibn de la idea de soberanía. 

La soberanía ha sido un tema harto comple

jo y de manejo sumamente delicado, puesto que, estimo, es 

piedra angular de la libertad e igualdad del hombre, tal

como la conocemos actualmente. No obstante, hemos visto

ª trav~s de la Historia que desde finrs de la Edad Media, 

que fue cuando se comenzó a gestar lo idea de soberania,

-a6n cuando no existía el tbrmino- hasta nuestros dios, 
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ha habido quienes han negado su existencia o simplemente
no la han tomado en cuenta. Hubo quienes la defendieron

y, •n mayor o menor grado, aportaron las bases juridicop2 

líticas para su existencia. Hubo quieues dijeron que la

soberania es una, mientras que otros la consideraron divi 

sible o fraccionable; algunos la calificaron de ilimitada 

y otros más le fijaron limites. En fin, se ha formulado

todo un torrente de ideas y postulados en torno a ella. -

Lo cierto es que ha estado presente y latente en el pens!!. 

miento de todos aquellos que la han atacado, defendido o

prctendido ignorar. 

Expresa Mattern que los vocablos Estado y

Soberania, que están ligados entre si de una manera estr~ 

cha, son los que suscitan más confusiones en el terreno -
de la Ciencia Politica.< 1 l 

Consideramos, en cuanto a la Soberanía, 

que en la mayoría de las ocasiones, no es precisamente el 

vocablo el punto a debatir, sino el concepto mismo. 

No obstant~, como acertadamente señala 

Hans Kelsen, el concepto de soberania, pese a ser extrem!!_ 

dnmente complicado en su estudio, y ambiguo en cuanto a -

la terminolog!a dentro de las disciplinas juridicopol!ti

cas, no pued~ ser dejado a un lada ni tampoco puede pres
cindirse de su análisis.< 2 l 

(1) Cfr. Pérez Serrano, Nlcol6s. Tratado de Oeracho Pol! 
tico, Ed, Civitas, S.A. Madrid, 1976. p. 125. 

(2) Cfr. Pérez Serrano, Nicolás. Op. cit. P• 125, 
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El eminente jurista español Nicolás Pérez

Serrano, nos dice nl res-p·e·c to: "Hoy puede nfi rmarse que -

el Estado y la soberanía son los dos temns capitales del

derecho político, si no es que ambos constituyen un mismo 
problema, porque no se explica el concepto del Estado sin 

el de la Soberanía, ni ésta puede predicarse más que de -

comunidades pol!ticns que ostentan la categorln estn- - -
tal", ( 3) 

Siendo así, será Menester comenzar por dnr 

algunas definiciones de lo que se entiende por soberanía, 

no sin antes decir, y esto es importante, que la palabra

soberanía apareci6 por primera vez en la pluma de Jean -

Bodin en el S. XVI, ya que no fue conocida en el mun~o de 

la antigüedad por no haber existido, a decir de Jellinek, 

la oposici6n del poder del Estado a otroo poderes.( 4 ) Sin 

embargo, no dejaron de haber a~gunos intentos de critica

sobre ella, pero no lleg6 a estructurarse en el mundo an

tiguo una doctrina sistemática acerca de la soberanía. 

Fue, como se dijo antes, apareciendo tal -

idea en las postrimerlas de la Edad Media, siendo produc

to del triunfo del rey sobre otros poderes tales como lo

ernn el Papado, el Imperio y los señores feudales. 

Aclarado lo anterior, daremos inicialmente 

dos definiciones de soberanía, Seg6n Giner de loµ Rios,-

(3) Op, cit, P• l~S. 

(4) Cfr. Jellinek, Georg, Teorla General del Estndo, Ed, 
Albatros, Buenos Aires. 1943. p. 539 y SS, 
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la soberanía consiste en "el poder supremo del Estado pa

ra hacer que el Derecho reine en la Sociedad.(S) 

Herman Heller define a la Goberania dicien 

do que es "aquella propiedad que implica absoluta indepen 

dencia de una unidad de voluntad con respecto a otra uni

dad de decisi6n de carácter universal y efectivo; y en -

sentido positivo decimos que aquella unidad de voluntad -

es la más alta unidad decisoria universal en aquel orden

concre to de imperium".(G) Esto se traduce en que por me

dio de la instituci6n Estado se ordenan todas las activi

dad~s sociales de un cierto territorio en última instan--

cia. 

Soberanía es una palabra ¡r~ceda~:a rtc la3 

voces latinas super y omnia. Es pues, lE cu3lidad máxi~a 

no subordinada a ninguna otra. "Poder soberano quiere d~ 

cir poder supremo, es por esto, que la noci6n de sobera-

nla lleva implf cita la no ·existencia de cualquier poder -

superior. Es la instancia más alta que no se inclina en

te ningún otro poder, ya que dicho poder le viene de si -

misma, por lo que también queda incluida la idea de inde
pendencia".(?) 

Un diccionario enciclopédico nos da la si

gui_.e-nte dcfinici6n. "Dentro del Derecho Politico, la so

beranía es el atributo esencial del Estad~, el que lo di• 

( 5) Citado por Pérez Serrano, Nicol&s. Op. cit. p. 125, 

(6) Citado por Pli re z Serl."ano¡ N1col6s, Op • e i t, p. 125. 

( 7) Ponto ja Mor6n, David. La soboron!o en el constitucio-
nelismo latinoamericano, Ed, UNAM 1 Mhico, 1973. P• 12 
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tingue de los demás entes de derecho. Orlando lo define

como la fuente de todos los poderes públicos, como un de

recho supremo en el que todos los derechos particulares -

encuentran su sintests y su raz6n común. El ente sobera

no puede elegir por s1, sin ulterior recurso, con absolu

ta y plena independencia. Sus caracteres son: unidad, in 
transmisibilidad, imprescriptibilidad e inviolabilidad. -

El titular de la soberanía, según la teoría democrática,

es el pueblo; según la escolástica, es Dios; que ta comu

nica a los hombres reunidos en comunidad politica perfec

ta. finalmente, la teoría del derecho divino sobrenatu-

ral consagra el principio de que la soberanía reside en -

el monarca. En cuanto al contenido formal de la sobera-

nia, se le asignan los derechos de constitución, de legi~ 

laci6n, de gobierno y de jurisdicción".(a) 

Una quinta definición nos dice que la so-

berania es la "Calidad de soberano que se atribuye al Es

tado como órgano supremo e independiente de autoridad, y

de acuerdo con la cual es reconocido como institución que 

dentro de la esfera de su competencia n~ tiene supe- - -
rior".,. <9 l 

Hemos notado que las características que -

suelen fijarse a la soberanía son: una, indivisible, in-

transmisible, imprescriptible e inviolable. La rxplica-

ci6n de tales características es la siguiente: sJ en un -

territorio no se concibe, respecto a su pobluci6n, que --

(B) Diccionario Enciclopédico Ilustrado, VOX, Ed. SPES,S,A. 
Barcelona, 1961, p. ?24, 

(9) Oa Pina, Rafael, Dlcclonaria de Oatecho, Ed, Porr6a,
M6xico, 1981, p, 437, 
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existan dos poderes supremos, entonces 1a soberanía ser&

necesariamente una como lo de~anda la unidad politice mi~ 

ma del pueblo, y, por lo tanto, no ~uede dividirse tal p~ 

testad puosto que habría pluralidad de soburanla, y no -

puede, tampoco, aceptar su transmisibilidad porque serie

tanto como enajenar la propia persono. Por último, no -

puede tolerarse uno violaci6n de la soberanía sin que se

arriesgue la personalidad del Estado. 

Hay autores que sefialan como atributo de -

la soberanía su ilimitabilidad, sin embargo, este idee es 

actualmente·rechezada ye que el poder soberano esth some

tido al derecho, y por lo tanto, tiene detcrffiinados li~i

tes. 

Nuestro particular concepto res~ecto a la
soberanla, una vez analizadas las definic1onfs antes enu.!!. • ciadas, se puede expresar de la sigu.iente l:llrnera. 

La soberanía es facultad de organizarse j~ 

rldicomente y de r•gular conforme a derecho, el ejercicio 

del poder¡ es pues¡ la autoridad 6ltima y suprema del Es

tado. 

A continuaci6n haremos un análisis de lo -

que ha 'sido, por asi llamarlo, el desarroll~ del concepto 

de soberania y poro ello comenzaremos r.or_ estudiar el pe.!). 

snmiento de Jean Ilodin, a quien hemos aludido anteriorme.!!. 
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te. Analizaremos asimismo, el p~frsamiento de Hobbes, de

Locke, de Rousseau y, finalmente, el de Emmanuel Siey~s. 

1.2 BODIN. 

'Fue en Francia, en el S. XVI cuando, por -

primera vez, se planteó formalmente el problema de la so

beranía. En esa época, Francia atravesaba por la siguie.!!. 

te situación. 

Por una parte, el rey aspiraba a centrali

zar en sus manos el poder político. Por otra parte, como 

residuo del sistema feudal, había en diversas regiones de 

Francia, ricos y poderosos aristóc~atas (duques, princi-

pes y barones) que trataban de conservar bajo su dominio

algunas de las prerrogativas de gobierno, empleando para

ello las armas en contra de las fuerzas reales. Asimismo, 

estaba presente el conflicto religioso. 

Esto era lo que sucedía internamente, pero 

también externamente se manifestaba otro fenómeno puesto

que el rey de Francia, pP.se a ser católico y enemigo del

movimiento de Reforma, no deseaba estar bajo la tutela p~ 

lltica del Papa, asi como tampoco quería que •e considerA 

·ra la monarquía como una esfera de influencia del antiguo 

Sacro Imperio Romano regido, Bunque ya débilmente, por -

los Emperadores alema-nes. Sin embargo, la monarquía nec~ 

sitaba justificar esa situación con una doctrina coheren

te y congruente que le sirviera de base. 
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La elaboraci6n de tal doctrina correrla a

cargo de Bodin, quien con sus ideas eliminarla la preten

si6ri vaticana, destruiría los restos del feudalismo exis

tente y socá·varla la autoridad imperial. 

Jean Bodin (1530-159ó) naci6 en Francia y

estudi6 ciencias jurldicas. ~osteriormente, tom6 parte -

en los servicios públicos. Fue un fil6sofo polltico que

utiliz6 el método hist6rico de estudio y observaci6n, por 

esto, fue el primer escritor que realiz6 una filosofla de

la historia, anticipándose al método analltico de Hobbes

y al método hist6rico de Montesquieu. 

La Francia de Bodin presencia conflictos -

pollticos y luchas religiosas. 

Es testigo de la "Noche de San Bartolomé"

en el afio de 1572 (Bodin era protestante); todo esto lo 

motivará a escribir su obr·a denominada "Los seis libros -

de la Rep6blica" que publica en 1576, en la cual sostiene 

que por derecho divino, la soberanla temporal, esto es, -

el poder supremo político, pertenece en Francia al rey, -

con exclusi6n de toda otra influencia. 

La doctrina encerrada en su obra, constit~ 

yó el fundamento filosófico del absolutismo o autocratis

mo y se mantuvo vigente hasta fines del S. XVIII en que -

se desvanece con el_advenimiento de las ideas de los pen~ 
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sadores de la Revoluci6n Francesa, entre ellos Rousseau,

quien sostuvo que ln soberanl~ residía en el pueblo, dis

crepando totalmente del concepto sostenido por Budin en -

el S, XVI y por Hobbes en el S. XVII en Inglaterra. 

Bodin acuña el concepto de soberanln depo

sitando bsta en la persona del rey, es decir, sus ideas -

crean la soberanla monárquica, 

Señala Bodin que la soberanía es el cleme~ 

to esencial del Estado y la define como "el poder supremo 

sobre los ciudadanos y súbditos, no sometido a leyes {"sy 

ma in clves ac subdltos laglbusquo soluta potastas"), La 

soberanla, adc~ás de ser un poder supremo, es perpetua, -

no delegada {o delegada sin condiciones), inalienable, i!!!. 
prescriptible y no sometida a l&yes".(lO) Es la más alta

expresi6n de la voluntad humana que puede darse en la so

ciedad, 

De lo anterior entendemos que lo sobcronla 
es la potencia de la República como sin6nimo de F.stado y

que es un poder perpetuo, inalienable, imprescriptible e

intronsmisible, además de no estar sometido a leyes. Es

un poder de capacidad para organizarse sin atender ni CO.!J. 

siderar otros derechos existentes. Es el poder de dar y

quebrar la ley¡ la soberanía nulifica la presencia de --
otros poderes, 

~o obstante lo anterior, el poder so~ernno 

(10) Citado por Xltra Heras, Jorge, ~1ntesls H11t6rica -
del Panaanlento Polltlco, Ed. Arlel, Barcelona, 195~ 
p. 113. 
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no es tan absoluto como pudiera creerse, puesto que está

sujeto a limitaciones. 

Bodin enumera dichas limitaciones que son: 

la ley divina, la ley natural, los tratados internaciona~ 

les, el derecho de sucesi6n por medio de la Ley Sálica y, 

el respeto a la propiedad. 

En cuanto a la ley divina y a la ley natu

ral, los soberanos deben ajustarse a ellas ya que son su

periores a las de los hombres, de lo contrario, cometerian 

una traici6n a Dios y se convertirian en tiranos. 

De los tratados internacionales, Bodin di

ce que deben ser observados por el monarca porque son de

beres morales para con otros soberanos. 

También marca como limitaci6n de la sober~ 

ni~ monárquica a la Ley Shlica que excluis del trono a 

las mujeres. Bodin cree que la monarquia hereditaria, e~ 

cluyendo a las mujeres del trono, es el mejor tipo de go

bierno. 

Respecto a la propiedad, Bodin niega la i~ 

tervenci6n del soberano en la esfera de la propiedad pri

vada de los súbditos, puesto que carece de facultades pa

ra modificar el derecho natural de propiedad sin el con-

sentimiento de éstos. 

En lo refe~ente al Estado, Bodin lo consi-
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dera como el producto necesario de una asociaci6n de fam! 

lias definiéndolo como el gobierno recto sobre personas o 

agrupaciones y lo que les es comGn con potestad soberana. 

"Bodin distingue entre Estado y gobierno -

sosteniendo que la caracter1stica del Estado reside en la 

posesi6n de la soberan1a y que la forma de gobierno depen 

de del sistema mediante el cual ejerce sus facultades el
sobernno". (ll) 

El aparato que ejerce el poder soberano, -

es decir~ el gobierno, para Bodin puede ser monárquico, -

aristocrótico o democr.tico según que dicho poder residn

en un solo hombre, en una minoría o en una muchedumbre, -
respectivamente, parafraseando le vieja triado helénica. 

Bodin se manifieste partidario de la mona~ 

quía puesto que ésta, afiroa, es más estable pol1ticamen

te. 

Rechaza al gohierno aristocrático porque -

asegura que, eventualmente, irrumpe en la anorquia. Por

otro lado, Xifra íleras observo que, "la democracia es una 
forma inestable y entrafta un desorden cr6nico".< 12 > 

Además señalo que lo democracia es un cul

tivo para la revoluci6n. Es por esto que ln monarquía es 
superior, ya qud s6lo en ella puede depositarse la verde-

(11) Gett9l G., Raymond, Historia de los Ideos Politices, 
Ed. Nacional, 5.A. M6xico, 1979. p. 305. 

(12) Op. clt, p, 115, 
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dera soberanía. 

El concepto de soberanía de Bodin servirá

para afianzar el ejercicio real del poder sin hacerlo de

pender de emperadores u otros sistemas legales. La crea

ción de su doctrina fue el fruto de la convulsionada épo
ca en que le tocó vivir y su teoría de la soberanía fue -

la gran aportación alrededor de la cual girará la proble

mática política de la Edad Moderna. 

1.3 HOBBES. 

Thomns Hobbes (1588-1679) n~ce en Westport, 

Inglaterra, en ~l afio de la Armada Invencible; estudió en 

Oxford, fue secretario de trancis Bacon, pr~ceptor del -

principe heredero de la corona inglesa, canciller de Jac2 

bo I y sólido defensor del absolutismo. 

En su época conoce las luchas de católicos 

y puritanos que amenazaban en Inglaterra a la fuerza de -

la soberanía absoluta del Monarca. Debido a esto, Hobbes 

ataca a la Iglesia Católica pronunciándose enemigo de do& 

mas y si~témas religiosos que mermaban la conciencia de -

los hombres. 

Sus obras principales fueron "The Levia--

than; or the Matter, Form and Power of a Commonwealeh, -

Ecclesiasticul and Civil", publicada en 1651. "The Ele-

menta of Law Natural and Politique" escrl.ta en 1640, el tr.!!, 
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tado de "De Cive" (1642), y "Behemot; ora dialogue on -

the civil wars", publicada en 1679. Tanto él como poste

riormente John Locke, viven en etapas revolucionarias de

Inglaterra y sus obras son editadas en momentos trascenden, 

tales de la vida insular. 

Hobbes fue contemporáneo de Oliver Crom--

well, Lord protector de Inglaterra -realmente un dictador 

que ejerci6 el poder en forma totalitaria- y contemporá-

neo también del rey inglés Carlos I, quien fuera princi-

pal protagonista en la revoluci6n puritana inglesa. 

Por esos días, es destronada por primera -

vez la Casa de los Estuardos, Cromwell decapita a Carlos

!, persigue rabiosamente al catolicismo irlandés, lo cual 

motiva la emigracibn masiva de éstos a América del Norte; 

disuelve el Parlamento Largo -que es el antecedente en la 

teoría de los partidos políticos-, se elaboran dos orden~ 

mientos legislativos que habrán de servir de guión al con~ 

titucionalismo moderno, tales piezas son el "Instrument -

of Government" y el "Agreement of the People'' que no lle

gan a ser promulgadas,e.1 donde se plantean claramente in~ 

tituciones que no resultan en congruencia con su gobier-
no. 

Hobbes, como Bodin y Maquiavelo, se esfue~ 

za por caracterizar la monarquía absoluta, ya que, a su -

juicio, era la 6nica salida para resolver todos los con-

flictos internos que corroían a la lnglriterra de sus dias, 
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Para la consecución de tal fin, construye un sistema poli 

tico que no se basa en la Teolo3ia, sinó,en lo naturaleza 

del ·hombre, 

Uobbcs quiso justificar la existencia de -

un Estado fuerte y del gobierno absoluto sobr1? bases raci2 

nales diciendo que "el Estado es un puro mecanismo de man. 

do indiferente u toda cluse de valores (agnóstico), es un 

instrumento neutral resultado del genio creador del hom-

bre para nsegurar su propio conservación, es, en suma, un 

magno artefacto que opera seg6n leyes racionales y cuya -

mis16n ostriba en poner t6rmino a la inseguridad dol e&t! 
do de naturaleza".(i 3 ) 

Indica Hobbes, negando con Jecisi6•1 1 ~UL -

el hombre sen naturalmente sociable y consiJcra ~&!ida y

efectiva la antigua sentencia de Plauto cuando éste cali

ficó al hombre como lobo del hombre (Homo homini lupus). 

Del estado de naturaleza se conducir6 a la suscripció~ de 

un pacto social consistiendo éste en transferencia de sus 

derechos naturales, erigiendo en forma irrevocable la au

toridad. 

Dicho pacto consta de dos momentos: en el

primero, los hombres se asocian entre si¡ en el segundo -

moaento, ya asociados so compro~cten a someterse a la aut.!?, 

ridad de manera absoluta e incondicional. Delegan el poder 

supremo a un soberano o a una Asamblea, naciendo asl la -

(13) Citado por Xifra Haras, Jorgo, Op. cit. p. 134. 
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sociedad política tenie~do como ori~en un pacto; la socis 

dad sólo tiene una voluntad, la del soberano. 

Thomas llobbes publica el "Leviathan" en pl~ 

no ejercicio dictatori~l de Cromwell, representando dicha 

obra la primera justificación de la dictadura del absolu

tismo. Dice Hobbes que "el r:stado es el gran Leviathan,

gigante formado por todos los ho~bros, que encierra la -

unidad absoluta y el poder soberano. Las asociaciones, -

dentro del Estado, son~como gusanos en las entrañas del -

Leviathan 11 .< 14 l Es decir, para Hobbes el Estado es una -

especie de monstruo nrtificial, cuya vida depende del con 

junto de las necesidades humanas y que exice Ia·obedien-

cia dQ todos en forma absoluta. 

El Estado es considerado por Uobbes como m 
organismo nuevo y autónomo, con voluntad propia, que surge 

por renuncia que todos los ciudadanos hacen de sus dere-
chos, El Estado es, simple y llanamente, un mal necesa-

rio creado para evitar la destrucción que puede desencads 

narse debido a los instintos perversos de los hombres, 

Cuando se refiere a la moral, Hobbes dicc

que ésta es consecuencia de lo ley, añadiendo que todo -
aquello que resulte Ótil, es también moral. De tnles reí!_! 

xiones, podemos inferir que Hobbes era un utilitarista. 

El poder del Estado, indica ílobhes, para -

que pueJ3 cumplir con eficiencia su cometido de proteger a 

(14) Cit~do por Guttel G,, Raymond, Op, cit. p, 355. 
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los hombres contra los ataques-de sus ~emejantes y de ha

cer imperar lo _paz ·y el orden, debe se~ absoluto, supre~o 

e ili~itado. Para Bodin, la soberanía tiene limites, co

mo lo establecimos en el inciso anterior_, tales limites -

-lo diremos uno vez más- son la ley divina, la ley natu~

ral, los tratados internacionales, la Ley Sálica i' el re.!!, 

peto a la propiedad. Sin embargo, para Uobbes la sobera

nía es ilimitada y omnipotente, El Estado no está oblig~ 

do a cumplir las leyes por 61 promulgados, ni es respons~ 

ble frente a los ciudadanos, ni puede ser resistido. El

soberano es dueño de la facultad de hacer y derogar las -

leyes puesto que está muy por encima del mis~o ~erocho. 

Hobbes rechaze la resitenciu de los s(b~i

tos en caso de 'iue el. gobierno degenerara uh tirc1r.iu. I.n 

soberanía del Estado se fundamenta en ln ci~3a oh~(icncio 

de los súbditos. 

Hobbcs defi~nde tenazmente el carácter ab

soluto e indivisible de la soberanía, manifestando que d~ 

be residir en un solo órgano, por lo que se pronuncia por 

la nonarquln, ya que sólo ella puede evitar el colapso de 

la guerra civi 1. 

El origen de la monarquía, llobbes lo ubica

dentro del ámbito temporal de los hombres, es decir, es un 

producto civil, resisti6ndose así a la teorla del derecho 

divino, l?-cual, cono era de esperarse, fue motivo más --
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que suficiente para que la Iglesia ~o tachar~ de ateo. -

Para Hobbes es inconcebible una monarquía sujeta a limit~ 

ciones, 

Podemos concluir diciendo que, las ideas de 

Uobbes, van mbs all6 del absolutismo moderado planteado -

por Bodin, y de que al considerar el poder del Estado corm 

absoluto, supreno e ilimitado, por un lado; y aplicar los 

principios del derecho natural por el otro, Uobbes contri 

buye tnmbi6n, a no dudarlo, al nacimiento de la ciencia -

político, 

l. 4 • 1.Q.f!b. 

John Locke (1632-1704) naci6 en Bristol, -

Inglaterra, hijo de un político partidario del Parlamento, 

y de filiaci6n liberal. Estudi6 en el Westminster Colle~ 

de Londres y en el Christ Church College rl~ Oxford. Con~ 

ci6 a Thomas Hobbes y a Renb Descartes. 

En 1682, el Gobierno inglbs, lo acusa de -

haber impreso en Holanda un libelo sedicioso y, por esta

raz6n, lo priva del beneficio que le habla concedido la -

Universidad de Oxford, solicitando su extradici6n para -

castigarlo, por lo cual Locke se ve obligado a ocultarse. 

Cuando en 1689 Guillermo III de Ounr,.e sube al 

trono in&l~s comó rey constitucional, Locke retorna a In-
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glaterra bajo el amparo del monarca., 

Locke tiene una relevante importancia como fil6~ 

sofo, especialmente en el terreno de la teoría del conoc.i 

miento¡ es seguidor de la corriente empirista iniciada -

por Francis Bacon. 

John Locke es te6rico y apologeta de la Revolu-

ci6n de 1688 {Glorious Rcvolution) y se manifiesta adve!. 

so a las tendencins políticas y eclesiásticas vigente~ en 

la época de los Estuardo, oponiéndose igualmente a la te~ 

ria del derecho divino defendida por los anglicanos, y -

también a ln teoria del absolutismo en base el contrato -

social sostenida por Thomas Hobbes. 

Entre las principales obras escrituf ror Lockt -

destacan "Fundamental Constitution of Caroline"; "Essay -

on thc human understanding", que escribe entre los afios -

1670 y 1687 y que es publicada en 1690; "Epistoln de tol~ 

rantia ad clarissimum virum Theologicne apud remonstrantes 

professorem, tyrannidis osorem, Limburgum Amztelodamensem 

·scripta n pacis amico, presecutions osare" (Lctters on -

Toleration) escrita en 1689, donde presen~a su forma de -
pensar en cuanto al problema de las relaciones entre Igl~ 

sia y Estado. En el año de 1690 escribe "Two Treatiscs -

of Govcrnment, answer to the partisans of the exiled King, 

who cnlléd thc cxistent government an usurpotion", en don 

de una de las ideas esenciales que aporta es la separa---
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ci6n de poderes, aunque no desarrolla en realidad una veL 

dadera teor!a sobre dicha seperaci6n. 

En 1694 publica "The rensonableness of Christia

nity as delivered in the Scriptures" que motiva a que se

le acuse de ateísmo, de lo cual protesta en su escrito 

"Vindicntion" del mismo nHo, dirigido a Edwatds. 

El pensamiento político de Locke, contrario al -

de Hobbes, girará en torno a la idea de que el hombro es

naturalmente sociable y bueno por instinto para con sus -

semejantes. Seg6n Lockc, en el estado de naturaleza pri

mittvo prevalecen el orden y la razbn ya que se encontra

ba regido por un derecho natural en donde ning6n hombre -

se hallaba sometido a la voluntad o autoridad de otro; -
era el estado de naturaleza una sociedad ideal, anterior

ª la organizacibn política. 

Coincidiendo con el jusnnturalismo de Hugo Gro-

cio, dice Locke que el hombre poseía derechos innatos, an 

teriores a la sociedad y al gobierno, inherentes a su peL 

sana. 

Dentro de este estado de naturaleza, hay precep

tos que nacen del derecho natural; a éstos, Locke los de

fine como un conjunto de raglos deter~inadas por la ruz6n 

para el gobiorno de los hombres en sus condlclon~s primi

tivas, 
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No obstante, dicho estado de naturaleza provoc~ 

ba una cierta sensación de inseguridad en el goce y preseL 

vación de los derechos naturales ya que, dentro del mismo, 

él·cumplimiento del derecho natural corria por cuenta de 

los propios individuos. Debido a esto, el hombre hubo de 

ceder su poder en favor de la comunidad, buscando asegu-

rar de este modo el pacífico disfrute de la vida, la liber_ 

tad y la propiedad. 

Para defender los derechos de los hombres con-

tra toda injusticia e impedir que reine la inseguridad, -

dice Locke, es creada la sociedad politice por medio de -

un pacto social cediendo su prerrogativa personal en la -

ejecución de la ley natural a. cambio de la garantía de -

que ha de respetarse su derecho a la vida, a la libertad 

y a la propiedad. Por tal motivo, no se trata de un con

trato de índole geqeral, como señalaba Hobbes, sino que -

es un contrato especifico y limitado, se crea una autori

dad común. 

Una vez llevado a cabo dicho pacto, el pueblo -

sigue siendo soberano y conserva el poder perpetuo de re

vocar y abolir el gobierno por 61 mismo creado, si en --

cualquier momento y de ¿ualquier manera tal mandato es -

trai~ionado, 

"La existencia del contrato implica la necesi-

dad del gobierno de mayoria. Cada individuo cede a la c~ 

munidad la~ facultades ejecutivas, con ~especto al dere--
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cho natural, y la minorla queda sometida, incluso por la

fuerza, a la voluntad de la mayoría".< 15 l 

Tanto Hobbes como Locke, pese a sus diferencias

de pensamiento, encuentran el origen del Estado en un pa~ 

to social hecho por los individuos agrupados en comuni--

dad. 

Locke dice que el Estado nace de la suscripci6n

del pacto social y que la creaci6n de la autoridad surge

de un segundo pacto que él denomina pactum subiectionis.

De esta forma, Locke establece la diferencia entre Estado 

y gobierno dividiendo a este último Pn monarquía, aristo

cracia y democracia, El Poder ejecutivo y el Poder fede

rativo, dependen estrechamente de quien hnce la ley. 

Indica Locke, que la mejor forma de gobierno, a

diferencia de lo establecido por Ilodin y por Hobbes, es -

la democracia, ya que en ella existen delegados del pue-

blo surgidos de la elecci6n. El poder no pasa a ser pa-

trimonio de un 6rgano o persona única, sino que reside en 

el conjunto de la comunidad social. 

Respecto a la monarqula, Locke no es tan tajan-

te como podríamos suponer, puesto que la aprueba siempre
y cuando se le prive al rey de la facultad de hacer las ~ 
l~yes, 

En lo tocante a la soberanía, ,s preciso acla---

(15) Gettal C., Raymonj, Op, cit. p. 366, 
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rar que dicha palabra no aparece ·en los tratados de Lo--

cke; sin embarco, del planteamiento de sus ideas, deduci

mo~ que la nlurlía deJcrlbiendo su contenido material. De 

lo anterior, el tratadista español Jorge Xifra lleras nos

dicc que "el ejercicio de lo soberanía corresponde a tres 

poderes separarlos, que, scg6n Locke, deben atribuirse a -

personns distintas; un poder legislativo, del que enanan

las norrans 'ceneralcs y duraderas'; un poder ¿jecutlvo d! 

rigido a la cjecuci6n de las leyes sancionndas, y un po-

der f cdcrntivo destinado a la tutela de los intereses y -

de la seguridad del Estado en sus relaciones internacio-
nales". ( 1 fl) 

Tal separaci6n de poderes tiene ~or f inali1ad ~ 

pedir el abuso del poder y, adem6s, deben ~e existir una

serie de frenos y licitaciones dando lugar a que el ajee! 

tivo y el federativo se subordinen al legislativo, que a

su vez cst6 limitado por la realizaci6n de aquellos fines 

para los que fue creado }; no puede ni debe transferir o d~ 

Í'egar su función n ningún otro ente o individuo qut: no -

proceda de elecci6n popular. 

Como podemos observ3r, Locke piensa que la legi~ 

latura es el 6r~sno supreno del gobierno pero que debe e~ 

tar suj~to a reglas, ya que la comunidad política puede -

disolver el gobierno cunndo abuse de su mandato, 

Este razonamiento e~ funtlamental para el penan-

(10) Op. cit. p. 146. 
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miento poÚtic6 moderno puest.o que' nos da la base doctri

nal de_ la ravoc~bllldad del ejercicio del poder por abuso 

del mismo. El poder instituido por soberania delegada .es 

r~vocablc, pµede ser abolido. El régimen de bilateroli-

dad que concibe Lockc mantiene a la soberanía en el puc-

blo y la derogocibn del ejercicio de dicho poder está con 

dicionada en lo previsto por el' pueblo mismo. 

En lo actualidad no se tendría que apelar a exi

gencias de abdicaci6n o deposicibn del mandatario puesto

que la soberanía constituye el poder electoral y en la P!. 

riodicidad de los comicios, el pueblo precisa quién habrá 
de gobernar. Es por esto que la base del go.bierno radica 

en el consentimiento de la co~unidad. 

Locke defiende la decisibn del pueblo y la garan 

tia a las libertades individuales. 

La separaci6n de poderes propuesta por ~ocke, -

será base para la realizaci6n de la leerte de la d1v1s16n 

de. ppderes de Montesquieu que habrá de ser un instrumento 

político revolucionario. Montesquieu observ6 al sistema

polltico inJl~s razonando que en Inglaterra habla liber-

tad porque el poder no estaba concentrado en un hombre a

grupo, sino dividido en diferentes grupos y cuerpos. Las 

ideas de Montesquieu estuvieron influenciadas tanto por -

la vidu politicu inalesa, como por el pensamiento. de Lo-

cke, por tnl razbn, sus coterráneos lo calificnron como -

el más inglós de los franceses. 
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La idea central de Montesquieu consistia en que 

s6lo el poder era capaz de detener al poder; es por esto

que señala la divisi6n de poderes en donde le encarga a -

cada poder funciones concretas y definidas impidiendo as! 

el funcionamiento d• un poder desp6tico. 

La diferencia entre Locke y Montesquicu estriba 

en que el primero hablaba de un poder legislativo, un po

der ejecutivo y un poder federativo; mientras que el se-

gundo señalaba lu división en poder ejecutivo, poder le-

gislativo y poder judicial. 

Podemos resumir el pensamiento de John Locke di 

ciando que el poder público ha sido construido en el Est~ 

do como una autoridad común, cuya misión es preservar, vi 

gilar y establecer la seguridad a la vida, a la libertad

y a la propiedad. Estos derechos no quedan absorbidos -

por el Estad~ sino que éste queda obligado a cuidarlos. 

Locke, proclamaba el liberalismo y defendió co

mo derecho fundamental, la propiedad. 

Este pensador aporta la idea de la separaci6n -

de poderes y aboga por la revocabilidad del ejercicio del 

poder, cuando tal ejercicio sea desvirtuado y se convier

ta en algo ominoso para el pueblo; de ahí que los pueblos 

que siguen la doctrina de Locke posean un alto sentido de 

civismo a diferencia de los que adoptan las teorías sustcu 

tadas por los teóricos jesuitas que entrañan irrevocabili 
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dad, lo cual se traduce en una profunda falta de concien

cia clvica por parte de quienes detentan la titularidad -

de la soberanla. 

Locke consagra el derecho a la revolución y sus 

ideas se ven reflejadas en la elaboración de la Declara-

ció~ de Independencia y en las Constituciones de los Est! 

dos Unidos de América. 

John Locke fue considerado el padre del libera-

lismo. 

1.5 ROUSSEAU. 

Jeon Jacques Rousseau era un hombre que posela

un esplritu sistem6tico y un carécter apasionado; abrazó

el calvinismo, del cual abjuró .después para profesar el -

catolicismo, abandonando también éste y regresando al cal 

vinismo. 

Nació en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en el

año de 1712 y vivió durante sesenta y seis años una exis

tencia sumamente activa, llena de reveses y contradiccio

nes. Fue un profundo amante de la naturaleza, lo cual se 

ve reflejado en su concepci6n del hombre. Rouaseau tuvo

un particular gusto por la soledad que prevalecería hasta 

su muerte, acaecida en 1778, como consecuencia de. un ata
que de apoplejía, 

En su época, Francia atravesaba por una etapa -
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politica asaz dificil, en donde cundia el descontento gen~ 
ral de los franceses debido al despotismo ilustrado ejer
cido por el rey Luis XV, quien llegara al extremo de exp.2_ 

ner su teoria del poder absoluto en el año de 1766. 

Las teorias de Rousseau, debido a lo antes señ.!! 

lado, adquirieron una importancia trascendental, y las -
obras por él publicadas provocaron toda una serie de con
troversias, a tal grado que fueron públicamente censura-

des y quemadas. 

Las principales obras del sorprendente ginebri

no fueron: "Discurso sobre los origenes y los fundamentos 

de le desigualdad entre 103 hombres", escritc en 1754, en 

donde se propone escribir la historie del g~nPro humano;

"La Nouvelle Héloise", del año 1761; "Emile", de 1762 y, 

"Le Contrat Social", publicada en 1762, constituyendo es
ta obra la mAxima expresi6n de su pensamiento, 

En Rousseau observamos que existe una rebeli6n

de su parte en contra de todos los convencionalismos, de!. 

preciando a la autoridad y a le civilizeci6n, señalando a 
la libertad humana como valor universal. 

Rousseau asevere que los hombres fueron en su -

origen libres e iguales, debido e que en el estado de na
turaleza, eran criaturas felices que vivien de manera seA 

ci1la 1 siguiendo los dictados de la propio naturaleza. 
El hombre ere un noble 11lvaje. 
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En tal estado de naturaleza, el hombre y su li

bertad no estaban sujetos a ninguna clase de limitaciones 

-su igualdad era plena- s~endo la bondad una natural con

secuencia de tal modo de vida. 

Rousseeu aborrecía a la civilizaci6n porque d~

cia, era un factor que proºducia la degeneraci6n y la co1t

rrupci6n del estado de naturaleza. Consideraba execrable 

a la civilizaci6n porque dentro de ella se originaron la

multiplicaci6n de las artes y el surgimiento de la propi.!!_ 

dad privada que provocaron las grandes diferencias entre
los hombres, apareciendo asi un mundo de ricos y pobres -

que resquebrsj6 la felicidad natural de los mismos. ----

Roueseau contemp16 une situaci6n de pronunciada miseria -

en la sociedad de su tiempo. 

Después de la aparicibn de la civilizeci6n y de 

haber sido creada la sociedad, ere prácticamente imposi-

ble regresar al simple estado de naturaleza. Le sociedad 

politice, las ortes, la ciencia y la propiedad privada -
son atroces reolidadea que ya no pueden ser aniquiladas. 

De lo anterior, se hacia necesaria la concep--

ci6n de una nueva forma de vida que sustituyera y tratara 

de conciliar, aunque de manera imperfecta, el primitivo -

estado de naturaleza en que vivia el hombre. 

Entre los instrumentos que Rousseau diseña para 
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la consecuci6n de tal fin, está le eleboraci6n de su Tao

r1a del Co~tteto Social, la cual se va a enfrentar a la -

realidad existente. 

Este contrato pretende arm~nizar el carácter iR 

dividua! con el carácter colectivo, proponiéndose "encon

trar una forma de asociaci6n que defienda y proteja con -

toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada as~ 

ciado y a través de la cual, cada uno, uniéndose a todos, 

no obedezca, por consiguiente, más que a s1 mismo, y que
de tan libre como antes".(l?) 

El contrato social es el instrumento diseñado -

para conseguir esta asociaci6n, sin necesidad de que la -

lib~rtad del individuo sea demolida, 

El contenido de dicho contrato implica la suboL 

dinaci6n total de cada uno de los asociados, con todos sus 

derechos, a la comunidad ~ntera. Por medio de este con-

trato, los individuos ceden sus d'erechos naturales al Es

tado, el cual los reintegre a todos y cad~ uno de ellos,

en forma de derechos civiles, 

El Estado, más que mantene~ estos derechos en -

su poder ~una vez que se ha constituido- los consagra y -

los devuelve ~alvaguardados. 

Debido.a que los hombres coníiercn sus derechos, 

(17) Xifre Herea, Joro•· Op. cit. P• 188, 
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ninguno de ellos es sujeto de privilegios y, por lo tan-

to, se conserva la igualdad~ En virtud del contrato so-

cial, los asociados lntegrnn el pueblo. ~l Estado se con 

viurte en un instrumento <le la libertad e i~unldad del -

ser humano. 

Se observa que no es un mero hecho hist6rico cl

contrato social de Rousseau, sino quu es un procedimiento 

dialéctico pura lu edificaci6n racional del Estado. 

En el-contrato social de Rousseau, uno de los -

primeros resultados que se presentan, es el reconocimien

to de la soberan!a del pueblo (soberan!a popular), Este

fue un principio excepcionalmente revolucionario. 

El hombre, en el ente político que nace del pac

to social, no est6 sumiso a ni~g6n otro individuo, sino -

sencilla~ente u la voluntad ~eneral {"volont¡ g~narale"), 

esto es, o la voluntad de la comunidad. El auténtico so

berano es la voluntad ueneral. 

El profesor Gcttul, da UCLA, nos dice de lo ants 

rior que, "la volunt<lrl general es la única manifestaci6n

de la ~oberanfa, y ésta 6ltima es patrinonio de l<l corau-

nidad polftic~, considerJdn como una unidad, De este mo

Jo, el concepto ~~ ln sobcranfa nLsoluto, que sirve de -

aroyo u la r.1onorquía, en bs doctrinas de !!ohLes y Bodin, 

constttuye, ahora, la esencia de l:i voluntad del pueblo". 
( j iJ) 

(18) Op. cit, p. 1,1, 
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Para Rousseau, l~· soberanía se hermana con el -

ejercicio de la voluntad general, debiendo ser practicada 

directamente por todo el pueblo; es decir, la soberanía -

es inalienable puesto que representa el ejercicio de la -

voluntad general, siendo esta última indivisible. 

Rousseau añade que la soberanía es un poder --

-además de inalienable e indivisible- imprescriptible, -

ilimitable y, en su ámbito, infalible; la soberanía resi

de esencialm~nte en el pueblo. 

No obstante, es justo decir que en Francia, du

rante el reinado del Terror (1793-1794) los franceses ad

virtieron que el pueblo soberano, actuando desenfrenada-

mente, no era menos desp6tico y tiránico que cualquier -

rey, 

. La doctrina de Rousseau acerca de la f ormaci6n

d~ la voluntad general, como resultado de la cesi6n de -

los derechos naturales de cada individuo, concluye en una 

concepci6n de la soberanía popular, tan absoluta como el
Leviathan de Hobbes, Aquí es preciso decir que tanto 
Hobbes como Rousseau sostienen el carácter absoluto de la 

soberanía, mientras que Locke afirma su carácter limita-
do, 

En lo único en que Locke y Rousseau están de -

acuerdo es en considerar al pueblo como titular de la so-
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beranía y en limitar laa atribuciones del gobierno (la -

reelecci6n peri6dica de los funcionarios y la revisi6n ~s 

const~tucional, son ideas que aparecen ya en la doctrina

de Rousseau y es Thomas Jefferson quien recoge, estas ---

ideas), 

Siendo el ginebrino partidario de la ioterven-

ci6n directa del pueblo en todo lo concerniente al inte-

rés general, la elaboraci6n de las leyes es uno de los -
puntos torales s tratar, inclinándose por tal motivo, por 

la democracia directa. Rousseau cree que las asambleas -

1·epr&.,sentativas (Rousseau no tolera ninguna forma de re-

presenteci6n) son un paradigma de la decadencia política¡ 

si el pueblo no sanciona una ley, ésta es nula. Es evi-

dente que este pensador introduce la práctica del referén 

dum, 

Su razonamiento en cuanto a la elaboraci6n de -
las leyes, se fundamenta en la aflr~aci6n de que éstas, -
al ser actos de la voluntad general que tiene por objeto

el interés general, emanan de la voluntad del pueblo ---
quien es el auténtico cuerpo legislativo, Rousseau cona! 
dera que ln soberanía es un patrimonio exclusivo del pue

blo y que la ley constituye la manifestaci6n directa de -

la voluntad general. Por lo expuesto, entendemos que la

soberanía popular, por ser voluntad general, es quien de~ 
legislar. 

Rousseau distingue entre Estado y gobierno di--
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ca, que se caracteriza por la voluntad general que es su

prema y soberana; mientras que el segundo solamente es un 

instrumento compuesto por las personas que elige la comu

nidad para el cumplimiento de dicha voluntad. Es decir, 
Rousseau estima que el gobierno es una simple delegaci6n

para llevar e cabo la voluntad general. El gobierno sur
ge da un acto del poder soberano del pueblo, ya que es -

una herramienta y puede ser cambiado cuando el pueblo mi~ 
mo lo considere conveniente. 

Dicho jurídicamente, el gobierno es solamente -

·un mandato susceptible de revocabilidad, así como sujeto

ª limitaciones o modificaciones a voluntad del pueblo so
berano. Es imperioso comprender que a los,depositarios -

del poder público no se les transfieren los atributos de

la soberanía; cuando el pueblo se reúne en asamblea sobe

rana, en ese instante se suspende la jurisdicci6n gubern~ 
mental. Incuestionablemente,,la doctrina de Rousseau se

encaminaba a una democracia absoluta en donde la voluntad 

de la mayoría era omnímoda e ilimitada. 

"El propio Rousseau estaba firmemente convenci

do de que no podía haber ccnf licto entre la libertad ind! 

vidual y la autoridad colectiva, pero es m&s que dudoso -
que.estuviera justificado tal supuesto. Por ejemplo, los 

derechos de las minor!as estAn indudablemente garantiza-

dos con mayor seguridad en un sistema pol1tico en el que-
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haya garantias constitucionales efectivas contra el ejer

cicio atbitrario del poder de la mayoría que en una demo

cracia pura en la que la mayoria tenga un poder ilimita-

do. Un sistemi social basado en la omnipotencia de la v2 

luntad general contiene la~ se~illas de un nuevo dcspoti~ 
moque Tocqueville lla~6 lo tiranla de lo mayorla, •• "(IS) 

El autor hispano antes citado nos hace una vali2 

sa observaci6n que nos .induce a reflexionar un poco. 

Respetando el pensamiento de Rousseau, ciertamen 

te el ejercicid de una denocracia absoluta puede incurrir 

en el rlespotismo, que a fin de cuentas, es tan fatal para 

el houbre como unidad, como lo es el ejercicio tir6nico -

de una monarquia o de una oligarquía (ya nos referimos -

con anterioridad a este punto cuando aefialamos el reino -

del Terror que imper6 en Franci~). Por lo cual, se hace

indispensable la existencia de ~arantias individuales que 

amparen al hombre común de la desviaci6n o abuso de poder 

del ente politice denominado por Rousseau, "pueblo"; o d! 

cho propiamente, comunidad política. 

ílaciendo una sinopsis de las ideas de Rousseau,

diremos que bste pcrsi~ue como meta el establecimiento de 

una democracia directa y la existencia de una igualdad P.2. 

pular, demandando para ello una total transfor~aci6n del

sistena pollticu social, arribando inexorablemcnt~, como

cfecto 16~ico, a le inevitable rcvoluci6n. 

(19) Xlfr• ~aras, Jorge. Op. cit. p. 170, 
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Las ideas de Rousseau sobre la igualdad humana, 

la soberanía popular y la necesidad de un retorno a la n_! 

turaleza, fueron muy populares y algunos de sus principios 

se aplicaron durante la Revoluci6n Francesa y aparecen e_!. 
presados en la Declaraci6n de los Derechos del Hombre de-

1789. 

Por otra parte, se destaca en los escritos de -

Thomas Jefferson y de James Madison la presencia de la -

teoría del Contrato Social. 

Resalta particularmente, la idea de que es el -
pueblo el fundamento de toda autoridad política y de que

el gobierno es un agente del pueblo soberano. 

Jean Jacques Rousseau coadyuva a la creación -

del principio de la soberanía popular, siendo él quien -

acuña el término que se op~ndré al principio del derecho

divino de los reyes y a la vieja elaboraci6n de Bodin --
acerca de la soberanía monérquica. Es en el pueblo en -

donde queda depositada la facultad de dar y quebrar la -
ley y el· poder supremo para determinar su organizaci6n. 

La ideologla de Rousseau es tachada de heréti-

ca, de contraria al poder de la Iglesia que preconiza el
respeto a la persona del rey, 

Rousseeu acuña el concepto que servir~ de reac

tivo en la Revoluci6n Francesa y en las independencias 1~ 
tinoamericanas. 
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1.6 SIEYES. 

El pensamiento de este doctrinario frenc6s es -

de vital importancia dentro de le instituci6n en estudio, 
es decir, de le soberanía, puesto que la calificar& como
aoburanl• n•cianal, discrepando del concepto de soberanin 
popular expuesto por Rousseeu. Sieyés no se adhiere e eu 

ejercicio por medio de una democracia directa, por lo que 
aporta ol·sistema representativo como fundamento de la o~ 

genizaci6n del Estado. 

Siendo que en nuestro trabajo analizaremos los
fundamentos constitucionales del sistema representativo -
mexicano en lo referente a su poder legislativo, conside
ro que con las ideas y aportaciones de este pensador, en
tenderemos el concepto de soberanie representativa que -
opera en nuestra Carta Magna. 

Emmanuel Joseph Sieyés n~ei~ en Frejus, Fran-
cia, en 1748, Estudi6 con los jesuitas y posteriormente
en le Universidad de Paria; adopta les idees de le segun
da mital del siglo XVII!, siguiendo a Locke y a Condillac 
en sus meditaciones sobre les instituciones filos6ficas y 

econ6micas, Fue cen6nigo en Bretaña y con posterioridad

fue diputado por el clero en los Etats de la provincia y

vicario general y canciller de la iglesia de Chartres. -
En el año de 1784 lleg6 a ser canciller comisario de la -
C6mnra Superior del Clero. En 1789 fue invitado paro ex
ternar su opini6n sobre loa Estado• Generales en donde m~ 
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nifiesta su idea de la constituci6n de una Asamblea Naci2 

nal. 

Escribe el "Projet de deliberationes A prendre

dans les asemblies de bailliage" y, "lQu6 es el Tercer EI 

tado?"; en ese mismo afio (1789) redacta el juramento del

Jem de Pomme y en 1790 es nombrado presidente de la Asam

blea Nacional. En 1792 durante la Convenci6n, es diputa

do por la Gironda, l'Orne y la Sarthe y el afio siguiente

vota por la muerte de Luis XVI. 

Sieyis es integrante del Directorio en 1795 ju~ 

to con Rewbell Lareveliere-Lapaux, Barras y Letourneur.-

Cuatro afios más tarde tiene su primera entrevista con Ka

pole6n Bonaparte y por ese entonces, el Directorio le in

tegran Sieyes, Barras, Duces, Moulins y Gohier. Despu6s

del Golpe ~e Estado del 9 de noviembre, todos renuncian a 

sus caraos y se forma el nuevo Gobierno de los Tres C6ns~ 

les: Bonaparte, Sieyes y ·Ducos, 

Afies despu6s, Sieyes se retira del mundo pol!ti 

co y se dedica a la ensefianza, muriendo en París en el -
afio ·de 1836, 

Emmanuel Joseph Sieyes en su obra, presenta el

pensamiento de los reformadores y arremete en contra de -

las prerrogativas especiales del clero y de la nobleza y

sustenta la idea de que el Tercer Estado debe tener una ~ 

intervenci6n equitativa en el ejercicio del poder politi-
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co, ye quu contiene el mayor sector de la nocibn. 

Siey•s dec1a que en Francia habian tres Estados: 

el Primero lo conformaba el clero, el Segundo, la noble-
za, y, el Tercero, que estaba representado por veinticin

co millones de individuos. Los dos ~rirneros se integra-

ben por doscientos mil hombres entre los cuales estaban -

los que detentaban el poder y que s6lo velaban por los -

privilegios e intereses de esos dos sectores minoritario~ 

desentendiéndose de ese tercer gran sector configurad~ -

por la mayoría. 

Respecto a este Tercer Estado, Siey•s se hace -

tres preguntas básicas. 

"1u, iQu6 es el Tercer Es~ado7 

Todo. 

2•. lQu6 repre~ento actualmente en el 

orden político? 

~ada. 

3•. lQu6 pide? 

Llegar a ser algo",< 20 > 

Es pues, el Tercer Estado el que contiene todo -

lo que pertenece a le Neci6n, Esto quiere decir que el -

Tercer Estado es todo, y, por lo tonto, es quien debe go

bernar. 

Sieybe se adhiere a Rousseau en lo referente a -

(20} 51ay\s, J, Emnsnuel. "¡Qu' eo ol Tercer Estado?, Ed, 
UNAM, M6M1co, 1903. p, SS, 
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su concepción de la cornunidod política, pero diside de -

las doctrinos de 6ste en cuanto a la reprcsentoción. Si~ 

ybs ·si acepta la representación de lo voluntad general -

por medio de asambleas constituidos por personas que han

sido electas por via legitima, 

Es en este concepto donde considero, se integra

lo que conocemos corno sobcran1a representativa. 

Respecto a la soberanía nacional, las ideas que

la postulan tienen su origen en Rousseau¡ sin embargo, -

Sieybs la da diferente tratamiento, 

En efecto, en el pensn~iento de Siey~1 exis~c ln 

idea de la soberon1a naclonal1 no obstante, cr~o neccsa-

rio antes que nada, saber lo que entendemos ?~r nación. 

Estimo que el término nación pertenece a la so--. 

ciologia, por lo tanto, es un concepto sociológico que e~ 

tiendo como uno sociedad natural de 1ombres a los que la

unidad de territorio, de origen, de historia, de idiomn,

de costumbres y de cultura, inclina a la comunidad de vi

da y crea la conciencia de un destino com6n, 

Sieybs entiende a la nación como un "cuerpo de -

asociados viviendo bajo una ley comGn y representados por 
la misma logislntura•.( 21 ) Entonces, deducimos que, asi -

como lo voluntad nocionnl es el resultado de las volunta-

(21) Op. cit. p. 31. 
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des individuales, as1 la naci6n es el conjunto de los in

dividuo~. 

Se estima nacional a la soberania porque ésta r~ 

dica en. forma indivisible en la nación entera y no de ma

nera dividida en el individuo o en un grupo de naciona--

les. La soberania para Sieyhs, resjde en.la nación y no

en un monarca, como Bodin pretendia. 

Siey~s cree que el Estado Je basa en la conformi 

dad de las voluntades individuales para dar origen a una-. 

voluntad nacional y manifiesta que tal Estado se compone

por individuos iguales entre los que no hay diferenciaci~ 

ncs políticas. 

Siey~s elabora su obra cuando se debate el orde

namiento de lo~ Estados Generales y solicita que los re-

presentantcs ~el Tercer Estado se congreGuen, separadamen 

te, para integrar uno asamblea nacional que instaure una

constitucibn (los americanos ya hnLían puesto en pr6ctica 

la idea da una convenci6n constitucional). Sieyhs aílade

que lo finalidad de una Asarablea Nacional consiste en --

aterider el inter6s com6n. La evoluci6n que motivan los -

Estados Gcncrolcs, se convierte despubs en la obra de la

Asamblea Constituyente, y sigue, inti~amcnte, la orienta

cibn de SiP.y~s. 

El abate Sicyhs, de manera acuci1•5a, considera -

que el mbtódo apropiado para organizar un Estado, ez lo -
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convocatorio de uno Convenci6n Nacional con el fin de --

crear una constituci6n escrita; esta ley fundamental no -

ata la voluntad del pueblo soberano -quien puede modifi•~ 

carla con posterioridad mediante lo realizaci6n de otra -

convencl6n- pero sí puede amarrJr al gobierno, porque la

existancia de éste depende del contenido de dicha ley fun 

damcntal. Cabe sefialar que ul marqu6s de Condorcet (fil! 

sofo y político francés, contemporáneo de Sieycs), soste

nla la idea de que la voluntad nacional podría manif estaL 

se apropiadamente a través de una convención constitucio

nal en for•a de documento escrito, y afiade que toda cons

tituci6n debe poseer una declaracibn de derechos y una -

c 16usula en donde se instituya la posibilidad de su refOL 

ma o modificaci6n realizándose para ello la reuni~1. d~ -

una Convenci6n Nacional. 

En Francia, la Constituci6n de 1791, encierra :u 
ideología de Emmanuel Sieyes y lo podemos constatar en el 

articulo primero del Títu1o tercero de dicha Constituci6n 

que a la letra dice: "La soberania es una, indivisible, -

inalienable e imprescriptible, Pertenece a la naci6n1 -

ninguna sección del pueblo, ni ningún individuo puede --

atribuirse su ejercicio".< 22 > 

Es preciso decir que se ha ensalzado la idea de

la soberanía popular de Rousseau; sin embargo, en la may~ 

rfa de las constituciones francesas, y en la propia Cons

titucibn de los Estados Untdos ~exicanos, se ve reflejado 

el espíritu de la soberanía nacional de Sieyes. 

(2~J Pontoja ~or&n, David. np, cit. p. 47, 
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En ef•cto, la idea de ln sobetanla nacionnl se -

materializa en la primera Constituci6n francesa y la ten~ 

moa presente en la Constituci6n mexicana de 1917. Dicha

soberanla nacional, en ambos casos, se ejerce por medio -

del establecimiento de un gobierno representativo. 

Ya hemos dicho que Rousseau no toleraba ninguna

formo de representaci6n y que se pronunciaba por la exis

tencia de una democracia directa; pero para Siey~s, la r~ 

presentaci6n es la base de toda la organización del Esta

do, y, en consecuencia, el mejor sistema de gobierno. No 

obstante, a Siey~s se le atac6 acremente por instr~mentar 

en la Constitcción franceaa de 1791 una. t~jante distin--

ci6n entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, es d~ 

cir, ciudadanos que podían votar y los que no porllan ha-

cerlo; por esta raz6n se le acusó de trabajar pura la bu.r, 

guesia. 

El autor Pantoja Mor6n nos dice al respecto: --

ttLa intención era obvia, se ~rotaba·de extender a todos -

la condici6n de burgu6s, haciendo de las.diferencias so-

cioles, simples diferencias de la vida privada, sin impo.r, 

tancia en la vida politice. Todos eran igualmente repr.:::_

sentables en el cielo político, aunque fueran desinuales

en la tiorra de las relaciones sociales. Si en lunar de

hacer residir la soberanía originnlmentc en la persona in 
dividua! d0 todos los miembros del pueblo y en cado une -

de ellos, se transfería a la totalidad indivisible de la

naci6n-pcrsona, se negaba la participación del ciudadano-
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a la soberanía y se concedía el derecho de representación 

solamente a la unidad orgánica de la nación, con lo que -

era posible explicar cómo la privación del derecho de vo

to a ciertos sectores de ciudadanos, no les impedía el h~ 

cho de seguir siendo representados, pues se reputaban re

presentarlos indirectamente, n continuación y por interme

dio de la naci6n".l 23 l 

Esto quiere decir que cuando se nombre a una peI 

sona como representante de un departamento, ésta 110 será

representante de ese departamento en particular, sino de

toda la Nación. Los ciudadanos no son representad6s di-

rectamente, sino que son representados por medio de la N~ 

ci6n. 

Por otra parte, efectivamente, los ciudadanos p~ 

sivos (no electores) se reputaban representados en eJ PaL 

lamento. 

En otro orden de ideas, Siey~s indica enfática-

mente lo diferencia entre democracia pura y gobierno re-

presenta ti vo expresando que en un régimen representativo, 

los ciudadanos nombran representantes que estiman más ap

tos ·~ue ellos para conocer del interés general y mejor d~ 

tados paro elaborar las leyes: mientras que en una demo-

cracin pura, los ciudadanos se ocupan directamente de la

elaboraci6n de la ley. Sefiala que son radicalmente dis-

tintas ambas for~as de gobierno. 

(23) Op, cit. P• 47~ 
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En el primer caso, nos estaríamos refiriendo a 

un r6gimen repres•ntatlvo1 en el segundo, a un estado de

Mocr6t1co. 

Simplificando las cosas, podemos afirmar el he

cho de que en una democracia pura el ciudadano ~unge di-

rectamente como legislador; mientras que en un gobierno -

representativo, el ciudadano actúa como elector. 

SieyAs asevera que una naci6n se forma por der.!!, 

cho natural, en tanto que el gobierno pertenece exclusiv.!!. 

mente al derecho positivo. 

Una aportaci6n bAsica para el ~onstitucionalis

mo moderno, debido a las consecuencias tebricas e instit.!!. 

cionales que implica, es la teoría elaborada por SieyAs -

en cuanto al poder conatituyente, que va íntimamente lig.!!, 

da con la idea de la soberanía nacional. 

Atendiendo a la distinci6n que Sieyés hace de -

la Naci6n y de su organizaci6n política, se puede afirmar 

la superioridad y anterioridad de aqublla y fundamentar -
asi la independencia del poder constituyente y soberano -
de la Nocibn. 

Para Sieyés, el poder constituyente es cronol6-

gicnmente anterior a los poderes constituidos; el.poder -

conatituyenta no gobierna, s6lo expide la constituc16n en 
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virtud de la cual gobiernan los poderea constituidos. 

La Naci6n posee el poder constituyente; la NA-

ción soberana es titular del poder constituyente y delega 

parte de su potestad a los diversos poderes constituidos, 

pero se reserva el poder constituyente antes señalado, Ei 

decir, la Nación tiene el poder constituyente diverso de

los pod•res constituidos, los cuales est6n fundados en la 

Constitución. 

El poder constituyente no puede ejercitarse por 

la Nación misma, sino por representantes extraordinarios¡ 

quienes ejbrce~ el poder constituyente no pueden ocuparse 

de funciones que corresponden a poderes ordinarios, aólo

pueden dar la Constitución. 

El poder constituyente es originario; los pode

res constituidos son derivados y están sujetos a la Cons

titución. 

Resumiendo el pensamiento de Emmanuel Joaeph -

Sieyés, podemos señalar las diferencias entre 6ste y Jean 

Jacques Rousseau diciendo en primer t~rmino que el gine-

brino se referia a una soberania popular que era absoluta, 
y se pronunciaba por una democracia directa en donde no -

cabia la representaci6n. Para Rousseau, el ciudadano era 

el ~egislador en forma directa, por lo que no existía su

fragio, entendiendo hte como mecánismo de un gobierno r,! 
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presentativo, En tanto que para el abate Sieyés, la sob.!:t 

rania era considerada como nacional, esto es, la Naci6n -

entera era soberana. En oposici6n a Rousseau, Sieyes si
aceptaba la forma representativa de gobierno en donde la

soberania era delegada y el ciudadano, por medio del sufr~ 
gio, se convertía.en elector, 

Siey~s afirma que la Naci6n precede a la Const.! 

tuci6n y que el derecho positivo cesa cuando aparece la -

voluntad de la Naci6n. 

La manif estaci6n de la voluntad nacional media.!!. 

te una asamblea especial, dedicada 6nicamente a la orden.!! 
ci6n constitucional representa un valor estimable en el -

adelanto del pensamiento político, 

A Sieyés se le conoce como el "hacedor de cons
tituciones", y tambibn como el "Descartes de la política", 

Para concluir el capitulo que nos ocupa, refe~e 

rente a la soberanía; hemos de indicar qua en las Cartas
Constitucionales mexicanas y su antecedente, la represen
taci6n del Ayuntamiento de Mbxico en 1808 expuesta a tra

vbs de la palab~a del Licenciado Primo de Verdad, con la

solidaridad del síndico AzcArate y el auspicio del fraile 

peruano Helchor de Talamante, se establece u~ prop6sito 
inicial de ejercicio de soberanía popular, 

Las ideas de Rousseau y del conjunto de encicl.2, 
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pedistas fueron leidas y estudiadas en la Nueva España a
peser de la condena que de ~atas hizo el Tribunal del Ss.!!. 

to Oficio~ 

En la etapa del M~xico independiente, tanto en

la Constituci6n de 1824, que fue de corte federalista, en 

la Constituci6n liberal de 1857, asi como en le Constitu
ci6n de 1917, que es de indole social y que es tambibn la 

que nos rige actualmente, se observa cbmo gradualmente se 

han fortalecido las ideas en torno a la soberanía y c6mo

se han ido adecuando a la realidad politice de sus raspe~ 

tivas ~pocas. 

Asi tenemos que el articulo treinta y nueve de
nuestra presente Ley Fundamental consagra el principio de 

soberanía de la siguiente manera; "La soberanía nacional

reside esencial y originariamente en el pueblo, Todo po

der público dimana del pueblo y ee instituye para benefi

cio de bate. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalie
nable derecho de alterar o modificar la forma de su go--
bierno". 

De lo anterior entendemos que el pueblo es tit~ 
lar de la soberania e instituye el poder público para su
beneficio, 

Como se sefielb en su momento, la idea de sobar~ 

nia nacional elaborada por Siey~s se ve plasmada en el e~ 

plritu del articulo constitucional antes citado, 
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En el primer pArraf o del articulo cuarenta y 

uno se señala la forma en ~~, ser6 ejercida la soberania
por el pueblo, "El pueblo ejerce su aoberania por medio

de los Poderes de la Uni6n, en los caeos de la competen-
cia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a

sus regimenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Conatituci6n Federal y las -
particulares de los Estados, las que en ningún caso po~~ 
dr&n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal". 

En cuanto a la forma de gobierno, el actual ar
ticulo cuarenta constitucional nos indica lo siguiente: -
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una rep! 
blica repreaentativa, democr&tioa, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su -
régimen interior; pero unidos en una federacibn establee! 
da según los principios de esta ley fundamental". 

Hemos analizado las diferentes ideas y d6ctri-
nas que de la soberanía se han tenido desde Bodin hasta -
Siey6s y hemos aclarado que en el mundo de la antigÜedad

la soberanía como vocablo no existia puesto que no habia
opoeici6n del poder del Estado a otros poderes. 

En la Edad Media so identificaba a la República 
como soberanía popular y fue s6lo hasta la doctrina de 
Jean Bodin, como ya lo hemos asentado, cuando apofeci6 el 
término. 

También hemos estudiado la influencia que han -
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tenido laa ideas de Rouseeau y Siey~s en la elaboraci6n -

del concepto mexicano de soberanía y, más aún, hemos Ca.E, 
tado el significado de la soberanía representativa que h.!!, 
brá de servirnos pare el efectivo des~rrollo de la presen 

te tesis, ya que nuestro estudio se constriñe al estudio

de~ Sistema Representativo Mexicano en cuento a su Poder
Legislativo como lo hem6s señalado con anterioridad. 

Antes de dar término al presente capitulo, deb~ 
moa decir que las Constituciones modernas, siguiendo el • 
modelo de la Constituci6n inglesa, de la Constituci6n no~ 
teamericana y le doctrine del bar6n de Mtlntesquieu~ cona!, 
gran el sistema de la divisi6n de poderes en tres diferen 
tes 6rganos, es decir, en un 6rgeno leg'islativo, uno eje
cutivo y uno judicial con el fin de asegurar, en la medi
da de lo posible, que la delegaci6n de la soberanía en k

. instituciones y cuerpos permanentes estll sometida a un m!, 
canismo de frenos y contrapesos que impidan la pllrdida de 
la influencia de la voluntad popular en el ejercicio del

gobierno. En este sentido, la Constituci6n Politice de -
los Estados Unidos Mexicanos vigente, no es la excepci6n, 

A estas medidas para salvaguardar la soberania

popular se han añadido otras para que la misma soberania

populor no pueda convertirse por la fuerza de las mnyo--
rias en una amenaza constante para otros intereses popul.! 
res legitimas. 

Entre esas medidas destaca el est~blecimiento,-
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en beneficio de los asociados, de una serie de derechos -

de !ndole civil y pol!ticos contra los cuales no pueden 

atentar las instituciones representativas permanentes, ni 

el Congreso de la Unibn, ni el Presidente de la República, 

ni le Suprema Corte de Justicia, ni los Tribunales. A e~ 

tos derechos el constitucionalista dominicano Manuel A. -

Amiama en su obro los denomina derechos absolutos por con 

siderarlos previos y por encima de la Constitucibn.< 24 > 

Forman, por lo tanto, una parte de soberan!o po

pular que los asociados se han reservado completamente y
acerca de la cual no han otorgaao a ninguna institucibn -

un poder representativo. 

(24) Cfr. Notes de Oemecho Constituc1onel, Ed, ONAP, San
to Domln90, fiep6bllca Dominicana, 1980, P• 49, 
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C A P I T U L O II 

2, EL SUFRAGIO 

2.1. Concepto e importancia actual del sufragio, 

Las constituciones modernas aplican el principio 

de soberanía popular aportado por el doctrinario Rousseau 

en el siglo XVIII, conciliando tal principio y adoptando

al mismo tiempo, el sistema de la representaci6n de esa -

soberanía proporcionado por Emmanuel Siey~a tambi6n dura!!. 

te el siglo XVIII en lo referente a su efectivo ejercicio 

y excepto en ciertos aspectos, por funcionarios y orgsniJ!. 

moa que provienen, ya sea directa o indirectamente, de la 

voluntad nacional externada con frecuencia por medio del

sutragio. Dicha representaci6n es ejercida por funciona

rioQ y cuerpos permanentes, pero cuyo personal es renova

do peri6dicamente. 

En las constituciones modernas s6lo una funci6n 

se ha reservado al pueblo mismo; tal es la funci6n elect~ 

rsl de cuyo ejercicio depende lo configuraci6n del perso

nal de los cuerpos representativos, tambi6n la occi6n --

constituyente, ye que la reforma constitucional, habrá 

de someterse a procedimiento de referéndum en ~u ceso, 

Durante el presente trabajo, se aludirá·el t6r

mino "refer6odum", por lo que considero debe explicarse -

en qu6 consiste y cuál es la diferencia entre 6ste y el -
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"plebiscito", 

Se puede afirmar que el ref erbndum es una "inst! 

tuci6n político mediante lo cual el cuerpo electoral ace~ 

ta o rechaza las leyes aprobados por un brgano legislati

vo, El referéndum es una instituci6n cnracter!stica del

régimen democrático, Supone esta instituci6n unu aroplia

fncultad otorgada al cuerpo electoral para la ratificn--

ci6n o desaprobacibn de los leyes,, • 11 <25 > En tanto que el 

plebiscito es una "consulta hecha directamente al pueblo

para que resuelvo lo que considere más conveniente respe~ 

to a la soluci6n de un problema político de trascendental 

interés o sobre la aprobaci6n o repulsa de determinados -

actos de su~ gobernantes 11 ,l 25 > 

Esbozando un panorama general de lo que es el ª.!!. 

fragio, podemos decir inicialmente que es un sistema ela

borado para la provisi6n de cargos de una entidad pública, 

seg6n la cual son promovid~s o los mismos aquellos que -

reúnen mayor n6mero de adhesiones de les electores. La -

existencia del sufragio es esencial en las formas democr-ª. 

ticas de gobierno. Es importante decir que el sistema de 

partidos políticos propio de éstes ha introducido una t~S 

nica de sufragio mediante f6rmulas que intentan compagi-

nar el gobierno de lu mayorin con el respeto de los dere

chos de las minorías. Pero de esto se hablará con deta-

llc en el capitulo refcrdnte a la Representaci6n cuando -

se analicen los sistemas mayoritario y de representacibn-

(25) De Pina, Rafael. Dp. cit. ?• 406, 

(26) ldem, p. 300. 
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proporcional. 

El profesor Pérez Serrano nos dice del sufragio: 

"Constituye el sufragio una opcraci6n ndministrativa por

su forma y procedimiento, mediante la cual se designa a -

quienes hayan de ocupar determinados cargos públicos .•• " 
(27) 

De lo anterior, podemos entender la importancia

que en la actualidad tiene el sufragio. Mientras que en

el pasado existían regímenes de corte absolutista en don

de el sufragio pasaba a segundo término puesto que habia

un Poder que no emanaba del pueblo, en el mundo actual, -

en do~de ~revalecen loe si~temas de gobierno con base re

presentativa, el sufragio ocupa un lugar en la cúspide y

tiende a identificarse con Estado y Gobierno, 

Es por tal motivo, que en los últimos ciento cin 

cuenta años haya servido de tema central dentro de la 

ciencia política, y que conforme se ha ido avanzando dem~ 

cráticamente, se expandiera el úmbito de los ciudadanos -

llamados a votar y se acrecentaran las intervenciones del 

sufragio en las diferentes úreas de la actividad del Est~ 

do. 

Dentro de un Estado de democracia representati-

vu, el mayor alconco debería ser el hecho de que ~o exis

tiera instituci6n desconectada del Cuerpo electornl; pen-

(27) Op, cit. p, 337, 
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sando eón un criterio democrático, poca validez tendr!á -

un régimen en donde no prevaleciera la voluntad de la ma

yorf~ de loa ciudadanos, porque el punto de vista obteni

do en virtud de lo consulta del electorado, es el más al

to ex~onente en un Estado democrático, 

En cuanto a la naturaleza juridica del sufragio, 

el espafiol Pnblo Lucas Verd6 sefiala que "mediante el su-

fragio los ciudadanos ejercen el derecho reconocido en -

las normas constitucionales y ordinarios, y con arreglo a 

las mismas, o participar en la fijacibn de la orientaci6n 

política nacional eligiendo a los candidatos para los --

puestos parlamentarios y otros cuerpos públicos y votando 

las cuestiones que se les sometan (referéndum), o que --
ellos decidan (iniciativo popular)".( 2 e) 

La anterior definición visualiza principalmente

el sufragio ejercido en las elecciones senerales pol!ti-

cas, o sen, elecciones de diputados, de senadores y de -

Presidente de la República; además, el voto de referéndum 

y el de iniciativa popular. No obstante, puede adecuarse 

a las elecciones estatales y municipales. 

En otro enfoque, notemos que el sufragio es una

forma de participaci6n e~ la fijaci6n de la ordenacibn P2 
lítica, si bien en el Estado contemporáneo los partidos -

politicos ;,e interponen por medio de 5U monopolio, en la

práctica, al designar y presentar los candidatos. 

(20) Curso de Derecho Polltlco, Vol. llI, Ed, Tecnos, na
drid, 1976, P• 200, 
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El profesor .Maurice Hauriou aporta el si¡;uiente

concepto de sufragio: afirma que "el sufragio es la orga

nizacibn politica del asentimiento, es decir, de esta ºP.!! 

ración de la voluntad que consiste en aceptar o rechazar

una proposicibn formulada o una decisi6n adoptada por otro 

poder, Pero es también la organizacibn política del sen

timiento de confianza y de adhesi6n de hombre a hombre, -
sentimiento que engendra el patronato y la clientela".( 29 ) 

Originalmentu, la actiturl de Maur:i.ce Hauriou CO.!!, 

templaba al sufragio como un verdadero poder que era sus

ceptible de equipararse a los poderes legislativo y ejec~ 

ti YO, 

Para Hauriou, el poder del sufragio corresponde

ª la operacibn de la voluntad deno~inada asenttmi~nto, -

que estriba en aceptar o repudiar une proposici6n o una -

decisi6n adoptarla por otro poder. Una de las funciones -

de dicho poder es la eleccibn, en donde otorga su asenti

miento e una candidatura. Siendo asi, el poder de sufra

gio es, al mismo tiempo, una manifestaci6n de la soberanfu 

nacional y un poder que tiene injereílcie en el gobierno.· 

Auby dice al respecto: "Cabe la duda de califi-

car como poder al sufragio, porque carece de inir.iativa,

pero resulta que el sufragio ha conquistado aquélla me--
d lante le Iniciativa legislativa popular".{ 3o) 

No qbstante lo anterior, sabemos que la sobera--

(29) Principio~ do Oorecho p6blieo y constitucional (tra
ducc16n do C:, íluiz del Ca!ltillo), Ed •. Reus,·tqadrid,-
1929, P• 496, 

(30) Citado pot Hauxiou, Maurice. Op, cit. p. 607. 
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nía nacional es un principio legitimador del poder en los 

paises democráticos, pero no es un poder que posea 6rga-

nos e instituciones propios diferentes de los corre~pon-

dientes a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Por otra parte, recordemos la interferencia que tienen en 

todo el proceso electoral los partidos políticos, interf~ 

rencla que merma el poder <le sufragio en su sentido corp~ 

rativo debido a la ncci6n ~onopolista de los partidos. 

Muchos autores han debatido la naturaleza jurid! 

ca del sufragio, aoi tenemos que un sector de ellos sos-
tiene que el sufragio es el ejercicio de un derecho; mie.!l 

tras que para otro grupo de doctrinarios, el sufragio es

entendido como una funci6n. Estas posturas serán annliz,!! 

das más adelante, dentro del inciso correspondiente. 

Hablemos ahora de las funciones que el sufragio

asume. El sufragio puede ser usado, o bien para elegir -

personas, o bien pura adoptar acuerdos. La designaci6n 

de un diputado y la ratificaci6n de determinad~ ley ?Or -

via de referéndum son ejemplos claros de los dos supue~-

tos señalados. 

Se puede afirmar que básicanente son tres las -

funciones del sufragio: una electoral, que sirve para se

ñalar a las personas que fungirán como 6rganos; una segu.n. 

da, normativ~, que se utiliza para iniciar una Ley, apro

bar o desaprobar un texto legislativo votado por el Con--
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greso, e incluso, para tener intervención en una revisión 

constitucional; y una tercera función, política, que se-

ria empleada para conaultar, por ejemplo, el propósito de 

aplicar una ley vigente a un caso concreto. Esta últi~a

función <le matiz político puede ser llamada plcbiscita---

ria. 

la posible señalar que la única función del su-

fragio es acreditar la opinión pública en la cual van en

cerrados tanto nombres de personas, posturas doctrinarias 

y resoluciones que son de su predilección, 

2.2. Tipología del sufragio y fenómenos conexos, 

El derecho al voto es una cuestión de trascen--

dental importancia que se ha expresado de diversas mana-

ras. El proceso histórico ho seguido el camino de una d2 

mocratización progresiva del sufragio expandiéndolo cada

vez ~ m6s estratos sociales. Es necesario recordar los -

fen6menos conexos con las diferentes clases de sufragio;

por ejemplo, tenemos la reloci6n del voto obligatorio con 

el abstencionismo elec~oral, y el número Óptimo en la pnL 

ticipaeibn electoral, 

Macken~ie indica que existen motivos reales en -

pro del voto obligatorio; tales motivos, señala, son que -

el voto constituye un deber y es ~] Estado qul~n .no debe

escatimar esfuerzos por !omentar la obligación moral de -

votar. Añade que el t~rmino apat1a puede prestarse n con 
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fusiones,. en tanto que un elector puede mostrarse ap6tico 

votando o dejando de hacerlo, esto sin contar que existen 

en ocasiones actitudes premeditadas de abstencionismo, -

por lo que el punto positivo del voto obligatorio radica

en el hecho de que es preferible votar, aunque sea de ma
nera apática, que abstenerse,( 3l) 

Escribe :tackenzie: "El ejer.iplo m6s antiguo de e§_ 

te argumento se halla en las leyes de Sol6n, promulgadas

en Atenas en el siglo VI antes de Cristo, que exigia que

en los casos de pugna interior todos los ciudadanos de--

bian unirse n uno u otro bando, bajo la pena de verse pr,i 

vados del derecho de sufragio, ya que la abstenci6n de -

una gran casa de ciudadanos fomenta la tiranía. Ello cs

tan cierto como en la Atenas de hace dos mil quinientos -

años, pero la realidad nunca ha demostrado que la imposi

ci6n de las sanciones legales sea un remedio eficaz", ( 32 > 

Bs preciso encontrar la distinci6n entre el vo-

to obligatorio y el voto forzado antes de analizur el ab~ 

tencionismo electoral. Primeramente, diremos que se pue

de exigir el voto cuando hay elecciones libres, peri6dicas 

y aut&nticas, por lo ~uc no hay justificaci6n alguna cuall 

do se oblig~ a ·l~s ~judadenos o votar en regimenes donde

no existen las tres condiciones arriba marcadas. Las el~ 

ciones se convierten en una pantomima en sistemas de go-

bierno de corte totalitario, y se han presentado casos ill 

dignant~s, o hilarantes, neg6n se veo, en donde se' han s~ 

(31) Cfr. Luces ·verd6, Pablo. Op, cit. p, 210, 

(32) Clta~o 'p~r Lúc'as VerdG, Pablo. Op. cit. p. 2lB. 
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medo un mayor n6mero de votos que de votantes existentes, 

Por otra parte, via medios coactivos, se ha obligado a t2 

dos los ciudadanos en determinados paises a votar ya sea

por un individuo, por "salvar a la naci6n", p por "salva
guardar la paz y el orden sociales" instrumentando para -
ello una serie de dures sanciones tales como la cancela-

ci6n del pasaporte o la deposici6n del puesto de trabajo, 

En los casos antes referidos, se puede explicar 
el por qué del abstencionismo electoral toda vez que se -

~!!ta de elecciones manipuladas en donde hay candidatos -
oficiales 6nicos y en donde los resultados electorales -
aon calculados con antelaci6n. Por lo tanto, no se trata 
aqui de un voto obligatorio, sino de un voto forzado, es
tableciéndose así la diferencia entre uno y otro. 

Maurice Hauriou da por hecho el voto de los eles 
torea, siempre que haya una organizaci6n formal del asen

timiento de los ciudadanos por medio de elecciones gener~ 
les. El gobierno debe adecuarse a dicha organizaci6n en
el grado en que es repreaentativo, por lo cual espera que 
los ciudadanos voten. Los escrutinios se basan en la ma
yoria y ésta s6lo tendrá valor de opini6n cuando todos -

los electores tomen parte en le elecci6n. Áqui prevalece 

una situaci6n bilateral: por un lado, para que el régimen 
representativo opere, el gobierno necesita que se vote; y 

por otro lado, siendo que el gobierno cumple con sus obli 
gecionea, es nece•erio que el ciudadano cumpla con las s~ 

7as también. 
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Respecto al.abstencionismo, Joseph Barthélemy

nos dice: "El abstencionismo electoral es una plaga que -

afecta a numerosos Estados cualquiera que sea su forma p~ 

litica". <33 ) No obstante, más trascendente es el saber -

les motivos por los que se presenta el fen6meno del abs-

tcncionismo. 

Pablo Lucas Verdú nos da algunas razones que ~ 

neran el abstencionismo electoral. "Causas psicol6gicas: 

indolencia e indiferencia de los ciudadanos. Algunos ar

gumentan que en definitiva, su voto no es decisivo y por

eso es indiferente que voten o no. Escepticismo: ia poli 

tica es asunto de profesionales, de técnicos de la cosa -

pública. De otro lado, la politice parece asunto turbio

y .es mejor no mezclarse con ella, Ignorancia: lquién co

noce las complicadas cuestiones públicas? S6lo unos ---
cuantos, ique se arreglen ellos!; egoismo: es molesto ir

a votar precisamente en domingo.,,; temor: puede haber d!_
s6rdenes •• ," C 34l 

En su mayor1a, estas no son razones que justi

fiquen el abstencionismo, No son ni la indolencia ni el
egoismo, nsi como tampoco el escepticismo o la ignorancia 

puesto que es un deber civico mantener interés por las -

cuestiones politices y, por lo mismo, votar, En cuanto a 

la amplitud del.cuerpo electoral, dómo dice Barthélemy, -

entre más capos sociales abaren el sufragio, m~s absten-

ciones se dan, 

(33) El voto obligatorio, Ed, Rovlstu de Derecho p6bllco
y ·de la Ciencia polltlca, T.V., Parls, 1923. p. 106. 

(34) Op, cit. P• 219. 
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Se puede afirmar que si se contempla al sufragio 

como un deber civico, es congruente suponer que 'se impla~ 

te la obligatoriedad del voto, Para aquellos que no vo-

ten sin una causn justificnda, se instrumentan sanciones. 

Un grupo de doctrinarios han indicado los pro-

blemas qµe se suscitan para sancionar a quienes no cum--

plen con el deber cívico de votar, El profesor Del Valle 

clasifica las posibles medidas sancionadoras en: "politi
cns, sociales, administrativas y financieras",1 35 1 Dentro 

de las politices ~estacan la sus?ensi6n del derecho elec

toral, y/o la pérdida.de determinados derechos politices. 

En cuanto a las sociales está la reprensi6n pública, En

tre las administrativas figura, por ejemplo, el no poder
tomar posesi6n de ningún cargo, Y por último, dentro de

las financieras, se encuentran las multas, que son aumen

tadas en la medida en que haya .reincidencia. 

De tales disposiciones, el hispano Lucas Verdú

dice: "A nuestro juicio, sin dejar de reconocer el car&c

ter de deber clvico del voto, las medidas sancionado~as -

anteriores nos pnrecen, varias de ellas, excesivas. Ade

más ponen en manos de la Administraci6n un arma poderosa, 

Ser& menester aplicarlus con ponderaci6n y, desde luego,

s6lo cuando se trate de elecciones libres, peri6dicas, ª.!:!. 

t6nticas y disputadas".1 35 ) 

Por otra parte, en los paises altamente democra 

(35) Derecho Constitucional co•parado, Libreri• General -
Zaragoza, Barcelona, 1944, p. 120, 

(36) Op, cit. P• 221, 
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tizndos existe un menor n6mero de abstenciones toda vez -

que los partidos políticos despiertan el inter6s cívico -

de los ciudadanos por medio de una continua propaganda, y 

por el análisis de la problemática economicosocial del -

pais, así como la aportaci6n de sus posibles soluciones,

lo cuul induce al ciudadano a ir a las urnas y emitir su-

voto. 

Hablaremos ahora del 6ptimo en la porticipncibn 

electoral y tratnre~os de ver en qu6 consiste. Inicial-

mente podemos decir que hay pensadores políticos que du-

dan de las ventajas de los altos niveles de participacib~ 

mientras que otro sector ve con buenos ojos el alto por-

centaje de votantes. Los primeros argumentan que el au-

mento del cuerpo electoral no es sino uc reflejo de una -

tansi6n y de un grave defecto por parte del eobierno, --

iniciando como VQtantes a personas que socialmente son n~ 

civas para el sistema democrático. Los segundos manifie~ 

tan que el alto porcentajé de votantes es una prueba eii

dente del beneplAcito del electorado por la forma en que

se desenvuelven los sucesos, 

Milbrnth distingue los dos papeles básicos que

cumple el ciudadano, es decir, el de participante y el de 

s6bdito; son dos actividades que van en direcciones con-

trnrias. Resulta una tarea ardua incidir sobre las dec! 

siones del gobierno, asi como someterse a· ellas, Escribe 

Milbr~th: "!.a mayoría de los ciudadanos.equilibran ambas-
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funciones en su vida cotidiana, aunque existen diferen--

cias de matices: algunos tienden más a subrayar strpapel

de s6bdito; otros potencian el de participante. Los actl 

vamente moderados alcanzarán mejor ese equiljbrio entre -

los dos papeles que qui~nes sean mu} activos: tamhi6n es

necesario establecer tal equilibrio en el nivel de la es

tructurn política. Es menester un gobierno que responda

s los deseos del pueblo y que, al mismo tiempo, sea efi-

caz, Caben conflictos entre los dos objetivos, Un go--

bierno hipersensible a la opinibn pública no puede perse

guir una política consistente: así, la IV República fran

cesa que respondía a cada fluctur.ci6n de la opini6n públi 

ca, Por el contrario, un gobierno que sigue un programa

sin atender a los deseos y requerimientos de lus gentes -

seria autocrático, El mantenimiento de la balanza entre

responsabilidad y eficacia gubernativa es respaldado por

los esfuerzos de los ciudadanos al equilibrar sus funcio

nes de participes y s6bditos".< 31 > 

La opini6n de que altos ~radas de participaci6n 

e interés políticos no sirven a la democracia constituci~ 

nal, no quiere decir ~ue moderadas cuotas de participa--

cibn no garantizan tal democracia. Entonces, el sosteni

miento del sistema recae sobre ~lites politices responsa

bles. Para que tale~ élites operen en forma apropiada, -

es menester que se oruanicen en dos o m6ij agrupaciones -

contendientes, o sea, en partidos políticos que c~mpiton

entre oi con el fin de ganar votos. 

(l7) Political partic1pation. How and why Oo paople Get -
lnvolvod in Pol1t1cs7 Ed, Rand ~cNally & Canpany, -
Ch1caQo, 1960, p. 145. 
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2. 3, El sufragio como funci6n, coi~o derecho y como deber. 

Anteriormente mencionamos la controversia entre 

doctrinarios en cuanto a la naturaleza jurídica del sufr.!J. 
gio. As! ~ijimos que un sector considera al sufragio co

mo el ejercicio de un derecho; nicntras que otro orupo de 

pensadores lo contemplan cono une funci6n. Es ahora cuan 

do profundizaremos sobre este punto, 

Tcner.10s que para quienes estiman el sufragio C.2, 

mo ejercicio de un derecho, basan su dicho en la afirma-

cibn de que el sufrunio es un derecho universal, vincula

do a cada ciudadano, para nombrar representantes, Esta -

tesis parte de la doctrina de la soberanía popular que -

considera al sufragio como un-. facultad, de modo que na-

die estA obligado a ejercerlo, tl otro punto de'vista, -

sostenido por el segundo grupo, es decir, que contempla -

al sufragio cono funci6n, arranca del postulado de la so

beranle nacional que es uria moderaci6n de la soberanía P.2. 

pular. Según esta postura, la ley·puede someter el ejer

cicio del sufragio a determinadas condiciones. Por otra

parte, debido a su carácter de funcibn, puede tornarse en 

obligatorio, 

El constitucionolista italiano Biscaretti ~i R~ 

ffia tiene su propio idea al respecto: ••• "el sufragio es

un derecho de funci6n que capacita al ciudadano para el -

ejercicio de:la funcibn electoral, que es eminentemente -
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p6blicn y que constituye los 6rganos representativos del

E_stado y de los entes territoriales menores. El sufragio 

es un "derecho corporativo"en la medlda· que se ejerce co
lectivamente, no de modo· aislado".(JB) 

El objeto de discusl6n· básico, es dcci~ir si el 

sufragio debe estimarse como función, o si ha de contem-

plarse como un derecho, Del resultado de tal plantenmien 

to depender& el que se aprecie y edifique, en su cano, el 

voto como una obligaci6n juridicamente exigible, 

EL SUFRAGIO co~o FUNCION.- Hay Estados en los

que no hay controversia sobre ln naturaleza del sufragio

puesto que ~ste simplemente no existe debido u que no se

presenta, ni siquiera, una minima intervcnci6n de la ciu

dodan1e en el funcionamiento del Gobierno. Sin cmbar30,

en ia mnyoria de los Estados actuales, el sufragio const! 

tuye la piedra de toque dentro de la mecánica política, -

por lo cual el sufragio reviste las cnracteristicas de -

funci6n, 

EL SUFílAGin co~o DERECHO,- Se considera como -

una facultad para participar en el gobierno del Estado. -

Es por este motivo que cuando se hace la apología de Ja -

tesis del sufrngio universal, siempre se toma como ?Unto

de salida la idea de que es un derecho para prop6sito e~

tntol, paro tomar parte en la gobcrnaci6n del paí•; es un 
derecho a fungir como 6rgano. 

(30) Derecho Constitucional, (tradur.ción de Pablo Lucas -
Verd6), Ed, Tocnos, ílndrid 1 1965. p. 319. 
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Seiinla el profesor Pérez Serrano: "A decir ver

dad, entendidti el sufragio como instituci6n necesaria o -

con~enientc, esclarecido su car6cter de [unci6n para el -

r6gimen del Estado, los noraa~ de ca?Dcitnci6n que el De

recho positivo haya establecido ser6n la base en que fun

darse para reca~ar, con Hrreslo a ellas, el reconocimien

to del derecho de sufragio; derecho que no se circunscri

be a la mera posiblidad, vacin de eficacia, de figurar -

en el Censo, sino que se extiende a la emisi6n del voto,

a ·1a actuaci6n en Mesas, Juntas y dem6s organismos elect~ 

ralcs, e incluso, con las debidas restricciones, a ser -

elegidos, en su caso".(39) 

EL SUFRAGIO COMO DEBER.- Cuando se acepta que

el sufraaio implica una funci6n, se hace manifiesto el -

concepto de deber. El ciudadano elector no tiene en su -

voto un derecho personal que puede hacer operar a su ant~ 
jo, persiguiendo con ello prop6sitos personales, sino que 

lo tiene como instrumento.que habrá de ayudar al b~en fun 

cionamiento del Estado y es éste el punto toral que ha de 

considerar el elector cuando emita su voto, 

Cuando se califica al sufra¿io como funci6n !o

que se pretende e~encialmente es que se reduzca el cuerpo 

electoral a una minoría que estb capacitada; y cuan<lo se

le ubicn como un derecho, se pretende deoostrar que cada

personn tiene ei titulo incuestionable a votar, La cloc-

trina Ja predilecci6n a una u otra postura depcndi~ndo de 

(3J) Op, cit. p. 3hl, 
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la aspiraci6n política de que se trate. Asi, es derecho

cuando, en etapas revolucionarias¡ se apela é Rousseau; y 

es funci6n cuando predomina la legitimidad o se vive en -

un marcado doctrinarismo. 

2,4, Problemas del sufragio. 

Se puede decir que son tres básicamente los pr.Q. 

blemas del sufragio; el español Pércz Serrano escribe: 
"Por fuerza parecerá aventurado el criterio que reduce a

tan escuetos térMinos una nateria de tanta riqueza, que -

incluso desborda de lo político (elecciones administrati

vas), rebasa lo público interno (aspectos internacionales) 

y--hasta se proyecta sobre el plano del Jlerecho ;Hivado -

(vida de sociedades, etc,). Lo que quiere indicarse, sin 

embargo, es que el sufragio, ya de personas, ya de actos, 

puede centrar su probleraática en torno a tres 6nicos gran 

des núcleos de cuestiones, n saber: lD, electorado; 2ª. -

sistema preferido, y 3ª. aarantios. Y aún cabría añadir

que el sc3undo arupo de temas puede descartarse en absol~ 

to cuando el sufragio actúo en funci6n normativa, pues p~ 

ra aprobar una iniciativa de ley, o rechazar un proyccto

parla~entario aprobado basta con saber quiénes pueden vo
tar y qu6 precauciones hnn da rodear la votoci6n".( 4 0) 

Lns gnrontins y el electorado intcnran los do~
extrcmos del sufragio y fácilmente se podría enceTrar en

aste Último apartado casi.toda la sustancia referente a -

siste~as y cuyo objetivo estriba solamente en optar por -

(40) Op. cit. P• 342, 
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el procedimiento que mejor sirva para que la voluntad de

los ciudadanos se exprese sin tergiversaciones o adulterA 

ciones, 

Cuando ee haga referencia al electorado, se de

berá analizar tanto el derecho de sufragio activo, asi c~ 
mo el pasivo, ea decir, tanto la capacidad para votar co

mo para ser elegido; al estudiar los sistemas será impe-
rioso concretizar en qué ámbito (individual o familiar) -

debe enmarcarse el sufragio, y qué criterio se sigue en -

cuanto a lo territorial (circunscripciones, distritos), -
con la aplicaci6n obligada del principio mayoritario, o -

de las instrumentaciones creadas para la representaci6n -

de minorias, 

Por otra parte, cuando se aluda a las garentias1 

se tendrán que considerar tanto las que afecten a la emi

si6n del voto como las relacionadas con el procedimiento

reconocido para mayor efi~acia de la instituci6n. 

2.5. Organizaci6n 1uridicopolitica del sufragio. 

Es el Estado quien debe organizar lo relativo a 

la emisi6n de votos, y su escrutinio, Asimismo, le toca

ordenar al cuerpo electoral, seftalar fechas y lugares de

la votaci6n, asi como la forma de la misma y las autorida 
des que h~n de dirigir el acto y llevar a cabo el recuen
to de votos. 
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Dentro del presente inciso es men~ster analizar 

a los colegios y circunscripciones electorales. Así tun~ 

mos que Pierre denomina circunscripcibn electoral a "l~ -

extensibn territorial en la cual todos los ciudadanos in~ 

critos concurren en común para designar el número de rc-
presentantes determinado por la Ley".( 4 i) 

Xifra Heras nos da su propia definici6n: "Con cl 

fin de que el cuerpo de ciudadanos pueda ejercer el dere

cho del sufragio es necesario estructurar unas agrupacio

nes territoriales o profesional~s que constituyan una --

unidad pera las operaciones electorales y para la design~ 

ci6n de los candidatoa victoriosos; a estas agrupacionesT 

cuya misi6n es la de elegir a unu o rn6s representantes, -

se les conoce con el nombre de circunscripciones o cole-

gios electorales". ( 42 ) 

La cifra total de los ciudadanos electores se -

subdivide en un determinado número de grupos, en donde en 

cada uno se escogen ya sean uno o más miembros del Parla

mento o Congreso. Los colegios electorales son el produ~ 

to de esta subdivisión. Estos grupos o agrupaciones, ne~ 

neralmente se establecen en atenci6n a una base territo-

rial, de tal manero que reúnen a los ciudadanos que habi

tan una determinada regi6n del territorio del Estado. 

No se sefialnn los colegios territoriales aten-
dicn~o a la mayor o menor extensión de su superficie, si
no al número total de su población residente, puesto qu~-

(41) Citado por Luces Verd(J, Pablo, Op, cit. p. 233. 

(42) Curso de Derecho Constitucional, T.I, td. Oosch, Bar 
calona, 1957, p. 433. 
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no se trata de una representaci6n territorial, sino·de 
una representaci6n de electores. Comúnmente, se fija se

gún ·a cu&ntos electores debe conferirse un puesto en el -

Parlamento o Congreso, alcanz&ndose de esta forma el co-

ciente de representaci6n, 

Los colegios electorales pueden ser de dos ti-
pos: a) uninominales y b) plurinominales, 

a) Colegios uninominales.- Se les llama asi -

cuando diversas agrupn~iones de electores -

son tantas como representantes deban.ser e~ 

cogidos, Por lo tanto, cada colegio elige

un diputado. 

b) Colegios plurinominales.- Se dan cuando C!!, 

da colegio nombra varios representantes. 

Asimismo, puede ~er dividido el territorio en -

distritos (demarcación en que radica el colegio electoral 

que elige un solo diputado) y en circunscripciones (dema!. 
caci6n en que radica el colegio electoral que elige va--
rios diputados) de tal suerte que unos sean uninominales

y otros plurinominales. 

Cabe señalar que tambi~n existe el denominado -

Colegio nacional 6nico dentro del cual el total de elect~ 

res_de la nación integra un ~olo colegio para designar, -



73 

en forma conjunta, a todos los representantes. 

En los paises anglosajones,se ha porsistido cn

seguir el sistema de colegios uninominales, en tanto que

eu la mayor parte de los paises continentales europeos se 

ha seguido el sistema de los colegios plurinominales. Los 

colegios uninominales adoptan el principio de mayoría, -

mientras que los plurinominales se inclinan por la repre

sentaci6n proporcional, En el capitulo referente a la R~ 

presentaci6n, ee explicar6 con amplitud en qu6 consisten

tanto el sistema mayoritario como la representación propoL 

cional, 

Se han debatido por parte de los políticos y de 

los doctrinarios, las ventajas y objeciones de los tipos

de colegios antes citados. Por ejemplo, dentro de los -

que defienden el sistema de colagios uninominales, se en

cuentra el f ranc6s Esmein que sostiane que "el colegio -
uninominal es un sistema sencillo y practicable".( 43 ) De~ 
tro de este sistema, el candidato puede ser conocido por

los electores; y las inquietudes y necesidades de 6stos -

pueden ser conocidas & su vez por aqu61. El italiano Sal 
vatore Foderaro apoya la opini6n de Esmein afirmando que

"si se considero a la •lecci6n como dcsignaci6n de pers~
nas capaces es claro que debe hacerse un ámbito limitado, 

pues s6lo así es posible que los votantes conozcan las p~ 

siblcs cualidndes de los candidatos, por eso es preferí-

ble el colegio uninominal",( 44 ) 

(43) Citado por Lucas Verdú, Pablo. Op, cit. p. 2~4. 

(44) Colegio uninominal y escrutinio de liat~, Ed. Cedam, 
~odue, 1940, P• 16, 
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Por otra parte, por medio del sistema de cole-

gio uninominal, resulta oenos difícil la integraci6n de·

una ·wayoría en el Congreso, lo que no sucede con las ele~ 

ciones que se tasan en el sistema de colegios pJurinomin.!!, 

les. 

Un sector de pensadores políticos han objetado

el sistema de colegios uninominales arcumentondo que di-

cho sistema se muestro más propenso a la corrupci6n elec

toral, además de inducir a una obtusa visi6n de los asun

tos públicos, Estos autores dicen en favor de los cole-

gios plurinominales que en tal sistema crece y se multi-

plica el derecho de cada elector en la medida en que pue

de elegir a varios diputados; por otro lado, aumenta el -

alcance político de las elecciones, 

Pero este sistema tiene asimismo iaconvunien--

tes; uno de ellos es que se ubica mal al sufragio univer

sal ya que la mayoría de los votantes no conoce adecuada

mente a los diferentes candidatos y no pueden ejercer un

control real sobre los partidos que los presentan. Tiene 

éxito la lista de candidatos en tanto que quienes la ene~ 

becan sean ~lenamente conocidos en su circunscripci6n, de 

tal forma que los electores voten, udemás, por los siguie~ 

tes en la lista. Dentro de este procedimiento, el diput.!!, 

do electo posee uno total independencia, y suele suceder

que transforme, en su actuaci6n en el Congreso, las opini.Q. 

nea sostenidas frente a sus electores. 
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Es necesario recordar el fen6meno llamado mani

pulaci6n de los colegiÓs electorales que reviste mayor -

gravedad en los colegios uninominales. 

Carl J. Frie<lrich lo describe asi: "Corno todo -

lo que un purtido precisa para la obtenci6n de un acto de 

diputado es obtener una pequefia mayoría en las elecciones 

(o en las luchas ~lecoorales de tipo "three cornercd'' una 

simple pluralidad), se pueden trazar los limites de los -

distritos electorales de forma que uno acumule grandes -

procentajes de opositores al.partido propio en unos pocos 

distritos y luego dividida el resto, de modo que obtenga
en los restantes amplia mayoría. Lo que se hace así es -

simplemente crear de modo artificial unas condiciones am

biente que se parecen a las que llegan e plantearse, con

el paso do los afios, dada la actual movilidad de la poblA 
ci6n d~ un pals".C 45 J 

Por medio de este desp6tico e irregular método, 

se debilite o anula a los 'electores de una deterrainnda -

tendencia dentro de la masa de electores de la tendencia

ª la cual se desea ayudar. 

En México prevalecen ambos sistemas, es decir,

el uninominal y el plurinominal; esto lo podemoe apreciar 

claramente en el contenido del articulo 52 de la Constit~ 

ci6n Politica de los Estados Unidos Mexicnnos, 

(45) Cobiarno Constitucional y Oomocrocia. Toor1a y pr&c
tica en Europa y Am6rica (treducci6n de Agunt1n Gil
Laeiorra), Ed, Instituto de E9tud1os Pol1t1cos, Vol. 
11, ~ndrid, }q57, p. 57. 



"Art. 52.- La CAmara de Diputados estarA 

integrada por ~rescientos diputados ele~ 

tos según el principio de votaci6n mayo

ritaria relativa, mediante el sistema de 

distritos electorales, uninominales y 

hasta cien diputados que serán electos -
según el principio de rcpresentaci6n. prQ 

porcional, mediante el sistema de listas 

regionales, votadas en circunscripciones 

plurinominales". 

2.6. El Electorado, 
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Entendemos al electorado como un cn~junto de -

personas cuya capacidad para votar les es plcnnmunte rcc2 

nocida en las listas electorales. El elect0rado o cuerpo 

electoral, por medio del procedimiento denominado vcta--

ci6n, expresa su opini6n en cuanto a la formo de goberna

ci6n que prefiere y determina quiénes habrán de ejercer -

el poder. 

Estimo que el tratadista Pérez Serrano describe 

de manera más atinada lo que es el electorado. Dice el -

profesor espnfiol: "Englbbase bajo esta expresi6n el con-

junto de los individuos (y en su caso entidades) que tie

nen derecho a votar, o sen el electorado activo, y el co.!l 

junto de personas y de condiciones <le capacidad que permi 

ten ser elegido, o sen, el elt?ctorado pasivo",< 45 ) 

(46) Op. cit. p, 342. 



77 

Tanto el elecLorado activo como el pasivo tic-

nen una tntima vinculaci6n que da la pauta para que sea -

posible, en ~n momento dado, calificar de m6s o de menos

democr6tico a un r6gimen existente en un pnls determina-

do. Se puede decir que lo que m6a inquieta a los lcnisl~ 

dores, y sobre todo, a los partido; pollticos, es el pun

to relativo a los requisitos necesarios para poder actunr 

como elector, de donde se Jesprende tambi6n el criterio a 

seguir en cuanto a la capacidad que deba de poseerse poro 

ser elegido, Por muchos años el problema que ha prov~ca

do gran apasionamiento es el de convertir en mandato le-

gal el hecho de que todos los ciudadanos tengnn el acceso 

al voto; esto es, lo relativo al sufragio univeisal. 

A continuaci6n ob9ervaremos que hay sectores -

doctrinarios que se inclinan porque sola~ente voten unos

cuantos en atenci6n al establecimiento d~ requisitos muy

especiales; mientras que otros pensadores se pronuncian -

porque el voto sea ejercitado por todos. Estas dos post~ 

ras dan origen a lo existencia del sufragio restringido y 

del sufragio universal. 

2,6.1. Sufragio restringido. 

El sufraeio restringido es el que se concede a

los ciudadanos que re6nen determinadas caracterlsticas, -

yn sean ccon6micas (fortuna) o de capncidnd (cul~ura, ti

tulo profesional, etc,). 
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Básicamente son dos las formas en que s.e mues-

tra el sufragio restringido; estas son el sufragio censi-· 

tario y el sufragio d~ capacidades. Desde un punto de -

vinta o~ra~ent~ hist6rtco, el s~fragio censitario fue el

primer intento por restringir el voto. Exclusivamente -

tienci; derecho a participar en las elecciones, aquellos -

ciudadanos que aportan una determinada cantidad directa;

ª esto se le conoce corno censo electoral. Por lo tanto,

solamente votan quienes detentan una cierta fortuna. Es

to nos lleva a analizar la llamada capacidad econ6rnica, 

a) La capacidad econ6mica.- Se cree que el in-

dividuo que procede de un nive1 acomodado, econ6micaffiente 

hablando, posee cierto grado de instrucci6n, y que, por -

la misma raz6n, ha probado ser apto para dcsnrrollarse y

regular adecuadamente su vida; aderaás, s~ supon~ que es -

duefio de una connotada noci6n de la responsabjlidal y de

la administraci6n. Es, en resumen, un ~odelo ejemplar -

del orden y, por lo tanto,· una garantía de recta conduc-

ta, Boissy D'Anglas sostenla nl respect~ que "un Pals g.Q_ 

bernado por los propietarios se halla en plt~o orden so-

cial; un Pais donde Bobiernan los no-propietattos se ha-

lla en un estado de naturaleza' 1 ,l 47 ) Por supuestQ, no es

neccsnrio sefialar que este es un criterio totalmente ant! 

democrático. 

' . ' 

Por otra parte, existen la~ figuras juridices -

de la i~putaci6~ legal y de la delegaci6n volunt~ria que

son instituciones subsidiarins. En la imputací6n legal -

(47) Cltado por P6rez Serrano, Nlcol&s. Qp, cit. p, 343, 
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se fijan, por ejemplo, al padre de familia o esposo los -

impuestos que abonan su mujer o sus hijos, En la <lelega

ci6n voluntaria, el que funge como contribuyente puede 

transferir su titulo a un familiar quien de c~t~ for~a ol 

tiene capacidad, La naturaleza jurídica de esta o~eraci6n 

es fuertemente debatida pueeto que no se trato de uno ce

si6n de capacidad, sino de una transmisibn de titulo que

permite el disfrute. 

Como hemos visto, dos juicios se han usado para 

graduar la capacidad econbmica: el priraer juicio est6 su• 

tentado en el pago de impuestos¡ y el segundo, en la pos~ 

sibn de bienes, principalmente inmuebles. 

Considero que este requisito de la capacidad -

econ6mica, como ya se ha señalado, es ostensiblemente con 

trario a lo9 principios democráticos. Además, mirándolo

detenidamente, la posesibn de fortuna no siempre )mplico

una plena capacidad personal, sino más bien un patrimonio 

heredado¡ se puede ser brillante en el mundo de los ne30-

cios, pero esto no significa que se tenga destreza en ma

teria polltica. No c~stnnte, e~to de ning6n modo 1uiere

decir que por el sblo hecho de no ser propietario de bien 

alguno se pueda ser competente. 

b) El requisito de instruccibn.- Sn este tipo -

de sufrdgio, al voto es reservado pnra aquellos que ~o--

rJcn un cierto ntvcl de instrucci6n. Ce este ruodo, el 

cuerpo electoral se ooplía levement~ puesto que podr&n v2 
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tar nquellos que, a6n cuando no detentan 1 os medios de r.!, 

queza demnnclados por el voto ccnsitario, tienen ciertos -

tit~los oficiales que deauestran un grado de eclucaci6n. -

Esta clase de sufragio fue muy socorrJdn en los estados -

surefios de los Estados Unidos de Norteam6rica parn dejar

fuera a los miembros ele la raza ncsro, YH que se les exi

nia que supiesen leer, y, en algunos casos, que fueran C,!!. 

paces de interpretar lo Constituclbn. Dicho m6todo es, -

p~r dea6s retr6graclo, 

El requisito de instrucci6n se basa en el jui-

cio de que el individuo ignorante carece ele criterio para 

discernir o para resolver; pero, el problc~n que se plan

teo es el de determinar qui grado de cultura se ho de ex! 

gir a los ciudadanos electores, Si se pide un titulo su

perior, el sufragio quedar6 constreñido a un sector nuy -

reducido; si es suficiente el saber leer y escribir, no -

será esto un indicador fehaciente de capacidad, Esta úl

tima afirmaci6n estimo que no es válida, puesto que la -

falta de cultura no es siempre algo reprochable a quien -

la padece, ni testimonio de incompetencia. Inteligencia

e ilustraci6n son dos cosas diferentes, Además, existen

funcioncs p6b1icas tales como el servicio militar, o de -

Índole privado coMo lo es el matrimonio, para las cuales

no se necesita una instrucci6n bósica. 

2.6.2. Sufragio universal. 

:Iny algo mós profundo en torno al sufragio; exi,l! 
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te un ferviente anhelo democrático surgido del principio
de igualdad, que legaliza la participaci6n de todos los -
ciudadanos en la cosa pública. 

No obstante. prevalecen aún doctrinarios que de 
saprueban el sufragio universal argumentando razones poco 
convincentes; pero tenemos por sabido que actualmente en
las esferas politica1 económica y social es una exigencia 
democrática evidente y, por lo mismo, aquellos que se re
sisten a ella corren el riesgo de ser calificados de rea~ 

cionarios. 

El sufragio, por su misma naturaleza, es univeL 
sal ya que al ser un poder de asentimiento, según lo afiL 
ma Hauriou, a todos va dirigido. Sin embargo, hay luga-
res en donde se ejerce una politice autoritaria y en do·n
de se contempla al sufragio no.como una forma de asenti-

miento, sino como un medio de gobierno, Es penoso ver c~ 
mo el ser humano tergiversa principios esencialmente bu~ 

nos, y hace de algo positivo, algo mezquino, 

Es inter&sante la postura de Barthélemy, quien
sostiene que al sufragio universal s6lo cabe definirlo en 
forma negativa. Dice Barthblemy: "es el que no restringe 
el voto ni por condiciones de herencia, ni de fortuna, ni 
de cultura, etc. Lo cual no quiere decir que ese sufro-
gio haya de consagrar la capacidad electoral de ~odos¡ an 
tea al contrario, puede excluir a muchos, ya po~ edad, ya 
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por salud mental, sexo, indignidad, etc. Ni supone tamp2 

co la inscripci6n obligada de todos los ciudadanos: en -

Francia, donde nadie discute que exista el clásico sufra

gio unive1sal, el número de electores es un 29 por 100 de 

la poblaci6n; y aún en la Inglaterra del voto femenino Bfil 

plio, los electores son un SS por 100 con relaci6n a los

habitantes del País".l 4
B) 

Ahora bien, d raíz de la terminaci6n de la Se-

gunda Guerra Mundial, período conocido como de la posgue

rra, ha habido una ampliaci6n progresiva del electorado -

activo, de tal suerte que cada vez se ha reducido.más el

requisito de la edad, se ha suavizado notablemente el re

quisito de. la nacionalidad de origen y se han ido mjnimi

zapdo l•s condiciones concernientes al sexo, a lo no in-

dignidad, etc. Una muestra definitiva de to anterior es

la cuesti6n referente al voto femenino que o continua---

ci6n analizaremos. 

a) El sufragio de la mujer,- En tiempos pasa--

dos, fue considerado algo muy normal el hecho de que las-· 

mujeres no votaran; cuestiones de carácter tradicional·;' -

consideraciones de índole familiar, una supuesta inepti-

tud política y otras razones, inducían a tal resultado.

Aún en los paises de hondo sentir democrático, y que eran 

el m~delo ejemplar del sufragio universal, se mostraban -

renuentes a conceder el voto a la mujer. Sin embargo, y

de~ido al papel desempenado por ella en el curso de la g~ 

(40) Citado por Pérez Serrano, Nicolás. Op. cit. p. 343. 
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'''' a la relajaci6n de los vínculos dombsticos, a la --
emancipaci6n en el plano político, así como en el social

de obreras y empleadas, y el nuevo enfoque de les nuevas
genereciones, los obstáculos fueron hechos e un ledo, 

Es pertinente hablar aquí del surragismo, que -

es un sistema político que concede a·la mujer el derecho
de votar. Sus postulados han sido aceptados en le mayo-
ria de los paises democráticos gracias a le enbrgica cam
paña de las asociaciones femeninas de sufragistas que en
el pesado aiglo proliferaron en Estndos Unidos e Inglate
rra principalmente. Antes de le Primera Guerra Mundial -
se distingui6 en estas campañas Mrs. Emmeline Pankhurst.-

Lo que en un inicio fue considerado como una -
singularidad un tanto cuanto extravaga~te, se abri6 bre-
cha .en el terreno político, y las grandes democracias an

tes citadas le dieron reconocimiento al voto femenino. 

Existen cuatro factores a favor del sufragio de 

ln mujer; le 16gica democrát~ce, la existencia de intere
ses propios ~ue defender, los servicios que la mujer pue
de prestar en la materia, y la utilidad, que para las pr~ 
pies beneficiarias representa, Es decir, no se trata de

una cuesti6n politice, sino de rigurosa justicia. Asimi~ 

mo, hay que tener en cuenta que tanto los elementos de e~ 

trema izquierda, por influencia del obrerismo militante,
como les fuerzas de derecha, por su convicci6n en el sen-
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tido conservador de ln mujer, defienden el voto femenino; 

mientras que políticos de corte radical suelen combatirlo. 

En el mundo político nctual se puede mostrar CQ 

mo compendio ingenioso del fen6meno operado el que Barth! 

lemy indico: "Hace veinte afias erun curiosidades constit~ 

cionales los Paises donde votaban las mujeres; hoy pare-

cen f6silcs los Paises en que ellas no votan".< 49 ) 

Antes de concluir este inciso, es importante -

percatarse del verdadero carácter del Cuerpo electoral, -

y pura ello es menester hacer dos observaciones que nos -

eviten incurrir en confusiones al respecto, y se ubique -

al electorado en su aut6ntico sitio, 

En primer lugar, se cree com6nruente que el CUeL 

po electoral es la Naci6n misma, que es el propio Estado, 

con todos sus atributos soberanos. A tal conclusi6n se -

inclina el entusiasmo con ·que la doctrina clásica glorif! 

ca y ensalza la importancia del Cuerpo electoral, columna 

vertebral de la vida política, poder arbitral en diflci-

les conflictos, manifestaci6n incuestionable de l~ volun

tad popular, fundamento de todo r~gimcn de caricter deffio

crático. Y ciertamente, es el primer 6rgano constitucio

nal,· pero solamente es ~so, un 6rgano. Fuera del elector~ 

do y dentro de la Naci6n existen personas, colectividn--

dés, fuerza~ causas e intereses que no se manifiestan a -

trnv6s de las listas electorales, y que tienen, no obstall 

(49) Citado por P6raz Serrano, Nlcol&e, Op, cit. p. 345, 
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te, valor positivo y eficacia indiscutible, 

En segundo lugar, se he de recordar que la vo-

luntad exteriorizada por el Cuerpo electoral no es volun

tad de persone moral homog~nea, sino mayoritaria; es una

totalizaci6n y no otra cose, por lo que no debe equipereL' 

se la voluntad electoral e le voluntad nacional. 

Se puede añadir que el Poder público tiene fa-

cultades para modificar el Cuerpo electoral; el Poder --

Constituyente (y en muchos casos, el Legisiativo), est& ~ 

en su derecho al configurar el Cuerpo electoral en aten-

ci6n a las conveniencias del pais, que es, a la postre, -

la suprema raz6n, no dejando de ser el sufragio un instr~ 

mento para tal finalidad. 

2,7, El sufragio como ejercicio de la soberanía popular. 

Como lo pudimos apreciar en el primer capitulo

de este trabajo, tras une larga y compleja evoluci6n de -

ideas, se ha afianzado en los tiempos modernos, en todos

los paises civilizados, tanto entre los doctrinarios poli 
ticos como en las organizaciones politices, la opini6n de 

que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. 

Como consecuencia de esto, el organismo políti

co primario fundamental en todo Estado democr&tico es el

propio pueblo, la colectividad, la comunidad. M&s estri~ 
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tamente hablando, el organismo politice primario y funda
mental es la colectividad de los habitantes investidos de 

los derechos políticos, es decir, los ciudadanos. No obA 

tante, el ejercicio de las funciones gubernativas de cada 

dio no está otriuu1do en las democracias modernas a la -

mismo colectividad de los ciudadanos, sino a instituciones 

de car6cter permanente que ejercen los poderes de la ciu

dadanía, en representaci6n de ésta. 

Lo dolecaci6n de estos poderes la lleva a caba

la colectividad ciudadana por medio del acto denominado -

sufragio o elecci6n. La funci6n que ejerce en este caso

la colectividad ciudadano su conoce como func16n electo-

ral. Dicha funci6n electorcl es ejercida en determinados 

periodos, que varían según los paises, A veces, se ejer

ce cado afio, o cada cuatro afies, o cnda seis, y en cier-

tos casos¡ cada siete afies, Jxisten diversos sistemas de 

ejercer la funci6n electoral, los principales de los cua

les serán analizados en su oportunidad, 

camente, 

r1stica, 

En suma, para los paises organizados democráti

cl sufragio es la instituci6n esencial y caract~ 

De ab1 su importancia en la ciencia política --

y el empeño que han tomado todns las sociedades de corte

democr6tico por or3anizar su prActica en una forma que ~~ 

presente~ del modo mAs fiel posihle, la voluntad de los -
ciudaaanos. 
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C A P I T U L O III 

3. LA RF.PP.ESENTACION 

Es un elemento que está vinculndo o la organiza

ci6n politice nctual, su regulaci6n es importante y su es

tudio es nuclear en Derecho Politice. 

Este elemento conduce a la acci6n de la estruct~ 

ra social sobre la organizaci6n política, y es producto,~

en mayor o menor grado, de la misma organizaci6n y solamen 

te tiene sentido en funci6n de ella. El trntadist• Luis -

S6nchez Agesta sefiala ~ue "la reprcsentaci6n establece foL 

mas de participaci6n en el poder, fen6menos de sustituci6~ 

y de le3itimaci6n política y a trav6s del sufragio canali

za y organiza la acci6n de la opini6n p6blica -y, sabre t~ 

do, de los partidos, en lo organizaci6n politicn propiemen 
te dicha".(SO) 

Un elector que emice su voto, manifiesta una op! 

nión con la cual colabora para resolver una decisi6n polí

tica y para designar a una persona que la sustituya en la 

adopci6n de esas decisiones políticas. Dicha persona es -
el representante, que adopta decisiones que se estiman de

terminadas por.el pueblo, o los electores que lo nombraron 

o a quienes representa, Nos encontramos frente a un fen6-

meno de organizaci6n política que coadyuva a definir una -

agencia unitaria de poder, es decir, de decisi6n, para ---

(50) Prlneiplo9 de Taor!a PollLlca, (d. Nacional, Madrid, 
1970, P• JQO, 



88 

instaurar normas o resolver problemas en el seno de una 

comunidad política. Los representantes aon integrantes de 

la sociedad que se incorporan a la organiznci6n política -

a trav6s de m6todos regulados por la Constituci6n. Las -

opiniones, intc>reses y valores de l~ estructura sucial c!e·· 

que son portadores los representantes, s..i proyectan por m,g_ 

dio de procndir.íentos previstos. 

3,1. Funcior.es 1 concepto de la representación. 

En la rclaci6n entre estructura social y organi~ 

ci6n constitucional, tiene particular importancia la par-~ 

ticipución que s~ atorgn al pueblo en el poder a truv6s -

de la rcprcscntaci6n. La opini6n p6blica y las votncio--

nes son actuaciones que el pueblo desarrolla de una Coroa

inmcdiata, pero con un valor que se limita n una aproba--

ción o desaprobación, o una elecci6n entre muchas opcio--

nes. Para superar esta actuación meramente critica de --

aprobación o rechazo, concentrando el impulso del público

en unn acci6n concreta, se transmite la personalidad del -

pueble o representantes que, sustituy6ndole, funcionen en

su nombre p3ra hacer valer su voluntad. 

Dice Denjamin Constant: "El sistema representat! 

vo es una procuraci6n otorgada a un cierto n6mero de hom-

bres por 13 masa del pueblo que quiere que sus intereses -

sean defendidos y que eupero no tiene el tiempo de de[cn-
derlos ella mis!:la.,."( 51 l 

(51) Citedo por Pnnto.I '':orón, Ouvid, np. cit. p. 55. 



89 

En cuanto a su funci6n, la representaci6n propen 

de básicamente a fortalecer y dar una posibilidad de nctu,!'! 

ci6n concreta y efectiva a l~ opini6n pÚJlica. Como tal -

constituye una forma de 9objerno, el 3obicrno representat! 

vo, en donde representantes del pueblo toman pnrte en la -

formulación de las decisiones políticas. Es preciso sefia

lnr que se debe de hablar de representantes, en plural, -

puc!1to q11<! no es consi1\t?rado como sistema representativo -

aquel en donde un solo individuo, aunque se legitime por -

medio de un plebiscito, como lo hiciera ~apole6n, asume la 

representación Jel pueblo. 

Desde lue30, la representaci6n es vfa de pnrtic! 

pución pc,r :1edio rle la ;:ual los representados tienen in--

íluencia en las decisiones por conducto de sus represc11ta.!!. 

tes; las elecciones periódicas aseguran esta función. Tia 

ne asimismo uno función legitimadora en la ~ddid~ que autg 

riza a los representantes para actuar en nombre de los re

presentados y les trnnsmiie su autoridad. La rcpresunta-

ci6n tambi6n es un reflejo del pluralismo de una sociedad

que reúne sus rasgos y matices en un 6rgano (Congreso), que 

permite reducirlos a un comproniso, y ce aquí ln insisten

cia con que se recluma en ciertas ocasiones un sistemn pr..Q. 

porcional que apure todos los mntices de esa represcnta--

ción, Se puede comprender tacbi6n que implica unh identi

ficación de car~cter roci-0nal entre representado y repre-

sentunte, en cunnto este último es de su misma clase, de -

su misma raza o es la sublimaci6n de un idenl. 



90 

.Lo participaci6n en asambleo abierta que se daba 

en la democracia directa es prácticamente imposible en co

lectividades polítiaas que tienen millones de individuos.

En la actualidad, la complejidad de los problemas Je JO--

bierno que demandan la entreca plena de ~iles de pcrsonas

para enfrentarse con las decisiones políticas hacen iluso

ria tal idea, aún en colectividades pequefias¡ la asu~blea

abierta o el refer6ndum solamente tienen un car,ctcr co---

rrector. 

En cuanto a las tendencias de índole nnarquistn 

de la denominada nueva izquierda, el hispuno S'nchez Ag~~ 

ta sefiala que "tratan de desmistificar el fenbmeno rcpre-

sentattvo, present,ndolo como un instrumento de domina---

ci6n, mediante el que "los representantus'' lecitiman su -

poder, Los parlamentos o las asambl~as representativas -

son sblo símbolos c6modos para.apoyar un sistema de domi-

nac1on. Esto s6lo es cierto cuando las asambleas represe~ 

tativas se falsean con una elecci6n fraudulenta".1 52 1 

Por medio de la representaci6n, cuando ésta se -

efectúa regular y peri6dicamente, se enlazan los intere--

ses y opiniones de una comunidad, Zl nú~ero cou5iderable

de opiniones e intereses se agrupan al ser representados, 

Céda individuo cede en al30, y sa ajustn en cierta forma -

a Jos intereses y npiniones semejantes, lnstaurhndcse ost

int0rcses homog611eos. A este enlace corresponde~ adera~s,

un proceso de si~plificaci6n¡ una multiplicidad du opinio-

(52) Op, cit. P• 302, 
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nes, las de los representados, se reduce n una, ln del re

presentante. 

Debido a la pluralidad de variantes y funciones-

4ue la representnci6n l1a manifestado en el curso de la hi~ 

torio, se hace necesario comprender su concepto con la ma

yor amplitud posible. ~o soluwentc es la represcntaci6n -

un vehículo de la opini6n p6blica, sino que tnmbi~n es, c2 

mo cefialn S6nchez Agesta, " ••• protecci6n de intereses y se 

define como un cauce de influencio y un instrumento de ar

ticulaci6n de opiniones que simplifico una pluralidad de -

juicios de los representados en lo voz del representante -

y que, adem6s, puede ser fundarn~nto de legitimnci6n de una 
autoridad".(SJ) 

Se estima n la representnci6n couo en fe~6meno -

sociol6aico general, aunque con mntices propio& en los te

rrenos de lo Ciencia polltica. Efectivémente, dentro de -

la Ciencia política la re~resentaci6n significa fundamen-

talmente dos cosas: sustituci6n legitima y, ula de influen 

cia. La primera es el medio por el cual un individuo estA 

autoriz3do para actuar en nombre de otro, y tal enfoque iS 

plica unn lcgitimnci6n de la autoridad del que obra repre

sentativamente. La segunda es una accibn politi~a de los

individ11os o entidades u quienes se represento y cuya vo-

lun~ad e intereses se hacen vnler por medio de la reprcsell 

tnci6n. 

Veamos, sustituir, desde el punto de vista mera-

(53) on. cit. p. 303, 
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mente gramático, quiere decir poner una persona o cosa en

el lugar d~ otra, o sea, reemplazar. Pero visto jurídica

mente, sustituir es colocar a un sujeto en la situnci6u -

que otro detentaba en forna legitima. Estn sustituci6n,-

debe estar revestido de dos cnracter1sticas: dehe ser µ6-

blica, es decir, llevads a cabo ante alguien, para quien -

dicha sustituci6n tiene validez; y debe ser actual, o sea, 

que sen válida pura las dos entidaden que se sustituyen 

entre sí en el noraento presente. Es una sustituci6n no -

por sucesi6n, sino entre· dos entidades que cnmbinn renlmeA 

te su posicibn. Ahora bien, el que nea posible habl~r con 

sentido Je esta clase de SUfititucibn tiene su base en un -

lazo que vincula las dos existencias que se sustituyen¡ -

sin dicho lazo o uni6n, el p6blico anle quien se represen

ta no recibirlo 6sta y no podria def~nirse lu rcpresenta~

ci6n como una vla de influencia del conjunto bAsico, So -

puede identificar las existencias sustituidas en una misma 

posicibn. 

En la sustitucibn, los actos del representante -

se contemplan como si fueran ejecutado& por el reprcsent~ 
doi es la persona de este último la que pública~cntc se -
estima presente a travls de ln persona del reprcscntantc,

y es, por lo tanto, a Al a quien deben atribuiro~le o i~-

putársele los actos que el representante cfectu6 en ~u nofil 
bre. 

Cabe aqu1 hacer una observacibn que considero 
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conveniente ya que se puede confundir al representante con 

un mandatario, y a6n cuando exista un cierto parecido ea -

tre·representaci6n y mandato, no es lo mismo. Podemos de

cir que el representante jamás es responsable frente a sus 

electores, raientras que el mandntorio si lo es, respecto a 

su mandante. El representante no tiene la obligación de -

poner limites o sus poderes por instrucciones de los elec

tores, illientras que el mandatario no tiene más poder que -

aquel que le confiri6 el mandante. El representante no s& 

jeta sus netos n ratificación posterior¡ el mandatario si. 

En los ,&rrafos precedentes, se ha trota~o de -

proporcionar un panorama general del fe'nó1~eno social, pol.!. 

tico y jurídico de lo rcpresentoci6n desde el punto de vi! 
ta de au estructuro. A6n asl, es conveniente insistir que 

la representa¿i6n política es una vio de participación del 

pueblo en el poder. A trav6s de la representación el pue

blo desea hacerse presente con su voluntad, con sus opini~ 

ncs e intereses, asi como ·sus pretensiones en los 6rganos

de decisi6n política, 

3.Z. ~cpresentaci6n de la soberanía popular. 

Al estudiar en el primer Capítulo de este traba

jo, el desarrollo que la idea de soberanía ha tenido, pu-

dimos percatarnos que, eaencialmente, el principio de la -

sobcran!a popular se opuso nl derecho divino de los reyes, 

oriuinándose de esta nnneru el sistenn representati-------
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vo cuya funci6n capital era demoler los 'rincipios mon6r-

quicos. 

De acuerdo a la teoría política aceptada en la -

actualidad, la soberanía reside en el pueblo, entendido 6~ 

te como un conjunto de ciudadanos. Sin embarco, se recon2 
ce tambi~n que.al pueblo misr.10 le seda prácticamente imp.2_ 

sible ejercitar en forma directa el poder soberano sin in

currir en una anarquia. Un sistema de esta índole, que S.!!. 

ria lo que los e5tudiosos denominan democracia pura, no hn 

existido nunca a lo lar30 de le historia del hombre. De -

ahí que la prudencia y la conveniencia aconsejen que el P2 

der soberano sea ejercido en nombre del pueblo por organi~ 

r.1os y funcionarios que lo representen. 

El sistema denominado representativo, es una 

trsnsacci6n entre la anarquía que seria el fruto de la de

mocracia pura, y el despotismo, al modo antiouo, que pro~B 

cir!a su ejercicio por un individuo, que r6pidamente por -

ln inercia de las cosas y los defectos de la naturaleza -

humana, degeneraría en la dictadura. 

La ensefienza de la historia, paralelamente con -

la reflexi6n racional, indican que, para los fines de un -

gobierno adecuadamente ordenado, la soberanía popular ex-

clusivnmente tiene que delegarse, para que la ejerzan en -

su nombre, 6rganos y titulares, en tres funcione~ que son

las siguientes: ln funci6n legislativa, es decir, ln de -

formulqr las leyes; la funci6n ejecutivn, o seo, la de 
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cumplir y hacer cumplir esas leyes; y la funci6n judicial, 

esto es,. la de aplicar esas normas en los casos de con--
flicto entre la sociedad y los individuos o entre los in

dividuos mismos. 

Una funci6n de carácter fundamental y trascen-

dente debe ser reservada para el pueblo mismo; esta es le 
función electoral, por medio de cuyo ejercicio se llega a 

votaci6n tanto de leyes constitucionales como a la selec
ción. de persones que, por determinado lapso, deben ejer-

cer las funciones representati~as que hemos eludido ante

riormente, Dichas funciones, que tambibn son llamados P2 

deres, integran en conjunto le actividad denominada G~--
bierno. 

La Constituci6n Politice de los Estados Unidos

Mexicenos en.su articulo 49 consagre esa trilogía de fun

ciones o poderes, separando cede uno de los demás y prohi 
biendo que cualquiera de ellos delegue sus funciones en -

otro, salvo en casos muy especiales como lo son el artic~ 

lo 29 y el articulo 131 en su párrafo segundo en donde se 

preveen facultades extraordinarias el Ejecutivo. 

Art. 49.- El Supremo Poder de la Federeci6n se
divide pera su ejercicio, en Legislativo, Ejec~ 

tivo y JUdicial. No podrán reunirse dos o más
.de estos poderes en una sola persona o corpora
c·ión, ni de.positarse el Legislativo en un i,ndi-

·viduo, salvo .el ceso de facultades extraordina-
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rias al Ejecutivo de la Uni6n, conforme a lo tt+ 
dispuesto en el articulo 29. En ningún otro c~ 

so, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo 4-

del articulo 131, se otorgarán facultades extr~ 

ordinarias para legislar. 

3,3. La representaci6n en el Poder Legislativo. 

Una vez definido el concepto de soberania popu
lar que implica que el pueblo tiene le facultad de legis

lar, de ejecutar, y de administrar justicia, fue necesa-

rio establecer las reglas y e~~gencias para delegar la s2 

berenie en su concreta modalidad de ejercicio. Estas re
gles son los requisitos o condiciones para ser represen-

tente de la soberania; procedimiento y conoecuencia hacen 

surgir el sistema en estudio, 

Siguiendo la teoría de Montesquieu, se ha adop

tado lo divisi6n de poderes (como pudimos apreciarlo en -

el texto del Art. 49 de nuestra Ley Fundamental) par~ que 

el pueblo delegue su soberanía en ellos, Ahora bien, de.!!. 

tro de este inciso estudiaremos uno de esos tres Poderes, 

concretamente el Poder Legislativo, 

Los 6rgenos en donde la funci6n legislativa es

delegede por parte de le soberenie popular son co~ocidos

en las diversas Constituciones con diferentes nombres; -
as! tenemos· que existen Congresoa, Parlamentos, Diet1s 1 -

Cartee, Asambleas y Legislaturas. Le denominaci6n más C.2, 
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mún es la de Parlamento y la de Congreso, En la Repúbli

ca Mexicana se ejerce la representación de la soberania -

del pueblo mediante el Congreso de la Uni6n, que es el -

aparato político del Poder Legislativo. 

En ocasiones, el 6rgano legislativo está com--

puesto solamente de un cuerpo en cuyo seno principia y -

termina el proceso de elaboración de las leyes. Este si~ 

tema ~s denominado unicamarista o unicamaral, 

Cabe destacar que en la actualidad lo más fre-

cuente es que el 6rgano legislativo se integre por dos -

cuerpos que operan por separado, pero en forma coordina-
da; este es llamado bicamarista o bicamarnl. En nuestro

pais, bate se adopta actualmente y lo podemos constatar -

en forma concisa en el texto del Art. 50 de nuestra Carta 

Magnai 

Art. 50,- El Poder Legislativo de los Estados

Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso Ge

neral, que se dividirá en dos Cámaras, una de -
Diputados y otra de Senadores. 

El ejercicio bicamarista tuvo su origen en In-

glaterra en el siglo XIII en donde básicamente dos cuer-

pos representaron a cl~ses diferentes, El primero de es

tos cuerpos fue la Cámara Alta o de los Lores que se int~ 

gra por Lores Temporales, que son miembros de la nobleza, 

y, Lores Espirituales, que son miembros de la Iglesia. 
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Eata Cámara en la Inglaterra actual cumple una funci6n 

restringida, casi simb6lica. El segundo cuerpo fue la C! 

mera Baja o de los Comunes, que representa el pueblo. 

Los norteamericanos, siglos después, adopteron

la forma bicamarista, pero con matices propios: una C&ma

ra de Representantes (Diputados), representaci6n del pue

blo, y un Senado, por los Estados, 

El constitucionaliste mexicano Felipe Tena Remi 

rez señale les ventajas del sistema bicamarista: 

11 11 • De bi 1i ta, dividibndolo, el Poder Lesislati 

vo, que tiende generalmente a predominar •obre

el Ejecutivo; favorece, pues, el equilibrio de

los poderes; dotando el Ejecutivo de une defen

sa frente e los amagos del Poder rival. 

2•. En caso de conflicto entre el Ejecutivo, y 

une de las Cámaras, puede la otra intervenir C,2 

mo mediadora; si el conflicto se presenta entre 

el Ejecutivo y las dos Cámaras, hay la presun-

ci6n. fundada de que es el Congreso quien tiene

la ru6n. 

31 • La rapidez en las resoluciones, necesaria

en el Poder Ejecutivo, no es dese.oble e.n la fo!, 

maci6n Je las ley~s; la segunda Cámara constit~ 

ye une garentia contra le precipiteci6n, el ---
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error y los pasiones políticas¡ el tiempo que -

transcurre entre ln discusi6n en la primera C6HA 
ro y la sc9unda, ~uede serenar la controversia y 

madurar el juicio".< 54 ) 

En el curso Je la historia del México indpendie~ 

te, el poder legislativo ha atravesado por diferentes eta

pas. Asi Lcne~os que en la Constituci6n de 1S24 qued6 co~ 

sagrada Ja forma bicnmnral al estilo norteamericano, tam-

bi6n denominado federal (no olvidemos que esta Constitu--

ci6n fue de corte federalista) en donde se estableci6 una

C6mara de Diputados conformada por un n6mero de.rc~resen-

tantes proporcional al n6mero de habitantes¡ y un Senado -

integrado por dos representantes de coda Est3do. Los pri

meros eran elegidas por los ciudadanas, mi~ntros que los -

negundos lo crnn por las Legislaturas de los J1tndos, 

La Constituci6n de 1836, de carácter centr~lis-

ta, mantuvo el bicamarismo. Sin embar90, en este periodo, 

el Sena~o dej6 de :umplir su funci6n de representar n los

E~tados, puesto que éstos habinn desapnrecido. F.sto no -

quiere docir que el Senado se convirtiera en un cuerpo el! 

tista cono sucediera afias despu6s en las Bases Org6nicns -

de 1843, donde se nanifest6 un m6s pronunciado centralismo 

y el Senado se torn6 en un representante <le clases, La -

diferencia entre el Senado y la Cfimarn de Diputados en la

Constituci 6n ele 18Jó cr¡¡ la for11a ele eleccJ 6n de sus Miem

bros¡ los integrantes del Senudo eran electos indirectn--

mente, debiendo hacer las Juntas Depnrtar.ientales con------

(54) Derecho Constitucional Mexicano, Ed. PorrGa, M&xico, 
l!lOl. p, 264, 
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forme a tres listas de candidatos, formadas por la C6ranra

de Diputados, el gobierno en Junta de Hinistros y la SuprE 

ma Corte de Justicia respectivamente, 

En el Acta ~e Rcforrn~s de 1847 se restableci6 -

la Carta de 1824; en el Constituyente <le 1856, un dicta~cn 

propuso el ejercicio unicarnnr«l que eliminaba al ~enndo,-

Su estima que se procur6 suplir por medio <le lus diputnci~ 

nes una de las funciones del Senndo: representar n lns en

tid«<les federntivns. Lardo de Tejada, posteriormen~c, en

la circular de 14 de ncosto de 1867 sugiri6 como primera -

reforoa constitucional ln ruiustulaci6n del sistema bica-

maral, pero no fue sino hostn las reformas de 1874 en que

so pcnsamicnt0 se materializ6 al cons13rnrse el bicamari~ 

mo de corte norteamericano, o sen, existencia de una C6m~ 

ro de Diputa<lus cuyos integrantes representaban al puc~lo, 

y un Senado cuyos miembros representaban a cada Estado y -

al Distrito Federal. En nuestra Constituci6n vigente, ya

pudi~os observar que en su Articulo SO queda consagrado -

el sistem~ bicnmarnl. 

Estudiemos ahora la organizoci6n, t~nto de la -

C6mara de Diputados, como de la C~mara de Senadores. Ini

cialmente diremos que los Artículos constitucionales 51, -

55, 58 y 59 fueron rcfor~ados un 1933 nltcr6ndose en ellos 

el periodo de duraci6n en su encarBo de los diputados s s~ 
nndores. El periodo de los diputados er~ de dos afios y 

fue aumentando ~ tres; el de los senndor~s ern de cuatro -

afios y se uument6 n seis; renovhndose el Senado en su totA 

lidod desde esa 6pucn. 
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Ahora bien, atendiendo a lo establecido por los 

Articulas 51 y 57, cada diputado o senador propietario dit 

berá· tener un suplente que lo reemplazará en los casos de 

licencia, muerte, o bien, cuando suceda lo previ~to por -

el segundo párrafo del Articulo 63, es decir, cuando el -

propietario se ausente por más de diez dias consecutivos

sin que medie causa justificada, presumiéndose, por lo -

tanto, que renuncia o concurrir hasta el perido inmedin--

to. 

Esta calidad de suplencia surge en Espafia~ ins

tituy6ndose por vez primera en la Constituci6n de Cádiz -

de donde es copiada por todas las Constituciones mexica-
nas, hasta la vigente. La suplencia se ~re6 originalmen

te pensando en que un diputado, al ser representante de -

su distrito, no podría faltar, puesto que dicho distrito

careceria entonces de representacj6n. Sin embargo, tal -

tesis es rechazada en la actualidad, ya que sabemos que -

una vez que la clccci6n es· consumada, los diputados son -

representantes de toda la Naci6n, y no exclusivamente de

sus distritos. La funci6n práctica de la suplencia en la

actualidad, es la de que en el supuesto caso de_ que falta 

ron los diputados o senadores necesarios para formar qu6-

rum, los suplentes acudan pnrn integrar las Cámaras, como 

lo señala el tercer párrafo del Articulo 63 constitucio-

nal. 

En cuanto a las condiciones que se requieren P.!!. 

ro ser diputado o senador, los Artículos 55 y 58 constit~ 
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cionales vigentes nos dicen lo siguiente: 

Art. 55.- Para ser diputado se requieren los -

siguientes requisitos: 

l.- Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en 

el ejercicio de sus derechos; 

II.- Tener veintiún años cumplidos el die de la 

eleccibn; 

III.- Ser originario del Estado en que se haga -

la elecci6n o vecino de él con residencia

efectiva de más de seis meses anteriores -

a le fecha de ella. 

Para poder figurar en las listas de las circun~ 

cripciones electorales plurinominales como can

didato a diputado, se requiere ser originario -

de alguna de las entidades federativas que com

prende la circunscripci6n en la que se realice

la elección, o vecino de ella con residencie -

efectiva de más de seis meses anteriores a la -

fecha ~n que le ~isme se celebre, La vecindad 

no se pierde por ausencia en el desempeño de -

carRos públicos de eleccibn popular. 

IV.- No estar en servicio activo n.n el Ej6rcito 

Federal, ni tener mando en la policia o --
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gendarmería rural en el distrito donde se

haga la elecci6n, cuando menos noventa dias 

antes de ella, 

V,- No ser secretario o subsecretario de E~ta

do, ni magistrado de la Suprema Corte de -

Justicia de la Naci6n, a menos que se sep~ 

re definitivamente de sus funciones noven

ta días antes de la elecci6n. 

Los gobernadores de los Estados no podrán ser -

electos en las entidades de sus respecti~as ju

risdicciones durante el periodo de su encargo,

aún cuando se separen definitivamente de sus -

puestos. 

Los secretarios de gobierno de los Estados, los 

magistrados y jueces federales o del Estado, no 

podrán ser elect~s en las entidades de sus res

pectivas jurisdicciones si no se separan defini 

tivamente de sus cargos noventa dias antcn de -

la elecci6n. 

VI.- No ser ministro de algún culto religioso;

Y 

VII.- No estar comprendido en alguna de las incA 

pacidades que señala el Articulo 59, 

\ 
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Art. 58.- Para ser senudor se requieren los -

mismos requisitos que para ser dipu

tado, excepto el de la edad, que se

rá de treinta años cumplidos el dia

de la elecci6n. 

En otro orden de ideas, es necesario que exista 

qu6rum para que las Cámaras puedan funcionar. Hay qu6rum 

cuando un determinado número de representantes está reuni 

do; en el momento en que esto sucede, las resoluciones se 

adoptan por mayoría de los ahí presentes. El qu6rum eri -

el Senado se integra por las dos terceras partes de sus -

miembros, en tanto que en la Cámara de Diputados se inte

gra por más de la mitad de sus componentes, conforme lo -

establece el primer párrafo del Artículo 63 constitucio-

nal. Respecto a la Cámara de Diputados, existe un qu6rum 

especial que está señalado en el Articulo 84 para cuando

el Congreso designa al Presidente de la República; en es

te caso, se requiere para integrar el Colegio Electoral -

la presencia, al menos, de ias dos terceras partes del n~ 

mero total de las dos Cámaras, esto es, un qu6rum que pa

ra el Senado es normal, pe~o que para la Cámara de Diputa 

dos es especial, toda vez que el quórum ordiriario de 6sta 

como ya se mencion6, es de m~s de la mitad de sus inte--

grantes. 

En lo que respecta a'.las sesiones que e~ Congr~ 

so debe celebrar, la Constituci6n Mexicana vigente señala 

un solo periodo ordinario de sesiones, que da inicio el -
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lº. de septiembre, conforme a lo dispuesto por el Articu

lo 65, y termina el 31 de diciembre, de acuerdo a lo est! 

pulado en el Articulo 66; este periodo no podrá ser pro-

longado más que hasta el Último dia de dicho mes, y si -

ambas Cámaras no llegaran a un acuerdo para poner fin a -

las sesiones nntes de la fecha marcada, es el Presidente

de la República quien resolverá lo conducente. Observa-

moa que la segunda parte del Articulo 69 constitucional -

se refiere a la existencia de sesiones extraordinarias, e 

indica que es el Presidente de la Comisibn Permanente --

quien debe informar acerca de los motivos que causaron la 

convocatoria, 

El Presidente de la República deberá presentar

se al inicio del periodo de sesiones ordinarias del Con-

greso puesto que habrá de rendir (de acuerdo a la primera 

parte del Articulo 69 constitucional), un informo por es

ciito en el que manifieste el estado general que guarda -

la administracibn pública ·del pais. 

Cabe destacar que el Presidente de la República 

solamente en dos casos obligatorios se presenta ante las

Cámaras. El primer caso es cuando protesta al tomar pos~ 

si6n de su cargo; y el segundo, cuando da inicio el peri.2_ 

do de sesiones ordinarias del Congreso, como ya qued6 -
asentado. 
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3.4. Sistemas electorales: representaci6n de nayorios y 

representoci6n de minorías, Sistemas empíricos, 

Antes de iniciar este inciso, creo conveniente -

tratar el punto referente a los Partidas Pollticos yo que, 

a6n cuando 6stos no sean lo natcria central de e3tc tesis, 

si son de gran trascendencia debiJo n la naturaleza de la

nisma, y sobre todo, dentro del presente capitulo en donde 

se anali~u a la rcprescntaci6n. 

Siendo osi, comenzorenos por decir que los parti 

dos politicos son organizaciones que aparecen al triunfo -

de la Revoluci6n de Independencia norteonericana y o la -

conclusi6n de las gevoluciones inglesa y francesa. 

En la teoria de los partidos políticos, se seña

la que se ha estudiado a los hombres y a las ideas políti

cas sin haber puesto atcncibn a los partidos políticos que 

son organismos primarios para la eloboraci6n de la vida P2 

lítico del Estado, 

A6n cuando en el capitulo anterior censura~os ln 

acci6n de los partidos políticos, en cuanto monopolizan, -

en la pr6ctica, lo designaci6n de los candidatos y merman, 

con su interferencia en el proteso electoral, el poder del 

sufrncio en su sentido corporatlvo, es obli3ndo seílalar -

que los partidos polltitoo en uu origen son esenciol~ente

positivos~ Creenos, en primer lusnr, que la importancia -

de los partidos políticos corresponde pri~cipnlMente n 

realizar unn lAbor de educaci6n política que ori3ine - - -
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la intervenci6n del pueblo en loo asuntos públicos, En -

segundo lu3ar, los partidos pol1ticos son los instrumen--

tos m6s id6neos para condensar ln opini6n pública y trnd~ 

cirla en derecho lc3islado; en tercer lucar los partidos

polSticos son fuente y aportación de hombres aptos para -

tareas legislativos y gubernamentales en general. 

La existencln de los ~artidos políticos normal-

mente va acompnOada de reuimcnes de libertades consagra--

das, no son ele~cntos cxigtcntes en regímenes autocr&ti--

cos, totalitarios o en convivencia con dictnduras, Los -

partidos pollticos son orunniDmos existentoo en rc~imencs

de Derecho. Un partido político no representa lo totali-

dad de la tendencia política del pueblo porque esto iopli

carla negnr su propia connotaci6n, de ahí que resulta in-

congruente el hecho de que haya países con Partidos 6ni--

cos, Partido es parte, no totalidad¡ por eso se raquiere

la existencia de diveroos orgnnisoos que canalicen las di

ferentes políticas n fines concretos. De los partidos po

l!ticos afirma Georg Jellinek: "Los partidos ~olfticos 

son, por su naturaleza, grupos que nediante convicciones -

co~unes relativas a ciertos fines del Estado tratan de 
realizar estos fines concretos",(SS) Siendo parte los 

partidos políticos, tienen obliga<la referencia al todo po

lítico a diferencia de sindicatos, asociaciones, agrupaci~ 

nes o enmaras de actividades cuya finalidad concreta es -

sectorial. Jn sindicnto defiende loii intereses de sus af,i 

liados solanento, cnrecc de la nota de referencia ~el 

todo político~ Una c6aara de activldndcs plantea las mis-

(55} Citado por Lonk, Kurt y Neumann 1 Franz, Teorla y So-
ciolog!a Cr!tlcas do los Partidos Pol1t1cos, Ed. Ana
grama, Oarcolona, 1900. p, 105, 
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mas características; representa un gremio y no se desvia

hacia otros sectores. 

El partido político al ser un conjunto de ciud~ 

danos que coinciden en forma y modo de alcanzar las fina

lidades del Estado, como señala Jellinek, tiene obligada

referencia hacia el conjunto político, no auspicia inter~ 

ses de sector, actúa en beneficio común. Todo partido p~ 

lítico, según indica Neumann, exige la presencia de tres

elementos: programa, organizaci6n y combatividad, este úl 
timo es el prop6sito de conquista del poder politico.(ssT 

Un partido político que actúa, que ejerce funciones de -

conductor, y que carece del objetivo concreto de ejercer

el poder público, no es un partido político; integrará una 

liga, un movimie~to 6 una asociaci6n que promoverá refor

mas constitucionales, adaptaciones legales, adopci6n de -

criterios de gobierno, más no alcanzar la dirección polítl 

ca del Estado. La nota de combatividad es esencial para

un partido político como lo es tambi~n su acci6n en finaª 

dades comunes o generales. Todo partido político estr~c~ 

ra un programa que implica conocimiento de los problemas

generales, recepci6n de demandas y como contrapartida, PI!!. 

posición de soluciones a lo exigido. 

Nuestra Carta Magna en el Art. 41, en sus párr! 

fos segundo y subsecuentes nos habla de lo que son los Pll!. 

tidos políticos, la función que desempeñan y la fprma de
su organización. 

(56) Cft. Lenk, Kutt y Neumann, Franz. Op, cit. P• 96. 
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"Art. 41.- ••• Los pnrt'idos politices son entida

des de inter6s p6blico; la ley detercinatá las -

formas especificas do su intervenci6n en el pro

ceso electoral. 

Los partidos políticos tienen como fin promover

la participncibn del pueblo en la vida democrá-

tica, contrihuir a la integraci6n de la represe12_ 

taci6n nacional y como organizaciones de ciurlada 

nos, hacer posible el acceso de 6stos al ejerci

cio del poder p6hlico, de acuerdo con los progr~ 

mas, principios e ideas que postulan y médiante

el sufra3io universal, libre, secreto y directo. 

!.os ;iartidos politices tend:án ilcrechc sl 11so ea 

forma permanente de los medios. ce co~unicaci6n -

social, de acuerdo con las for~aH > procedi~iéA 
tos que ~stnhlczca lo ley. 

En los procesos electorales federales los porti 

dos políticos nacionales deberán contar, en foL 

mo equitativa, con un mínimo de elenentos para -

sus actividades tendientes a lo obtenci6n del -

sufr83io popular. 

Los partidos políticos nacional~s tendr6n dere-

cho a participar en las elecciones estatales --
y muncipales". 
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Por otra parte, tambibn la Ley Federal Je Oronn! 

zaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) en su AL 
tlculo 20 nos dice lo siguiente: 

tcndorli o: 

Art. 20.- Gonformo a lo que dispone este títu-
lo, los partidos políticos nacionales 

son formas típicas de orGanizaci6n pg. 

lítica. En el cn~plimiento ele sus -

funciones contribuyen <l intezrar ln -
voluntad política del pueblo y, me--

diante su actividad en los procesos -

electorales, coadyuvan a constituir -

la representación nacional. 

Ln accibn de los partidos políticos nacionales -

1. Propjciar la articulación social y la porti

cipaci6n de~ocrática de los ciudadanos; 

II. Pro~over la formaci6n ideol6iica de sus nil! 

tan tes. 

ITI. Coordinar acciones pol!ticas conforme a pri~ 

cipios y programas, y 

IV. Ssti~ulnr discusiones sobre intercs~q comu-

ncs y deliberacion~s sohre o~jetivos nacion!!_ 

les, a fin de C8taLleccr vínculos permnnent~ 
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entre la opinibn ciudadana y los poderes pú

blicos. 

Después de haber trazado un esquema general ace~ 

ca de los partidos politicos, podemos entrar ahora si de -

lleno al estudio del inciso que nos ocupa, y, para ello CQ 

menzaremos por analizar la representaci6n de las mayorías. 

Aquellos que están a favor del criterio mayori-

tario, abogan por la decisi6n electoral de los más; pien-

san que no hay motivo para retirarles actas a quienes el -

Cuerpo electoral demostr6 un alto grado de confianza. 

Afirman que los derechos de la mayoría a imponerse no son

menos notorios y sagrados que los títulos invocados por 

los grupos vencidos. Finalmente, aseguran que el Único d~ 

recho de la minoría es el de seguir en la contienda, hasta 

poder integrar mayoría alguna vez y lograr imponerse enton. 

ces sin reserva alguna. 

Ahora bien, de acuerdo al sistema de mayor!as,-

el candidato que ha conseguido un número mayor de votos es 

al que debe declararse representante. El sistema mayori-

tario puede ser de dos formas, absoluto o relativo. Den-

tro del sistema de mayorla absoluta gana el candidato o -

candidatos que han percibido la mitad m~s uno de los vo--

tos emitidos en un distrito electoral. Ejemplifiquemos: -

supongamos un distrito que escoge de tres candidatos a d! 

putados y que el número de sufragios depositados es de ---
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5000; el partido o candidato tiene que obtener más de ----

2501 votos, si lo logra, gana la diputación, es decir, la

exigencia corresponde a más de la mitad de los votos emi-

tidos. 

Veamos ahora el caso de la mayorta relativa, --

Aqul es declarado representante el. candidato que obtiene -

una mayor cantidad de los votos depositados. Por ejemplo, 

en un distrito compiten tres partidos y sufragan 5000 ---

electores: el partido Delta consigue 1900 votos; el parti

do Epsilon, 1600; el partido Tau, 1500, El partido Delta

logra la diputación. En este caso, triunfa el que obtie-

ne más votos, sin exigencia de porcentajes, 

Como podemos observar, el sistema mayoritario -

es simple y fácil, empero, el maestro Lucas Verdú señala -

sus defectos. "Las minarlas quedan sin representaci6n, a

pesar del número considerable de sus votos, cunde entre -

ellas el desaliento y el abstencionismo; igualmente, cuan

do las abstenciones son numerosas resulta que la mayorla -

de los votos emitidos no corresponde a la mayoria verdade

ra de los electores".1 57 1 

Haremos referencia al llamado escrutinio mayori

tario a doa vueltas, que consiste en que el representante

es electa por una moyoria de electores en segund~ vota---

ci6n. En la primera vuelta solamente se escogen los can--

(57) Op. cit. p. 237, 
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didatos 4ue locraro~ la mayoría absoluta de votos. En el

supuesto di) que nin¡,Ún candidato obtcnsa mayoría absoluta, 

se proce~e a una seuunJa vuelta, al t~rnino de la cual s6-

lo se nccesitn la nayor{, rclntivP, 

Los profesores frnnceses Jean ~. Cotteret y ---

Cluude Emcri ~pinan de este tipo de escrutinio lo siguien

te: "Este tipo de eser u tinio e:itn adaptado para una socie

dad en la que ol pluralisno ~e los partidos no debo exclu

ir cualquier posibilidad de gobierno. El escrutinio por -

el procedi~lento de una segunda votaci6n permite al elec-

tor expresar claramente su elecci6n en lo primera vuelta -

y per~itc o los partidos reagruparse en la segunda vuel--

ta, la clecciln del elector queda fo~zosamentc limitada, -

lo que explica que los profesionales do la vida política -

pidan votar "por" en la pri'.1ern vuelta y "contra" en la -

segunda, según la f6rmula cl6sica: En lo primera vuelta -

se elige, en lo seuunda se elimina,",(SB) 

Se pueden combinar en una sola vuelta los efec

tos de las dos vueltas¡ cunndo esto sucede, estamos ante -

el llamado voto altern~tivo o preferencial siendo éste 

una modalidad del escrutinio mayoritario que se utiliz6 

alguna vez en Cnnad6 y que subcistc en Australia. !n el -

voto alternativo o prefcrenciul coda elector vota por un -

candidato y, a la vez, indico a otros candidatos que con-

sidera en se~undo prefcrenci3, en tercera, etc., hasta --

agotar el n6mero de candidatos en presencia. Si un condi

<lnto obtiene la ••Joria absoluto en la primera preferencia, 

(50) LOs 5isteMas Eloctoreles, Ed. Oikoa-tau, S.A., Barco
lono, 1973, p. 65. 
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se le declara electo. Por el contrario, se elimina al --

candidato que menos preferencias tenga y se computan las -

segundas preferencias consignadas en las papeletas: las -

segundas preferencias serán trasladadas a los otros candi

datos, Si se presentara el caso de que ningún candidato -

obtuviera la mayoría, entonces se pasa a las terceras pre

ferencias y así sucesivamente, 

Daremos un ejemplo¡ supongamos que en una circun~ 

cripci6n hay un escaño a cubrir, cuatro candidatos y 100,000 

votos, Sabemos que la mayoría absoluta es de 50,001 votos. 

Las papeletas que· brindan las primeras preferencias son: -
Sergio, 45,000¡ Edgar, 33,0001 Jorge 12,0001 Antonio, ··--

10,000. Las 10,000 papeltas de Antonio se reparten consi

derando las segundas preferencias consignadas en ellas, -
que hipotéticamente son: Sergio, 6,5001 Edgar, 2,1001 Jor

ge, l,400. Sumados estos vot~s a las primeras preferen--

cias, Sergio resulta ser triunfador con 51,500 votos. 

Este sistema tiene la ventaja de evidenciar de -

manera inmediata al electo de la mayoría y deja que los -

electores maticen su elección; sin embargo, adolece de un

gran inconveniente de carácter moral del escrutinio; los -

candidatos de los partidos pequeños pueden sacar provecho

de las consignas de voto que dan a los electores para la -

redacci6n de sus papeletas, Dicen Cotteret y Emeri: "Se -
debe señalar que este modo de escrutinlo es bas~ante con-

venicnte a las sociedades politices conflictuales; le pri-
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mera vuelta da de alguna fotma una fotografía de las opo-

siciones y del estado de la opini6n, y la segunda vuelta -

constituye la soluci6n (al raenos provisional) del conflic
to"• ( 59) 

Haremos menci6n ahora ~e la representaci6n de -

las mlnorlas y de las f6rmulas empiricas que utilizo. To

dos los sistem!s de representaci6n de minorfns tienden a -

minar la fuerza de los ~oderes mayoritarios, pero se dif~ 

rencian entre si por el procedimiento que parn funcionar -

adoptan. Algunas veces se pretende solamente que la mayo

ría no absorbo el total de los puestos que han de tubrir-

se ¡ otras, s6lo aspiran o lograr una justicia matemática-

lo mós perfecta posible. 

Entre el sistema mayoritario y la representa---

cibn proporcional se encuentran los sictemas omplricos --

que procuran dar representacibn a las minorías sin necesi

dad de recurrir a las complicadas operaciones maternáticas

dc la representacibn proporcional. 

Destaca dentro de los sistemas empíricos, el vo

to limitado o imperfecto que constituye un debilitamiento

algo artificial de la mayoría. Este sistema ha sido utj-

lizado 'en Inglaterra y en Argentina. Conforme a éste ti-

po de voto, no le es permitido al elector que vote tantos

candidatos como puestos han de cubrirse. Por ejemplo, 

si en una circunscripcibn hoy trP.s candidatos a elegir, 

sa establece que coda elector solamente podrá votar por 

(59) Oµ. cit. p, 66. 
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dos; de este modo, la minoría ti¿ne grandes probabilidades 

de obtener el puesto número tres. 
! 

ma quedan puestos libres en favor 

mayor!a no puede cubrir todas las 

Es decir, &fl este sist~ 

de la minoría, ya que la 

vacantes, 

Las desventajas que a este sist~ma se le imputan 

son sefialadas por el profesor Del Valle quien dice que "es 

completamente arbitraria la proporcibn entre los represen

tante~ de la mayor!a y los de la minoría y no puede afír-

marse que una aaamblea así elegida refleje fielmente a la

opini6n nacional. Aunque se acepte el principio de que -

las minorías deben representarse en el Parlamento no pare

ce justo que se reduzca a priori su reprcsentaci6n legal a 

la tercera o cuarta parte de la que obtiene un partido do
minante". (SO) 

Por otra parte, la voluntad del elector es muti

lada al no permitirsele que vote por el número total de -

los diputados que han de representar o su distrito, Exis

te una agravante ~ás: si la mayoría es numerosa y bien dj! 

ciplinada,,puede impedir que la minoría triunfe, votando -
candidatos suyos en·e1· puesto o puestos reservados a 6sta; 

a lo anterior se le conoce como sistema del copo. 

Pasemos ahora a estudiar el uoto acumulado, que

es igual de sencillo que el voto limitado o iruperfecto, -

e igual de arbitrario. Este tipo de voto concede a cada -

elector tantos sufragios como candidatos a elegir. Da --

oportunidad al elector a que disponga de los votos a su --

(60) Op, cit. p. 333, 
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gusto,'·es decir, que vote, o bien por varios candidatos, -

o bien otorgándole a uno solo todos los sufragios de que -

dispone, De esta manera, si en una circunscripción se van 

a elegir tres diputtidos, cada votante dispone de tres vo-

tos que puede acumular a favor de un candidato; asi, la mi 

noria asegura su represeritación. En este tipo de voto pu2 
de suceder que una minoria disciplinada acumule su fuerza

en un solo candidato dentro de la circunscripción, antepo

niéndolo incluso a los candidatos que merezcan la confian

za de la mayoria. 

El profesor Pérez Serrano sefiala las obj~ciones

existentes en torno al voto acumulado: " ••• hay una ficción 

evidente en la base del sistema, porque el legislador otor 

ga varios votos a los electores para que éstos indiquen -

varios nombres, no para que repitan varias veces uno mis-

mo; el elector ha de manifestar su preferencia por tantos

candidatos como puestos hayan de proveerse, no su obstin~ 

ción porfiada por un solo ~andidato, Y aún habida cuenta

del relativismo de toda fórmula política, la objeción tie

ne un evidente peso".< 61 1 

.i1 preciso indicar que el voto acumulado no es - · 

iguál al voto plural, por lo que no hay que confundirlos.

Conforme al voto plural, se otorga a cada ciudadano, ade-

más de su voto individual, otros adicionales, según las -

condiciones de cultura, posición económica, etc., que reú

na, El voto plural estuvo vigente en Bélgica de 1893 a --

{61) Op. cit. P• 356. 
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1919, y en Inglaterra hasta 1918. 

3.5. La representaci6n proporcional. 

La roprasentacl6n proporcional ha tenido gran 

importancia desde su mis~o surgimiento y su aplicaci6n en 

el Estado no¿erno ha sido por deabn sobresaliente al gra

do de que se utiliza octualmentc en muchos paises, entre

ellos H~xico. So~re dicho sistema electoral han sido foL 

muladas numuroLJas definiciones, algunas de las cuales, -

que consideramos de mayor trascendencia, transcribiremos

ª continuación. 

Tenemos que Mackenzie la define como un "sistema 

electoral que establece un conjunto de normas para que -

los escofias se distribuyan proporcionalmente con relación 

a los votos emitidos a favor de cada candidato (o grupo -
de candidatos) en la circunscripción que se trate".( 62 ) -

De la definici6n anterior, se desprende la iden de que el 

principio !le la representac16n pr'oporcional demunda que -

la distribución de la opinión en la asamblea elegida, co

rresponda con la distribución do la opinión entre los vo

tantes que le eligieron. 

Los franceses Cottcret y Emeri indican que la -

representación proporcional consisto en "ntrihuir R cada

pa~tido, o ende grupo de opinión un n6mero de mandatos --
proporcional a su fuerza num6ricn".(BJ) ~ 

(62) Citad~ por Lucaa V1rd6, Pablo. Op. cit. p. 242. 

(BJ) Op. cit. pp, 75, 76. 
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La representación proporcional fue el prod~to -
de las mentes de r:rntemáticos, irleblogos y politi.cos c.uya

pr•tensi6n principal era dar una i~asen lo má~ concisa P2 

si ble, en las asamblens parla.ncntarias, 1\el núncro re1\f. -

de lus fuerzas políticas existentes en un pals. Adverti

mos, que la repr~sentación proporcional no pretende obte~ 

ncr una proporci6n natcrnAticamcnte exacta entre el número 

de diputados atribuidos a cada partido a su importancia -
num6rica, sino solamente una proporci6n aproximado, 

El catedrático Lucas Verdú nos señala algunas 

de las caracter1i::ticas de .la representacibn ¡iropotctonel: 

"Requiere que las circunscripciones sean pluripersonales

ya que un escaño no puede subdiviJirse proporcionalmente. 

Por lo mismo, ln representaci6n proporcional es nec~sariA 
mente un escrutinio de lista; ~6lo se concibe según la -

ley de los urandes números. Cuanto mayor sea el número -

de escaños para cada circunscripci6n, mayor y más exacta
será la proporcionalidn~.·.,«< 54 ) 

Ya mencionamos con anterioridad que la represen

taci6n proporcional fue una creaci6n de matemáticos, ide~ 

lagos y políticos, pero debemos añadir que fue uno idea -

que nació y crecib en Suiza. Efectivamente, los suizos -

Victor Considérant y E. ~oville expusieron en forma con-

gruente la idea de la representncibn proporcional, sin em 

bargo, i es justo decirlo, la idea tuvo sus precedentes -

(n4) nr e!t. n. ~~i. 
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en Aristóteles, Saint-Just y el marqués de Condorcet. Xo 

es motivo de sorpresa el hecho de que la representación -

proporcional haya nacido en Suiza, ya que en ·dicho país -

prevalece un pluralis~o religioso, lingÜ1stico, étnico y

una obse3iÓn por lo proporción y el equilibrio, por lo 

que se pensó que toles condiciones pueden expresarse oat~ 

máticamente en el ámbito electoral. 

Cabe sefinlar, por otra parte, que han existido -

Ligas y Sociedades que fueron erigidas.para defender y -

propa3ar la idea y aplicación del sistena de la represen

tación proporcional. As!, tene~os que en Francia se creó 

la "Liga paro la ~epresentnción Proporcional" cuyo presi

dente fue Ive3 Guyot y qu~ contaba entre sus filos con -

destocados políticos franceses como Paul Deschanel, Char

len Benoist, Louis Hill, Franiis de Préssensé y Jules --

Roche. Tau1bión en Francia est.oba "La Revue de Paria", di 
ri3idn por Erncst Lovisse, y en Gran Dretofia funcionaba ~ 

la "Proporcional Representation Society". 

Ahora bien, si lo representación politice ha de

ser el fiel reflejo de las opiniones de un pais, y la ju§ 

ticia obltJa a que cada tuerzo se compute por su verdade

ro vnlJr, nada tan razonable como recurrir al criterio de 

lo justi~i, matem6tico 1 para que cado partido obtenao las 

nctns qu~ cercee, ni una mhs ni uno menos; porn que no -

existan ¡.rinns inju:::tos 11i a favor de las r.myor:l.Jl:J ni de

las minor:l.ns¡ pnrn que no ~ucden sin efic~cia los votos -
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emitidos; para que en la pr6ctica, el sufragio de todos -

los v~t~nt•s valga por igual. 

Cuando en una circunscripci6n con 40,000 votan

tes han de elegirse cuatro diputados, debe alcanzar acta

todo el que consiga 10,000 votos; esto es lo que se cono
ce como teoria del cociente electoral. Si se determina -

que ~o debe ser diputado quien no obtenga 40,000 sufrae~

gios, cada partido conseguirá tantas actas como veces lo
gre alcanzar esa cifra; esta es la teoria del nGmero uni

forme. En a~bos casos no existe fijaci6n previa y empir! 

ca del n6mero de puestos que se reserva a la minoria, pe

ro tampoco hay prima a favor de larr.mayoria. Todos los -

contendientes van a las urnas en igualdad de circunstan-

cias, .y una simple operaci6n aritm6tica será la que deteL 

mine el resultado, con vista de los sufragios que a cada

cual se atribuyan por los votantes, 

Sin embargo, en la realidad no siempre se prod~ 

cen cantidades en números redondos, lo cual impide la di
visi6n exacta, Imaginemos una elecci6n en que participen 

30,000 votantes para elegir seis diputados distribuy6nd2 
se los ·vot~s de la siguiente manera: 

PARTIDOS 
Omicron 

Sigma 

Omega 

VOTOS OBTENIDOS 
15,000 

10,000 

5,000 

ACTAS LOGRADAS 
3 

2 

1 
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Es fácil el resultado; consistiendo el cociente 
electoral en 5,000 votos, y siendo múltiplos de esta ci-
fra las sumas conseguidas por cada partido. los grupos Om! 

cron, Sigma y Omega obtendrán tres actas, rlos y una, res

pectivamente. 

Supongamos ahora que el partido Omicron s6lo 1~ 
gr6 11,700 votos, que el partido Sigma obtuvo 10,800 y--· 

que, por lo tanto, el partido Omege.consigui6_ 7,500. La

pregunta es lc6mo repartir las seis actas? Pues la res-
pues~a es sencilla: le tocarán dos puestos al partido Om! 

cron otros dos al partido Sigma y uno al Omeg11 pero que

dará un puesto sin adjudicar. De ahi la cuesti6n esen--
cial dentro de la representaci6n proporcional del eprove

chemlento de restos, para cuya solución se proponen dos -

procedimientos: 1) atribuir el puesto vacante al partido

que proporcione un resto más el~vado de sufragios no em-

pleados; 2) asignar dicho puesto a la candidatura que ten 
ge una media aritmética máo alta. Observemos estos dos -

criterios aplicados al ejemplo anterior: 

VOO'OS ACTAS RFSro NO MEDIA 
PAlTIDOS OBTENIDOS POR OOCIEJm: APROVECHADO ARITMETICA 

Omicron 11,700 2 l,700 11, 700:3-3,900 

Sigma 10,800 2 800 10,800:3-3,600 
Omega 7,500 ! 2,500 7,500:2"3,750 

30,000 s 



123 

Aplicando el sistema del mayor resto correspon-

derin el sexto lugar al partido Omega¡ si se utiliza el -

procedimiento de la media aritmética superior, pertenece

rá nl partido Omicron. 

Hemos tratado de mostrar en este sucinto resumen 

los puntos capitales del sistema de la representación pr~ 

porcional, y a guisa de complenento, aaadiremos que al -

concluir la Primera Guerra Mundial, este tipo de sistema

electoral provocó un ~ran revuelo en pro Je su aplica---

ción, ~obre todo en la parte occidental del continente e~ 

ropeo, sector ueográfico que csta~a ávido de libertad y -

justicia. 

En Francia, sus panegiristas no fueron capaces -

de obtener un triunfe total, pero en paises como Alemania, 

Holanda, B~lgica, Suiza, Checoeslovaquin e Italia, sus 

propugnadores si lo consiguieron. Por otra parte, los 

grandes movimientos soci~listas eran simpatizante~ ue es

ta clase de sistema puesto que consiJeraban que 1"' ll" ser 

un potente instrumento que Je~l~ auxiliarlos par1 e~calar 

n la cumbre del poder¡ además, hablan crecido y Ad11uirido 

la suficiente fuerza para imponerlo, Ta\ parece q~e las 

dificultades que entrañnba dic 1
10 sister.ia electoral no fu!. 

ron óbice pnra renunciar al nisMo, 

3.6. Los sistemas princip~les. 

Analizarenos cnsesuidn.las diferente<; variantes-



de la representaci6n proporcional cuya funci6n fundamen-

tal es absorber al mhimo los vot'Os ... ~o brantes y obtener, -
con la mayor precisi6n posible, la proporci6n representa
tiva que confirma ia aportaci6n matemática en cuestión, -

Para este fin, hemos optado por estudiar los sistemas de
Andrae-Hare, del Dr. D'Hondt, y el automático de Baden -
por considerar que son los que revisten mayor importan--

cia. 

3,6,1. De Andrae-Hare. 

Los creadores de este sistema fueron el políti
co liberal danés Andrae, Ministro de Finanzas; y el abog.!!, 
do londinense Thomas liare quien publicara un folleto tit,!;!. 
lado "El mecanismo de la representaci6n proporcional" que 
suscit6 grandes polémicas, participando en ellas John --
Stuart Hill quien se manifestó partidario de este método, 

Tanto Andrae como Hare crearon este sistema separadamente 

y casi por los mismos afios; Andrae en 1850, y Hare en ---
1857. 

En este método, que se conoce como voto tr1nsf!. 

r1bl• de Andr1e-Hare, se aplica el principio del cociente 
electoral; cada ciudadano vota, esencialmente, por un caa 
didato, pero señala, además, su preferencia por uno o va
rios de los candidatos. Cuando ei cociente electoral es
obtenido, se divide la cantidad electoral total ·entre el
n6~ero de puestos a cubrir y se inicia el escrutinio de -
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las papeletas para proceder a la adjudicaci6n de actas, -

Solamente se cuentan los primeros nombres escritos en las 
papeletas, y ·cuando el nombre indicado cubra el cociente

dejar'ri de computórsele los demás votos, pasando a compu

tar el segundo nombre, y si bste consigue el cociente es

tablecido, se tendrá en cuenta el tercer nombre y as! en
forma sucesiva, hasta que todos los puestos queden cubie!. 

tos. 

Es ·llamado m6todo del voto transferible puesto

que, como se puede apreciar, el voto que se otorga a un -

candidato puede pasar a otro señalado en orden de prefe-

rencia si el primero electo resulta ganador, o si por el

contrario, fracasa debido al poc~ n6mero de votos obteni
dos, 

3.6.2. Del Dr. D'Hondt. 

Este sistema fue creado en Bélgica por Víctor -

D'Hondt, profesor de Derecho Civil en la Universidad de -
Gante y amante de las matemáticas, y fue aplicado en di-

cho pa1s por la Ley Electoral de 30 de noviembre de 1899. 

Este sistema es conocido también con las denominaciones -
del divisor com~n y de lo cifra repartidora. Consiste en 

dividir los votos de cada partido entre tantos n6meros -
progresivos, a partir del 1, como curules se vayan a dis

tribuir. Una vez hechas las operaciones aritméticas, se

ordenan de manera descendente los resultados y se toma 

por cociente electoral o cifra repartidora la cantidad 
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más baja cuyo orden de colocaci6n corresponda al tope má

ximo de curules a repartir, Recurriremos a un ejemplo pn 
ra entender con mayor facilidad este sistema. 

Supongamos que compiten los tres partidos (lis-

tas) siguientes: Centauro, Ori6n y Pegaso, y que han de -

ser cubiertas seis curules, Centauro obtuvo 1,500 votos

Ori6n, 900, y Pegaso, 700, 

Centauro .••••••••. 1,500 votos (cifra electoral) 

Ori6n •.••....•.••• 900 votos (cifra electoral) 

Pegaso ••••..•• ,... 700 votos (cifro electoral) 

Si dividimos progresivamente por 1, 2, 3, 4, 5,-

6, puesto qqe son seis las curules a cubrir, obtendremos

estos cocientes: 1,500 (Centauro), 900 (Ori6n), 750 (Cen

tauro), 700 (Pegaso), 500 (Cen.teuro), 450 (Ori6n). Cons~ 

cuentemente, los puestos se adjudican de la siguiente ma-
nera: tres a Centauro, dos a Ori6n y uno a Pegaso. 

1 2 3 4 5 6 

Centauro 11500 750 500 375 300 150 

Ocjáo !lQQ 4!2Q JQQ 225 18Q 116 

ee¡¡asa ZQQ 3!20 233 lZ5 H2 2!2Q 

El 6ltimo cociente empleado es 450 (div~sor co-

m6n o cifra repartidora) 3racias al cual se puede verifi

car el reparto: 

Centauro• 1500 • 3 puestos; Ori6n• 900 .. 2 puestos; Pegaso•700·1 pto. 
-¡;so TsO 450 
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El método del Dr. D'Hondt fue aplicado en 

Italia en las elecciones para el Senado en 1948 y en 1953; 

fue puesto en pr6ctica también en Suiza y e~ algunos 

Lander (Estados) de la República Federal Alemana. 

3.6,3, Automático de Baden. 

Recibe este nombre por la regi6n de Alemania en 

donde fue concebido y de ahi se extendi6 por todo el ---

Relch alemán en 1920; se le conoce también como sistema -

baden6s. En este método, los partidos presentaban unas -

listas de las circunscripciones territoriales y unas lis

tas nacionales. Para que un candidato triunfara y pudie

ra llegar al Reichstag, era necesario que obtuviera -----

60,000 votos; cada vez que se repetia esa cifra, se acre

ditaba un representante más. Los residuos que quedaban -

eran escrutados en la lista nacional; la suma de los res

tos de cada una de las circunscripciones territoriales -

(distritos) se dividia en~re el cociente electoral fijado 

previamente a nivel nacional, y cada vez que se satisfa-

cia ese cociente nacional, un representante era adiciona

do, Facilitemos la expos1ci6n de este sistema por medio

de un ejemplo. 

Imaginemos que en una circunscripci6n un parti

do con~eguia 150,000 votos; si el cociente era de 60,000-

votos, a este partido se le adjudicaban dos escaños y le

sobraban 30,000 votos. Supongamos que este partido tuvi~ 

ra otros votos sin utilizar ett otras circunscripciones --
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formando un total de 600,000 votos; entonces, en el ámbi

to nacional, disponía d~ diez escaños suplementarios que

le eran. atribuidos. 

Como se puede apreciar, este es un sistema muy

sencillo, y permite un sucesivo aprovechamiento de restos 

que no deja en realidad sin utilizaci6n una estimable can 

tidad de votos, 

3.7, Defensa y argumentaci6n en contra de la representa
ci6n proporcional. 

Veremos ahora los diferentes argumentos que han 

sido expuestos tanto en pro como en contra de la represen 

taci6n proporcional, Siendo así, empezaremos por estu--
diar las consideraciones hechas a favor de ella. 

Los entusiastas partidarios de este sistema, -

Barthblemy y Duez manifiestan .que "la representaci6n pro

porcional tiene a su favor la justicia, pues da a cuda -
uno lo que ·le corresponde+ y constituye la 6nica f6rmula

de verdadero sufragio igual; que responde al principio d~ 

mocrático, porque permite una repreaentaci6n que refleje
fielmente la conciencia nacional, teniendo en cuenta in-

cluso a los electores abstenidos; que evita las discordan 

cias, posibles en otros sistemas; de que la minoría del -

País, sea la mayoría en la Cámara, y viceversa; que al 

dar entrada y volumen a las minorías en el Parlamento, 
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procuro estimulo y tono a la raayorfa, y a6n al Gobiarno,

cuya actuaci6n no se concibe sin la existnncia de oposi-

ciones en la Asamblea; y que impide los cambios bruscos -

en la renovaci6n del Parlamento, originando la apetecible 

estahilidad".(GS) 

Cabe agregar a lo anterior, que la representa--

ci6n proporcional eleva el tono de la lucha electoral, ya 

que induce a que.se vote por las ideas y no por las pers2 

nas. 

Sin embargo, la representaci6n proporcional po-

see i~perfecciones y es com6n que se den casos absurdos -

en la práctica, y que cantidades considerables de votos -

no se aprovechen eficaz~ente. Es por ello, entre otras -

cosas, que el siste~a proporcionalista ofrece un vasto 

campo paru la critica y los ataques de toda índole, 

Así, Mierendorff enuncia contra dicho sistema -

una larga lista de acusaciones; veamos: "La represcnta--

ci6n proporcional ha contribuido al retraimiento electo-

ral y a que los ciudadanos sientan hastío y repugnancia -

hacia el sufragio; ha acentuado la disgregaci6n y pulveri 

zaci6n de los partidos políticos; ha dificultado enorme-

mente la formaci6n de Gobierno; ha fomentado la sustitu-

ci6n de los partidos por organizacionen econ6micas de in

tereses, que han venido a suplantarlos; ha roto, por últi 

mo, la relación de confianza que debe mediar entre el ---

(65) Citados por Péroz Serrano, Nicol6s. Op. cit. p. 362. 
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eleeido y sus electores. Adem6s la R. P., tiene eston -

graves defectos: quien logra escalar puesto favorable en

une candidatura, es pr6cticamentc invencible; la elección 

se transforma en "nombramiento", porque son los Comitbs y 

no los electores, quienes en realidad designan¡ con ello

la elección se convierte en "indirecta", privando de su -

derecho al votante ••• "( 55 ) 

Por otro lado, el "ovimiento a favor de la re--

presentaci6n proporcional, lejos de avanzar, manifiesta -

un dram6tico retroceso, esto se debe en gran parte ol de~ 

crédito generalizado que actualmente afecta a la institu

ción del sufragio, motivado principalmente por el propio

electorado activo o cuerpo político que no ejerce su der~ 

cho electoral, integrando el contin3ente de la absten---

ción, r.n segundo lugar, por las criticas que se lle3an a 

escuchar de falta de pureza ea el proceso electoral. To

do lo anterior, estimamos que impide la finalidad de la -

representaci6n proporcional, existencia legalmente recon~ 

cida de minorías políticas y posibilidad de oscilación de 

la voluntad electoral como resultado a la exposición de -

lJeologla o programa en la Tribuna Con3resional, o rnanif~ 

tación de puntos de vista en debates nacionales. 

(66) Citado por P&raz Serrano, Nicolás. Op, cit. pp. 362-
Y 363, 
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C A P I T U L O IV 

4. LEGISLACION ELECTORAL MEXICANA 

Para la elaboraci6n de este Capítulo, -he selec

cionado s6lo los preceptos legales que considero- bajo, -

mi criterio, más trascendentes. En su efecto, estudiare

mos las leyes que han sido vigentes en México para la --

elecci6n de representantes al Poder Legislativo. Consid~ 

ro conveniente, incluir a la Constituci6n de Cádiz como -

antecedente, puesto que en las Leyes Fundamentales mexic~ 

nas se ha dejado sentir su influencia en lo referente a -

la materia electoral, sin perjuicio del breve período, en 

su caso, de aplicacibn al inicio de la Independencia. 

4.1. Constitucibn de Cádiz, 

Veremos inicialmente lo que la Constituci6n Po-

lítica de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el -

19 de Marzo de 1812, decía en su Título III, Capítulo I -

en cuanto al modo en que se integraban las Cortes. 

TITULO III 

DE LAS CORTES 

Capitulo l 

Del modo de formarse las Cortes 

Art. 27.- Las cortes son la reuni6n de todos los di-
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putadas que representan la naci6n, nombra

dos por los ciudadanos en la forma que se

dirá. 

Art. 28.- La base para la representaci6n nacional es 

la misma en ambos hemisferios. 

Art. 29.- Esta base es la poblaci6n, compuesta de 

los naturales que por ambas líneas sean 

originarios de los dominios españoles, y -

de aquellos que hayan obtenido de las Cor

tes carta de ciudadano, como también de -

los comprendidos en el Artículo 21. 

CAPITULO Il 

Del nombramiento de diputados de Cortes. 

Art. 34.- Para la elecci6n de diputados de Cortes se 

celebrarán juntas electorales de parroquia, 

de partido y de provincia. 

CAPITULO III 

De las juntas electorales de parroquia. 

Art. 35.- Las juntas electorales de parroquia se co~ 

pondrán de todos los ciudadanos avecinda-

dos y residentes en el territorio de la p~ 

rroquia respectiva, entre los que se com-

prenden los eclesiásticos seculares. 
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Art. 38,- En las juntas de parroquia se nombrará por 

cada doscientos vecinos un elector parro-

quia!. 

· Art. 41.- La junta parroquial elegirá, a pluralidad

de votos, once compromisarios, para que é~ 

tos nombren el elector parroquial. 

Art. 45.- Para ser nombrado elector parroquial se r2 

quiere ser ciudadano, mayor de veinticin-

co años, vecino y residente en la parro--

quia. 

Art. 53.- Los compromisarios nombrados se retirarán

ª un lugar separado, antes de disolverse -

la junta, y conferenciando entre sí, proc2 

derán a nombrar ~l elector o electores de

aquella parroquia y quedarán elegidas la -

persona o personas que reúnan más de la mi 
tad de votos. Enseguida se publicará en -

la junta el nombramiento. 

CAPITULO IV 
De las juntas electorales de partido. 

Art. 59.- Las juntas electorales de partido se compC!!, 

drán de los electores parroquiales; que se 

congregarán en la cabeza de cada partido a 

fin de nombrar el elector o electores que-
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han de concurrir a la capital de la provi~ 

cia para elegir los diputados de Cortes. 

Art. 73.- ••• se procederá al nombramiento del elec-

tor o electores del partido, eligiéndose -

de uno en uno y por escrutinio secreto, m~ 

diante cédulas en que esté escrito el nom

bre de la persona que cada uno elige. 

Art. 74.- Concluida la votación, el presidente, se-

cretario y escrutadores harán la regula--

ción de los votos, y quedará elegido el 

que haya reunido a lo menos la mitad de 

los votos, y uno más, publicando el presi

dente cada elección. Si ninguno hubiere -

tenido la pluralidad absoluta de votos, los 

dos que hayan tenido el mayor número entr~ 

rán en segundo escrutinio, y quedará elegi 

do el que reúna mayor número de votos. En 

caso de empate decidirá la suerte, 

Art. 75.- Para ser elector de partido se requiere ser 

ciudadano que se halle en el ejercicio de

sus derechos, mayor de veinticinco afias, y 

vecino y residente en el partido, ya sea -

del estado seglar o del eclesiástico secu

lar; pudiendo recaer la elección en los -

ciudadanos que componen la junta, o en los 

de fuera de ella. 
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CAPITULO V 
De las juntas electorales de provincia 

Art. 78,- Las juntas electorales de provincia se co~ 

pondrán de los electores de todos los par

tidos de ella, que se congregarán en la c~ 

pital a fin de nombrar los diputados que -

le correspondan para asistir a las Cortes, 

como representantes de la Nación. 

Art. 89,- Concluida la votación, el presidente, se-

cretario y escrutadores harán la regula--

ción de los votos, y quedará elegido aquel 

que haya reunido a lo menos la mitad de -

los votos, y uno más, Si ninguno hubiere

reunido la pluralidad absoluta de votos, -

los dos que ha~an tenido el mayor número -

entrarán en segundo escrutinio, y quedará

elegido el que reúna la pluralidad. En e~ 

so de empate decidirá la suerte, y hecha -

la elección de cada uno, la publicará el -

presidente. 

Cabe señalar que para la elección de diputados -

suplentes, se utilizaba el mismo método y forma, de acueL 

do a lo establecido en el Articulo 90. V~amos los requi

sitos que para ser diputado se determinaban. 

Art. 91,- Para ser diputado de Cortes •e requiere -
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ser ciudadano que esté en el ejercicio de

sus derechos, mayor de veinticinco años, y 

que haya nacido en la provincia o és·té av~ 

cindado en ella con residencia a lo menos

de siete años, bien sea del estado seglar -

o del eclesiástico secular; pudiendo reca

er la elección en los ciudadanos que comp2 

nen la junta, o en los de fuera de ella. 

En cuanto a las causas de inhabilitación para -

ser diputado, se encontraban las siguientes: 

Art. 95.- Los secretarios de Despacho, los conseje-

ros de Estado, y los que sirven empleos de 

la Casa Real, no podrán ser elegidos dipu

tados de Cortes. 

Art. 96.- Tampoco podrá ser elegido diputado de Cor

tes ningúrt extranjero, aunque haya obteni

do de las Cortes carta de ciudadano. 

En los artículos transcritos previamente pode--

mos observar que para la Constitución gaditana la elec--

ción de diputados a Cortes era indirecta en tercer grado. 

Es decir, los ciudadanos, por voto público y por mayoria

relativa, elegian a los electores de parroquia (primer -

grado). Enseguida, en la cabeza de partido, eran electos 

por voto secreto y mayoría absoluta, los electores de PªL 
tido (segundo grado), A su vez, los electores de partido, 
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en la capital de la provincia elegían por voto público y

por mayor1a absoluta, al diputado a Cortes (tercer grado), 

En el supuesto de que no se diera este requisit~ 

se recurria a una segunda vuelta, resultando electo el qre 

obtuviera mayoria relativa; en caso de empate en esta úl

tima elección, se decidía por suerte, 

4.2. Constitución de 1824. 

Un nuevo ~ongreso, que sustituis al anterior que 

vió frustradas sus intenciones de expedir la Constituci6n, 

se reunió el 5 de noviembre de 1823, instalándose solerun_! 

mente dos días después. El 20 del mismo mes, la Comisión 

presentó el Acta Constitucional, anticipo de la Constitu

ción, cuyo objetivo cardinal era asegurar la instauración 

de un sistema federal que implicaba, según la exposici6n

que se adjuntaba, la garantía natural de los pueblos, en

tre otros puntos. 

La discusión del Acta se llevó a cabo del 3 de -

diciembre de 1823 al 31 de enero de 1824, fecha ésta últi 

ma en que el proyecto fue aprobado casi sin cambios, den~ 

min6ndose "Acta Constitutiva de la Federación Mexicana". 

El Congreso inició la discusión del proyecto de

Constitución Federativa de los Estados Unidos Me~icanos -

el 1 de abril, siendo aprobado por la Asamblea con algu-

nas modificaciones el 3 de octubre con el título de "Con~ 
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tituci6n de los Estados Unidos Mexicanos". Fue firmada -

por el Ejecutivo el 4 de octubre de 1824 y publicada el -

día siguiente con el nombre de "Constituci6n Federal de -

los Estados Unidos Mexicanos". 

En esta Ley Suprema fue instaurado el sistema f~ 

deral, como ya se advirti6, adoptando el Poder Legislati

vo la forma bicamaral, 

Veamos a continuaci6n-lo que la Ley Fundamental

de 1824 establecía en cuanto a la elecci6n de diputados -

y senadores al Congreso, para lo cual es importante acla

rar que la legislación en materia electoral quedaba bajo

la responsabilidad de los Estados de la Federaci6n, es d~ 

cir, las reglas del procedimiento en los comicios, dispo

siciones relativas a la instalación, votaci6n, escrutinio 

y declaraci6n final; por tal motivo s6lo transcribiré los 

preceptos constitucionales que estimo de mayor trascende.!l 

cia. 

CONSTITUCION FEDERAL DE LO~ 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

4 DE OCTUBRE DE 1824 

TITULO III 

Del Poder Legislativo 

Secci6n Primera 
De su naturaleza y modo de ejercerlo 

7.- Se deposita el poder legislativo de la Fe

deraci6n en un congreso general. Este se-
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divide en dos cámaras, una de diputados y

otra de senadores. 

Sección Segunda 

De la Cámara de Diputados 

8.- La Cámara de Diputados se compondrá de re

presentantes elegidos en su totalidad cada 

dos años, por los ciudadanos de los Esta-

dos. 

10,-

11.-

12.-

La base general para el nombramiento de d! 

putedos será la población. 

Por cada ochenta mil almas se nombrará un

diputado, o por una fracción que pase de -

cuarenta mil. ?l Estado que no tuviere e~ 

ta población, nombrará sin embargo, un di

putado. 

Un censo de toda la federación, que se fo~ 

mará dentro de cinco años, y se renovará -

después cada decenio, servirá para desig-

nar el número de diputados que corresponda 

a cada Estado. Entretanto se arreglarán -

éstos, para computar dicho número, a la b~ 

se que designa el articulo anteri~r, y el

censo que se tuvo presente en la elección

de diputados para el actual Congreso. 
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Se elegirá asimismo, en cada Estado, el n~ 

mero de diputados suplentes que correspon

da, a raz6n de uno por cada tres propieta

rios, o por una fracci6n que llegue a dos, 

Los Estados que tuvieren menos de tres pr~ 

pietarios, elegirán un suplente. 

Para ser diputado se requiere: 

Tener al tiempo de la elecci6n la edad de

veinticinco años cumplidos. 

II. Tener por lo menos dos años cumplidos de 

vecindad en el Estado que elige, o haber -

nacido en él, aunque esté avecindado en -

otro. 

23.- No pueden ser diputados: 

I. Los que están privados o suspensos de los

derechos de ciudadano. 

II. El presidente y vicepresidente de la fede

raci6n. 

III. Los individuos de la Corte Suprema de Jus

ticia, 

!Ve Los secretarios del despacho y loa oficia

les de sus secretarias, 
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V. Los empleados de hacienda, cuyo encargo se 

extiende a toda la federación. 

VI. Los gobernadores de los Estados o Territo

rios, los comandantes generales, los M.R.R. 
Arzobispos y R.R. Obispos, los gobernado-

res de los arzobispados y obispados, los -

provisores, y vicarios generales, los jue

ces de circuito, y los comisarios genera-
les de hacienda, y guerra, por los Estados 

o Territorios en que ejerzan su encargo y

ministerio. 

24.- Para que los comprendidos en el articulo -

anterior puedan ser elegidos diputados, -

deber6n haber cesado absolutamente en sus

destinos seis meses antes de las eleccio--

nes. 

Sección Tercera 

De la Cámara de Senadores 

25.- El senado se compondrá de dos senadores -

de cada Estado, elegidos a mayoria absolu

ta de votos por sus legislaturas, y renov~ 

dos por mitad de dos en dos años. 

28.- Para ser senador se requiere todas las cuA 

lidades exigidas en la sección anterior p~ 
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re ser diputado, y además tener al tiempo

de la elecci6n la edad de treinta años CUfil 

plidos. 

29.- No pueden ser senadores los que no puedan

ser diputados, 

31.- Cuando un mismo individuo sea elegido para 

senador y diputado, preferirá la elecci6n

primera en tiempo. 

Podemos observar que en las disposiciones de la 

Constitución de 1824, seria elegido un diputado por cada

ochenta mil habitantes, o por una fracci6n que pasara de

cuarenta mil. Además, se subraya el hecho de que en cada 

Estado, se elegiria un diputado suplente por cada tres 

propietarios, o por una fracción que llegara a dos. 

En lo relativo al Senado, se indica que los in~ 

grantes de éste serian electos por mayoria absoluta de v~ 

tos por sus respectivas Legislaturas, es decir, la elec-

ci6n era indirecta como se puede apreciar. Se señala asi 

mismo, que si un individuo resultase electo para ambas -

Cámaras, o sea, para diputado y para senador, el criterio 

a seguir seria el de darle preferencia a la elecci6n que

hubiese sido primera en tiempo, 

Por otra parte, como ya se indic6 con anteriori 

dad, los Estados de la Vederaci6n tenían la responsabili-
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dad de estabJecer sus propias leyes electoralea. 

La Carta Magna de 1824 estuvo vigente hasta 1835, 

siendo una rle sus notas distintivas la cláusula de no mo

dificaci6n sino a partir del año 1830, es decir, tenia un 

limite autónomo establecido por ella misma que impedía 

que fuese reformada, de tal suerte que permaneció sin va

riaciones hasta su abrogación. 

4. 3. Constitución de 1836. 

Se estima que la guerra de Texas y los trastor-

nos internos de México provocaron la instauración de un -

nuevo Congreso Constituyente que formula la Constitución

de 1836. Dicha Carta Magna se dividió en siete ordenan-

zas o estatutos, inspirada tal vez, en la Constitución -

norteamericana que, como sabemos, está conformada por si~ 

te artículos. 

De estas leyes la primera fue aprobada el 15 de

dicicmbre de 1835, después de un debate en que prevaleci6 

el principio de libertad de expresión sobre quienes aspi

raban a limitarlo. Las seis leyes restantes fueron vota

das al mismo tiempo, siendo la segunda la más controvert! 

da tardando cuatro meses su discusión. En dicha ley s~ -

erigió la instituci6n denominada Supremo Poder Conservn-

dor, que cuidaba de que ninguno de los tres poderes se e~ 

tralimitarn en sus funciones. El Congreso concluyó la 

Constitución el 6 de diciembre de 1836 y entregó al titu-
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lar del Poder Ejecutivo el texto el día 30 de ese mismo -

mes, quien la promulgó en esta fecha. 

Estudiaremos enseguida los artículos que revis-

ten mayor interés de la Ley Fundamental de 1836, en lo r~ 

ferente a la integración y elección de miembros al Poder

Legislativo. 

TERCERA 
Del poder legislativo, de sus miembros 

y de cuanto dice en relación 

a la formación de leyes 

Art. 1.- El ejercicio del poder legislativo se dep~ 

sita en el congreso general de la naci6n,

el cual se compondrá de dos cámaras. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

2.- La base para la elección de diputados es -

la población. Se elegirá un diputado por

cada ciento cincuenta mil habitantes, y -

por cada fracción de ochenta mil. Los De

partamentos que no tengan este número ele

girán, sin embargo, un diputado. Se elegi 

rá un número de suplentes igual al de pro

pietarios. 

3.- Esta cámara se renovará por mitad cada dos 
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años: ~l número total de Departamentos se

dividirá en dos secciones proporcionalmen

te iguales en poblaci6n: el primer bienio

nombrará sus diputados una secci6n, y el -

siguiente la otra, y así alternativamente. 

6.- Para ser diputado se requiere: 

I. Ser'mexicano por nacimiento o natural de -

cualquiera parte de la Amlrica que en 1810 

dependía de la España, y sea independiente, 

si se hallaba en la República al tiempo de 

su emancipaci6n. 

II. Ser ciudadano mexicano en actual ejercicio 

de sus derechos, natural o vecino del de-

partamento que lo elige. 

III. Tener treinta años cumplidos de edad el -

dia de la elecci6n. 

IV, Tener un capital (físico o moral) que le -

produzca al individuo lo menos mil quiniell 

tos pesos anuales. 

7.- No pueden ser electos diputados: el Presi

dente de la República y los miembros del -

supremo poder conservador, mientras lo 

sean, y un año despuls; los individuos de-
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la Suprema Corte de Justicia y de la mar-

cial; los secretarios del despacho y ofi-

ciales de su Secretaria; los empleados ge-
• 

nerales de Hacienda; los gobernadores de -

los departamentos, mientras lo sean, y seis 

meses después; los M.R.R. arzobispos y ob~ 

pos, gobernadores de mitras, provisores y

vicarios generales, los jueces, comisarios 

y comandantes generales por los departame~ 

tos a que se extienda su jurisdicci6n, en

cargo o ministerio. 

CAMARA DE SENADORES 

8.- Esta se compondrá de veinticuatro senado-

res nombrados en la manera que sigue: 

En cada caso de elecci6n, la cámara de di

putados, el gobierno en junta de ministros 

y la Suprema Corte de Justicia elegirán, -

cada uno a pluralidad absoluta de votos, -

un número de individuos igual al que debe

ser de nuevos senadores, 

Las tres listas que resultarán serán auto

rizadas por los respectivos secretarios, y 

remitidas a las juntas departamentales, 

Cada una de éstas elegirá, precisamente de 
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loe comprendidos en las listas, el n6mero

que ee debe nombrar de senadores, y remit1 

rá la lista especificativa de su eleccibn

~l supremo poder conservador. 

Este las examinará, calificará las elecci2 

nee, ciñéndose a lo que prescribe el art!~ 

lo 5, y declarará senadores a los que ha-

yan reunido la mayoría de votos de las jull 

tas, por el orden de esa mayoría, y deci-

diendo la suerte entre los n6meros iguales. 

9.- El senado se renovará por terceras partes

cada dos años, saliendo, al fin del primer 

bienio, loe ocho 6ltimos de la lista, al -

fin del segundo, los ocho de en medio, y -

desde fin del tercero en adelante los ocho 

más antiguos. 

12.- Para ser senador se requiere: 

I. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus -

derechos. 

11. Ser mexicano por nacimiento. 

IlL Tener de edad, el di.a de la elecc,ibn, trei!!, 

ta y cinco años cumplidos. 
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IV. Tenér un capital (físico o moral), que pr.Q. 

duz~a al individuo lo menos dos mil qui--

nientos pesos anuales, 

13.- No pueden ser senadores: el Presidente de

la República, mientras lo sea, y un año 

después; los miembros del supremo poder 

conservador; los de la Suprema Corte de 

Justicia y de la marcial; los secretarios

del despacho y oficiales de sus secretn--
rias; los empleados generales de Hacienda, 

ni los gobernadores de los departamentos,

mientras lo sean y seis meses después. 

Ahora transcribiré los artículos que estimo ese.n. 

ciales de la Ley sobre Elecciones de Diputados para el -

Congreso General, y de los Individuos que Compongan las -
Juntas Departamentales, promulgada el 30 de noviembre de-
1836, 

Elecciones primarias o de.compromisarios 

18.- Al reverso de la boleta, el ciudadano es-

cribirá y firmará por si mismo o por pers.Q. 

na de su confianza, que no aea el comisio

nado que las reparta, el nombre del indiv.!. 

duo que quiera elegir para compromisario. 

28.- ••• se hará la regulaci6n de votos, y qued!!_ 
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rá electo el individuo que haya reunido m~ 

yor número. Si dos o más individuos hubi~ 

ran obtenido igual número de sufragios, d~ 

cidirá la suerte. 

Elecciones secundarias 

32.- El primer domingo siguiente al en qu~ se -

hizo la elecci6n, se reunirán los compromi 

sarios presididos por la autoridad politi

ca del Partido en el lugar destinado por -

la misma ••• 

34.- El jueves inmediato después de la reunión, 

los compromisarios aprobados nombrarán por 

escrutinio secreto, un elector de Partido

por cada diez mil almas, 6 por una frac--

ci6n que pase de la mitad, y además un su

plente para el caso de muerte 6 absoluta -

imposibilidad fisica de alguno de los nom

brados. Si la poblaci6n de algún Partido, 

no llegare á cinco mil almas, se nombrará, 

sin embargo, en él un elector y un suplen

te. 

Elecciones de diputados 

y de las juntas departamentales 

39.- A las nueve de la mañana del dia señalado-
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en la Constitucion, y esta primera vez en

la convocatoria, se hará por escrutinio s~ 

creto la eleccion de diputados propieta--

rios para el congreso, que corresponden al 

Departamento, según la base constitucional, 

y otros tantos suplentes, mediante cédulas 

que echará cada elector en un vaso puesto

al efecto sobre la mesa acercándose para -

ello de uno en uno por el orden de sus --

asientos. 

Si en el primer escrutinio nadie reuniere

la pluralidad absoluta de votos, se proce

derá al segundo entre los dos que hubieren 

tenido mayor número; si la mayoría respec

tiva versare entre muchos, porque dos 6 -

más estuvieren empatados, se hará prévia-

mente nuevo escrutinio entre solo éstos, -

para fijar· el que ha de entrar á competir

con el que obtuvo mayor número. Si en el

segundo escrutinio resultare empate, dec! 

dirá la suerte. 

En las disposiciones constitucionales de 1836, -

se subraya el carácter indirecto de las elecciones. Pod~ 

mos apreciar que para la conformación de la Cámara de Se

nadores, tanto la Cámara de Diputados, el Gobierno en Jun, 

ta de Ministros y la Suprema Corte de Justicia, cada una

por separado, elegirían por mayoría absoluta, a un número 
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igual de individuos al que debia ser de senadores. Las -

listas serian remitidas a las Juntas Departamentales, eli 

giendo cada una de éstas, el número que se debia nombrar

de senadores. Remitirían, posteriormente, la lista de su 

elecci6n al Supremo Poder Conservador quien declararía s~ 

nadores a los que hubiesen obtenido la mayoría de sufra-

gios de las Juntas, dejando que la suerte decidiera en -

los casos de empate. 

Por otra parte, se instituye el voto pasivo ec.Q_ 

n6mico, puesto para para poder ser diputado o senador se

requeria que el individuo tuviese una capacidad rentísti

ca determinada. 

En la Ley sobre Elecciones de Diputados para el 

Congreso General y los Individuos que Compongan las Jun-

tas Departamentales, la elecci6n era indirecta: en las -
elecciones primarias o de compromisarios (vocablo este úl 
timo tomado de la Constitución de Cádiz) el voto era pú-

blico, y la eleccibn por mayoría relativa, con interven-

ci6n de la suertu cuando hubiese empate. En las secunda

rias, los compromisarios seleccionaban a los electores 

por voto secreto sin especificarse el tipo de mayoría. 

El diputado era electo por escrutinio secreto y 

a mayoría absoluta. Aqui cabe advertir la existencia de

un nuevo procedimiento que consistia en llevar a efecto,
ª falta de mayoria absoluta, por supuesto, una votaci6n -

más entre los candidatos empatados que segu!an a la prim~ 
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ra votaci6n para obtener un candidato que compitiera'por

mayoria relativa con dicha primera votaci6n. O sea, exi~ 

te·la posibilidad de una mayoría absoluta a tercera vuel

ta. Se daba también intervenci6n a la suerte para los c~ 

sos de empate en la última votación. 

La Constituci6n de 1836 fue centralista, señaláu 

dose en ella que la divisi6n política del Territorio se -

integraría por Departamentos que serian regidos por GobeL 

nadores y Juntas Departamentales. El Poder Legislativo -

adopt6 la forma bicamaral, y se instauró el Supremo Poder 

Conservador con la finalidad de vigilar que ninguno de -

los tres poderes se excediera en sus atribuciones, como -

ya se indicó anteriormente. 

4.4. Constitución de 1857, 

Para tener un panorama más amplio, en este apar

tado haré alusi6n a las Bases Orgánicas de 1843, y al Ac

ta de Reformas de 1847, para arribar finalmente, a lo di~ 

puesto en la Constitución de 1857. 

Comenzaré por decir que Don Nicolás Bravo, por -

entonces Presidente de la República Mexicana, nombr6 el -

23 de diciembre de 1842 a ochenta notables, que compon--

drian la Junta Nacional Legislativa y que tendría como t.!!, 

rea desarrollar las bases constitucionales; muchos de los 

designados se rehusaron a participar en tal proyecto, en

tre los cuales se encontraban Bernardo Cauto, José Joa---
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quin Pesado, Melchor Múzquiz r el obispo de Michoacán Don 

Juan Cayetano G6mez de Portugal, Se proclam6 presidente

de la Junta al General Valencia, acompañándolo en la Comi 

si6n de Constitución, Sebastián Camacho, Caietano !barra, 

Manuel Baranda, Manuel de la Peña y Peña, Sim6n de la Ga~ 

za y el arzobispo de México, 

El 6 de enero de 1843, una vez erigida la Junta, 

se acord6 por mayoría, que no se constreñiría ésta a el~ 

borar s6lo las bases constitucionales, sino que. expedirla 

una Constitución. 

Reinstalado en la presidencia, el General Santa 

Ana sancionó las Bases de organización política de la Re

pública Mexicana el 12 de junio de 1843, siendo publica-

das el 14 del mismo mes, 

Las Bases Orgánicas presidieron con vigencia n~ 

minal, aproximadamente durante un poco más de tres años,

una de las etapas más agitadas de la historia de México.

La guerra con los Estados Unidos lejos de contener las -

disputas internas, parecía enardecerlas, y los bandos con 

tinuaron contendiendo entre si por la forma de gobierno. 

El Congreso electo de acuerdo a las Bases Orgáf!!. 

cas, inició sus sesiones en enero de 1844, y desde ese m~ 

mento manifestó su oposición al Presidente Santa.Ana. Por 

diciembre de ese año. Canalizo, Presidente interino, di-

solvi6 el Congreso, pero cuatro dias después el General -
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Herrera, fungiendo como presidente del Consejo, descono-

ci6 a aquél, asumi6 la Presidencia y reinstaló el Congre

so~ El General Herrera gobernó conforme a las Bases Org! 

nicas desde diciembre de 1844 hasta el 30 de diciembre de 

1845. En septiembre del año indicado, Paredes, en el Plan 

de San Luis, convoca una Asamblea Nacional, y posterior-~ 

mente es nombrado Presidente. Paredes era de tendencia -

monarquista, causa por la cual se produjo un descontento

dando origen al pronunciamiento de Mariano Salas de agos

to de 1846 en la Ciudadela, quien en una circular, rubri

cada también por Valentin Gómez Farias, denunciaba como -

traición a la independencia los proyectos monárquicos, p~ 

día la reunión de un nuevo Congreso Constituyente de acue.;:, 

do a las leyes electorales de 1824, y solicitaba el reto~ 

no de Santa Ana. Con la victoria del movimiento de la -

Ciudadela, concluyó la administración de Paredes y la --

Constitución de las Bases Orgánicas. 

Estudiemos las disposiciones del Titulo IV de -

las Bases Orgánicas en donde se establece lo concerniente 

al Poder Legislativo. 

Inicialmente, se fija en su articulo 25, que el

Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido -

en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, y -

en el Presidente de la República por lo que respecta a la 

sanción de leyes. La Cámara de Diputados se compondrá 

por personas elegidas por los Departamentos a razón de 

uno por cada setenta mil habitantes, y el Departamento 
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que no los tenga, elegirá siempre un diputado, así lo di~ 

pone el articulo 26. Los requisitos para ser diputado -

son, de acuerdo al artículo 28, ser natural del Departam~ 

to que lo elige o vecino de él, con residencia de tres 

años; estar en ejercicio de los derechos de ciudadano; t~ 

ner treinta años de edad cumplidos al tiempo de la elec-

ción, y, poseer una renta anual efectiva de mil doscien-

tos pesos. 

En cuanto a las causas de inhabilitación, indi-

ca el artículo 29 que no pueden ser diputados el Preside~ 

te de la República, los secretarios de despacho y oficia

les de sus secretarlas; los magistrados de la Suprema COL 

te de Justicia y marcial; los Arzobispos y Obispos, GobeL 

nadores de Mitras, Provisores y Vicarios generales; los -

Gobernadores, y los Comandantes generales en los Departa

mentos donde ejerzan su autorldad. 

De la Cámara de Senadores, dice el articulo 31 -

que será integrada por sesenta y tres individuos. ConfoL 

me al articulo 32, dos tercios de senadores se elegirán -

por las Asambleas Departamentale&, el otro tercio por la

Cámara de Diputados, el Presidente de la República y la -

Suprema Corte de Justicia. Los requerimientos para ser -

senador quedan insertos en el articulo 42 en donde se di

ce que se necesita ser mexicano por nacimiento o serlo -

por lo dispuesto en la fracción segunda del artiFulo 11,

esto es, haberse hallado avecindado en la República en --

1821¡ estar en ejercicio de sus derechos de ciudadano y -
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tener más de treinta y cinco años, y también ser dueño de 

una renta anual o sueldo que no baje de dos mil pesos, 

con excepci6n de los que se elijan para llenar el número

asignado a las cuatro clases de agricultores, mineros, -

propietarios o comerciantes, y fabricantes los cuales de

berán tener además una propiedad raiz que no baje de cua

renta mil pesos. 

Las Bases Orgánicas en su Titulo VIII se refie-

ren al Poder Electoral, estableciéndose en su articulo --

147 que las poblaciones de la República se dividirán en -

secciones de quinientos habitantes para la celebraci6n de 

las juntas primarias; los ciudadanos votarán por medio de 

boletas un elector para cada quinientos habitantes. En -

los pueblos en donde no se llegue a esta cifra, será ele

gido, no obstante, un elector. Los electores primarios -

nombrarán a los secundarios, según lo fijado por el ar--

ticulo 148, que habrán de formar el colegio electoral del 

Departamento designando u·n secundario por cada veinte pr.!. 

marios, Este colegio electoral hará la elecci6n de dipu

tados al Congreso, conforme lo dispone el articulo 149. 

El 16 de agosto de 1846, Santa Ana, acompañado -

de Manuel Crescencio Rej6n, toca tierra en Veracruz diez

días después de concluido el alzamiento del General Sa--

las; este último se apresur6 a cumplir los deseos de San

ta Ana de restablecer la Constituci6n Federal de 1824 en

tanto se elaboraba una nueva, por lo que expidi6 el 22 de 

agosto un decreto. Ese mismo din, expide otro en el que-
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se establece que el Congreso que estaba por reunirse, no

sblo habría de fungir como Constituyente, sino también c2 

mo Ordinario, En sus funciones de Constituyente, dicho -

Congreso nombrb para componer la Comisi6n de Constitu---

ci6n, a Espinoza de los Monteros, Rej6n, Otero, Cardoso,

y Zubieta, Un dictamen de esta Comisión declar6 como úni 

ca Ley Suprema la de 1824 mientras no fuesen publicados -

l~s reformas que el Congreso determinase hacerle, Al di~ 

tamen de la mayoría, se anexó el voto particular de Ma--

riano Otero quien sugería se observaran lo que denomin6 -

"Acta de Reformas". El Congreso en la sesión del 16 de -

nbril, no aprobó el dictamen de la mayoría; sin emburgo,

el día 22 empezó el debate del voto particular de Otero.

El Acta de Reformns, con algunas modificnciones y adicio

nes, termin6 de discutirse el 18 de mayo, siendo jurada -

el 21 y publicadn el 22 del mismo mes. 

Entre las disposiciones que más nos interesan 

de este documento, dentro de la moteria que nos ocupa, 

destacan, primeramente, el articulo séptimo en donde se -

decía que por cada cincuenta mil almas o por una fracci6n 

que pasarn de veinticinco mil, se elegiría un diputado -
al Congreso general. Para ser diput~do se requería Únic~ 

mente tener veinticinco años de edad y ~star en ejercicio 

de sus derechos de ciudadano, 

El articulo octavo indicaba que además .de los -
senadores que cada Estado eligiera, habría un número igud 

al de los Estados, electo a propuesta del Senad~ de la --
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Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, v~ 

tando por diputaciones, Las personas que reunieren estos 

tres sufragios, quedarían electas, y la Cámara de Diputa

dos, votando por personas, nombraría las que faltasen en

tre los otros postulados. La mitad más antigua de estos

senadores pertenecería también al Consejo, 

Las cualidades necesarias para ser senador eran, 

conforme al artículo décimo, tener treinta años de edad,

tener las otras cualidades que se requerían para ser dip~ 

tado, y, además, haber sido Presidente o Vicepresidente -

de la República, o por más de seis meses Secretario de -

Despacho: o Gobernador de Estado; o miembro de las Cáma-

ras, o por dos veces de una Legislatura; o por más de cin 

co años enviado diplomático; o ministro de la Suprema CoI 

te de Justicia; o por seis años jttez o magistrado; o jefe 

superior de Hacienda; o general efectivo. 

Ahora bien, el L6 de octubre de 1855, Juan Alva

rez expide una convocatoria para el Congreso Constituyen

te, de conformidad con el Plan de Ayutla del lg de marzo

de 1854, ratificado en Acapulco el 11 del mismo mes, Pa

ra la Comisi6n de Constitución que debía ser integrada -

por siete propietarios y dos suplentes, se designaron a -

Arriaga, como presidente de la misma, a Yáñez, Olvera, R~ 

mero Diaz, Cardoso, Guzmán, y a Escudero como propieta--

rios; a Mata y Cortés Esparza como suplentes. En esta 

Comisibn predominaban los moderados. El 8 de marzo de 

1856, Arringa notificó al Congreso que se habían suscita-
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do PfOfundas diferencias al tratarse los preceptos relati 

vos a la materia religiosa, a la organizaci6n política -

del Distrito, y al deslinde de la facultad legislativa. -

Por otro lado, se tenia como asunto resuelto el proponer

la existencia de una sola Cámara. 

Otra cuesti6n que produjo escisi6n entre los --

miembros de la Asamblea fue la referente a si se debía r~ 

instalar la Constituci6n de 1824, o expedirse una nueva.

Los moderados abogaron por el restablecimiento de la pri

mera, entre ellos, el diputado Marcelino Castañeda quien

present6 un proyecto de ley proponiendo que se restituye

ra como única Constituci6n la de 1824, con el Acta Consti 

tutiva y la de Reformas, sin embargo, cinco dias después

fue desechado dicho proyecto. Posteriormente, Mariano -

Arizcarreta, diputado por el Estado de México, present6 -

otro proyecto para restaurar la Ley Suprema de 1824, con

algunas reformas. Pero a la postre, 6nicamente se aprob6 

la Constituci6n de 1857, siendo jurada ésta el 5 de febr~ 

ro de este año, primeramente por el Congreso, y enseguida 

por el Presidente Comonfort. La Asamblea Constituyente -

clausur6 sus sesiones el 17 de febrero, y la flamante CaL 

ta Magna fue promulgada el 11 de marzo. 

Observemos a continuaci6n lo que la Ley, FundameE 

tal de 1857 decía en torno al Poder Legislativo y a la -

elecci6n e instalaci6n del Congreso. 
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Art. 51.- Se deposita el ejercicio del Supremo poder 

legislativo en una asamblea, que se denom! 

nará Congreso de la Union. 

Art. 52.- El Congreso de le Union se compondrá de r~ 

presentantes, elegidos en su totalidad ca

da dos años por los ciudadanos mexicanos. 

Art. 53.- Se nombrará un diputado por cada cuarenta

mil habitantes, 6 por una fraccion que pa

se de veinte mil. El territorio en que la 

poblacion sea menor de la que se fija en -

este articulo, nombrará sin embargo un di

putado. 

Art. 54.- Por cada diputado propietario se nombrará

un suplente. 

Art. 55.- La eleccion para diputados será indirecta

en primer grado, y en escrutinio secreto,

en los términos que disponga la ley elect~ 

ral. 

Art. 56.- Para ser diputado se requiere: ser ciudad~ 

no mexicano en ejercicio de sus derechos;-
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tener veinte y cinco años cumplidos el dia 

de la apertura.de las sesiones; ser vecino 

del Estddo 6 ~erritorio que hace la elec-

cion¡ i no ~ertenecer al estado cclesi6st! 

co. La ,ecindad no se pierde por ausencia 

en desempeño de cargo público de eleccion
pop~lar. 

Art. 57.- El cargo de diputndo es incompatible con -

cualquiera comision 6 destino de la Union

en que se disfrute sueldo. 

Se transcribirán ahora las disposiciones más im

portantes de la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero

de 1857. 

CAPITULO II 

Del nombramiento de electores 

16. Se procederá al nombramiento de electores, y pa

ra serlo se requiere: estar en ejercicio de los

derechos de la ciudadania mexicana, residir ac-

tualmente en la seccion que hace el nombramiento, 

pertenecer al estado seglar y no ejercer mando -

político ni jurisdiccion de ninguna clase en la

misma seccion. 

18. Concluida la eleccion, uno de los secretarios 

en presencia de los individuos de la mesa y de -
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los demás ciudadanos presentes, contará las bol~ 

tas y leerá en voz alta solo los nombres de los

electos en cada una; al mismo tiempo ambos eser~ 

tadores llevarán la computacion de votos, formali 

do las listas de escrutinio; por último, el pre

sidente declarará en voz alta, en quiénes ha re

caído la eleccion por haber reunido más votos. -

Pero si dos b más individuos tienen igual número, 

se pondrán sus nombres en cedulillas dentro de -

una ánfora, y des~ués que uno de los secretarios 

las mueva en todas direcciones, el otro secreta

rio sacará una, la pondr6 en manos del presiden
te, y éste leerá en voz alta el nombre contenido 

en ella, declarándolo electo. 

CAPITULO IV 

De las elecciones de diputados 

35, Concluidas las r~tualidades prescritas en el --
art, 32, procederá la junta á nombrar el diputa

do propietario que toque á su distrito electoral 

respectivo, y la eleccion se hará por escrutinio 

secreto y por medio de cédulas, Los electores -

depositarán sus votos en la ánfora que se pondrá 

en la mesa, procediendo con órden, silencio y r~ 

gularidad: se pararán de sus asientos uno á uno, 

por la derecha de la mesa, y cuando haya cesado

el movimiento, el secretario preguntará en voz -

alta y por dos veces: "¿ha concluido la vota----
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cion?" y despu6s de una prudente espera, vaciará 

las cédulas sobre la mesa, las contará tambien -

en voz alta, y de igual modo las leerá una á una 

hasta concluir. Cualquiera de los escrutadores

formará la lista de escrutinio, escribiendo los

nombres que lea el escrutinio y anotando los vo

tos con lineas verticales sobre una horizontal.

El otro escrutador irá reuniendo en grupos sepa

rados las cédulas correspondientes á cada candi

datura para confrontarlas con la lista. Estando 

6sta conforme, se pasará al presidente, quien 

leerá con voz perceptible los nombres y votos de 

cada individuo, y declarará electo al que hubie

re reunidc, por lo ménos, los de la mayoría abs~ 

luta de los electores presentes. 

36. Si ningun candidato h.ubiere reunido la mayoda -

absoluta de los votos, se repetirá la eleccion -

entre los dos que obtuvieron más número, quedan

do electo el que reuniere la dicha mayoría. Si

hay igualdad de sufragios en más de dos candida

tos, entre ellos se hará le eleccion; pero ha--

biendo al mismo tiempo otro candidato que haya -

obtenido mayor número de votos que ellos, se le

tendrá por primer competidor, y el segundo se -

sacará de entre los primeros por votacion, bajo

las reglas prescritas en el articulo an~erior. 

37. Cuando en los escrutinios resulte empate, ó ----
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igualdad de votos entre dos candidatos, se repe

tirá la votacion, y subsistiendo el empate, dec.1, 

dirá la suerte quien deba ser electo, 

Se puede concluir este inciso diciendo que en 1&1 

Bases Orgánicas de 1843 se establece el voto pasivo econ,2 

mico para poder ser elector primario y secundario. En el 

sistema electoral de la Reforma se reducen las instancias 

electorales haciendo la elecci6n indirecta en primer gra

do, con voto público y a mayoría relativa en las prima--

rias. En la elecci6n de diputados el voto era secreto y

a mayoria absoluta, con segunda vuelta a mayoria telati--

va. 

En los preceptos constitucionales de 1857, se -

puede apreciar que la elección de diputados era indirecta · 

en primer grado y con escrutinio secreto. Cada dos años

se elegian nuevos diputados, nombrándose por cada propie

tario, un suplent~. 

Por otra parte, recordemos que el Poder Legisla

tivo adoptó la forma unicamaral, conformándose el Congre

so de la Unión por una Cámara de Diputados, 

Respecto a lo dispuesto por la Ley Org~nica Ele~ 

toral de 1857, tenemos que los electores era selecciona-

dos por mayoria relativa, decidiendo la suerte si se pre

sentaban situaciones de igualdad de votos obtenidos, 



165 

Los diputados eran electos por mayoría absoluta, 

siendo secreto el escrutinio; si no se conseguía ésta, e~ 

tonces se repetía la elecci6n entre los dos que hubiesen

reunido más número, resultando ganador el que obtuviese -

la mayoría antes señalada. Si persistía el empate, la -

suerte decidiría. 

El sistema electoral de la Reforma se mantuvo -

hasta la Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, pro-

mulgada por Francisco I. Madero, quien instaura el voto -

secreto desde la elecci6n primaria, manteniendo la mayo-

rfa relativa en ésta, y la absoluta en las secundarias -

o de diputados (aunque en realidad esta mayoría absoluta

no existia, ya que la propia ley señalaba que en su ausea 

cia se tomaría la pluralidad de los votos presentes). 

4.5. Constituci6n de 1917. 

Antes de examinar lo concerniente a la Carta Ha& 

na de 1917, es importante destacar en este apartado que -

con la reforma del 22 de mayo de 1912, la elecci6n de di

putados se convierte en directa, quedando la del Presiden 

te y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n con el carácter de indirecta. La mayoría rela

ttva toma definitividad con la Ley Electoral para la For

maci6n del Congreso Constituyente, expedida por Venustia

no Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionallsta

encargado del Poder Ejecutivo de la Naci6n, el 20 de ~ep

tiembrfl de 1916. Aquí el voto vuelve a ser público ya --
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que se obliga al elector a firmar la boleta; los casos de 

empate se resolvían por sorteo público que realizaban las 

juntas computadoras. 

El 14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza 

expidi6 un decreto reformatorio de algunos artlculos del

Plan de Guadalupe. En el cuerpo de dicho decreto se con

vocaba a elecciones para un Congreso Constituyente, form~ 

do por representantes de las entidades federativas en pr~ 

porci6n al número de habitantes. Los Constituyentes pre

vios, s6lo se concretaban a expedir una nueva Ley Funda-

mental, pero según el decreto aludido, solamente ~e cons

treñirla esta vez al Proyecto de la Constituci6n Reforma

da que le presentarla el Primer Jefe. 

El Congreso Constituyente se instal6 en Queréta

ro e inici6 las juntas prep~ratorias el 21 de noviembre -

de 1916, eligiendo el 30 de ese mes a su mesa directiva.

El 1 de dicie~bre, entreg6 a Carranza su Proyecto de Con.!!_ 

tituci6n Reformada, siendo aceptado éste con ciertas mod!. 

ficaciones y adiciones. El 31 de enero de 1917 se firm6-

la Coostituci6n, protestando guardarla, primeramente los

diputados, y posteriormente el Primer Jefe. La nueva Ley 

Suprema fue promulgada el 5 de febrero, y entr6 en vigor

el 1 de mayo de ese mismo año. 

Contemplemos los preceptos cardinales de esta -

Consti tuci6n en los correspondiente al tema que aborda---

mos. 
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Art. 50,- El Poder Legislativo de los Estados Unidos 

Mexicanos se deposita en un Congreso Gene

ral, que se dividirá en dos Cámaras, una -

de diputados y otra de senadores. 

SECCION I 

De la elección e instalación del ~ongreso 

Art. 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de re
presentantes de la nación electos en su t2 

talidad cada dos años, por los ciudadanos

mexicanos, 

Art. 32.- Se elegirá un diputado propietario por ca

da sesenta mil habitantes o por una frac-

ción que pase de veinte mil, teniendo en -

cuenta el censo general del Distrito Fede

ral y el de cada Estado y Territorio. La

población del Estado o Territorio que fue

se menor que la fijada en este articulo, -

elegirá, sin embargo, un diputado propiet~ 

rio. 

Art, 53.- Por cada diputado propietario se elegirá -

un suplente, 
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Art. 54,- La elecci6n de diputadoF será directa y en 
los términos que dispdnga la ley electo--

ral. 

Art. 56.- La Cámara de Senadores se compondrá de dos 
miembros por cada Estado y dos por el Dis

trito Federal, nombrados en elecci6n dire~ 

ta. 

La Legislatura de cada Estado declarará 

electo al que hubiese obtenido la mayoria

de los votos emitidos. 

Los articulas antes transcritos, han sido objeto 

de reformas, desde su expedici6n en 1917, hasta la fecha, 

Asi tenemos que el articulo 56 fue modificado el 29 de -

abril de 1933, quedando como aparece en el texto actunl -

de la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica

nos. Los articulas 51, 52, 53 y 54 han sufrido, asimis-

mo, nlgunas modificaciones a lo largo de su vigencia, --
siendo las más importantes las últimas reformas y adicio

nes del 1 de diciembre de 1977, ya que a partir de esta -

fecha el texto de dichos preceptos es el que actualmente

queda plasmado en nuestra Ley Fundamental. 

Estudiaremos enseguida las disposiciones más im

portantes de la Ley Electoral del 6 de Febrero de 1917. 
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Art. 26.- Cada votante doblará sus boletas y las en

tregará sucesivamente, al Presidente de la 

Mesa, el que las pasará, también de una m~ 

nera sucesiva, a uno de los Secretarios p~ 

ra que deposite cada una de ellas en el án 
fora que corresponda, 

En cada boleta irán escritos de puño y le

tra del votante el nombre y apellido de la 

persona o personas por quienes sufrague. 

Todas las boletas deberán también ir firm~ 

das por el respectivo elector y serán en-

tregadas por él personalmente. Si el ele~ 

tor no supiera firmar, se presentará en la 

casilla acompañado de un testigo, y, en 

presencia de la Mesa, dirá en voz alta el
nombre de las personas a cuyo favor vota,

para que dicho testigo, en presencia de la 

misma Mesa, lo escriba en las boletas co-

rrespondientes y firme a ruego del votant~ 

De este hecho se hará menci6n en el acta. 

Cada votante al entregar las boletas, dirá 

en alta voz su nombre, y uno de los Secre-
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tarios lo anotará en los ejemplares del p~ 

drbn electoral con la palabra "votb". 

Las boletas se depositarán en ánforas dis

tintas, según la elecci6n de que se trate. 

CAPITULO III 

De las Juntas Computadoras 

Art. 41.- La Mesa de la Junta Computadora comenzará

por hacer el cbmputo de los votos emitidos 

en los expedientes electorales relativos -

a la eleccibn de Diputados, c6mputo que se 

hará en la forma siguiente: uno de los Es

crutadores leerá una por una las boletas -

de cada expediente, diciendo en alta voz -

el nombre del votante, el de la persona -

por quien sufragb y si ésta fue designada

para Diput·ado propietario o suplente, nom

bres que repetirá también en alta voz otro 

escrutador, después de ver la boleta res-
pectiva. Uno de los Secretarios anotará -

en el padrón electoral de la seccibn el -

nombre del votante y otro irá formando la

lista de votos obtenidos por cada candida

to. Los expedientes electorales se irán -

examinando según el orden numérico de las
secciones a que pertenezca. 
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Terminado el escrutinio de cada expedien-

te, el Presidente declarará si está o no -

conforme con el resultado que expresa el -

acta de la respectiva casilla electoral, y 

cuál es el número de votos que en dicha c.!!_ 

silla obtuvo cada candidato a Diputado pr.Q. 

pietario o suplente. 

Después de hecho el examen de todos los e~ 

pedientes de las casillas electorales, los 

secretarios harán el c6mputo general, el -

que será revisado por los escrutadores, d~ 

clarándose después por el Presidente, en -

alta voz, el número de votos que obtuvo c~ 

da candidato y que la elecci6n recay6 en -

el ciudadano que hubiere obtenido el mayor 

número de ello~, al que se le otorgará la

respectiva credencial, firmada por el Pre

sidente y Secretarios en los términos si-

guientes: "Los infrascritos, Presidente y

Secretarios de la Junta Computadora corre~ 

pondiente al ••• Distrito Electoral del Est.!!. 

do de ••• (Distrito Federal o Territorio 

de, •• ) certificamos que el c ... ha sido 

electo Diputado (propietario o suplente) -

al Congreso de la Uni6n por el expresado -

Distrito Electoral". 

Fecha. 
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Acto continuo se levantará el acta corres

pondiente, en la que se harán constar los

incidentes que hubiere habido, 

Todo el expediente electoral de que se vi~ 

ne hablando se pondrá en paquete cerrado -

y sellado y se remitirá, como pieza certi

ficada, a la Secretaria de la Cámara de Di 
putados, expresando en la direcci6n que se 

refiere a la elecci6n de Diputados por el

Distrito Electoral que haga la remisi6n. 

Art. 42,- Concluido el c6mputo de los expedientes -

electorales relativos a la elecci6n de Di

putados, se procederá por la Junta Comput~ 

dora a hacer el correspondiente a los exp~ 

dientes referentes a la elecci6n de Senad~ 

res, c6mputo que se practicará en los mis

mos términos de que habla el articulo ant~ 

rior, declarando el Presidente, una vez -
terminado el escrutinio, qué personas obt~ 

vieron votos para los cargos referidos y -

el número de votos obtenidos por cada una

de ellas levantándose luego el acta respe~ 

tiva, la que, unida con todos los expediea 

tes electorales, se pondrá en paquete ce-

rrado y sellado, remitiéndose todo sin péL 

dida de tiempo a la Junta Computadora del-
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Primer Distrito Electoral del Estado, o, -

en su caso, del Distrito Federal, En el -

sobre se indicará cuál es el Distrito Ele~ 

toral que hace la remisi6n, 

Art, 46,- En caso de que, al revisarse el expediente 

electoral relativo a la elecci6n de Diput~ 

dos, apareciera que dos o más candidatos -

obtuvieron el mismo n6mero de votos, el -

Presidente de la mesa sorteará sus nombres 

p6blicamente y declarará electo al que se

ñale la suerte, 

Después de estudiados los articulas antes repro

ducidos, se puede ver, en primer lugar, que el Poder Le-

gislativo adopta la forma bicamarista, la cual es manteni 

da en la actualidad, 

Enseguida, se advierte que tanto en las disposi

ciones establecidas por la Constituci6n de 1917, como en

las de la Ley Electoral, la elecci6n de diputados y sena

dores era por mayoria relativa, utilizándose el sistema -

de voto p6blico, Cebe señalar que con la expedici6n de -

la Ley para la Elecci6n de Poderes Federales, del 2 de J~ 

lio de 1918, el voto es nuevamente secreto. 

Por otra parte, a partir de la promulg~ci6n de -

la Ley Electoral del 6 de Febrero de 1917, se han expedi

do, hasta nuestros dios, cuatro Leyes Electorales. Estas 
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son: Ley Federal Electoral del 7 de Enero de 1946, que -

abrogaba a la anterior y que fue promulgada por el Presi

dente Manuel Avila Camacho; Ley Electoral Federal del 4 -

de Diciembre de 1951, que abrogaba la de 1946 y que pro-

mulg6 el Presidente Miguel Alemán: Ley Federal Electoral
del 5 de Enero de 1973, que substituis a la anterior y -

que fue promulgada por el Presidente Luis Echeverría Alv~ 

rez; y, Ley Federal de Organizaciones Politicas y Proce-

sos Electorales (LOPPE) del 2B'de Diciembre de 1977, que

abroga la de 1973, promulgada por el Presidente José L6-

pez Portillo, y que es la vigente en la actualidad, 

La reforma polltica fue todo un programa de go-

bierno creado para disefiar la transformación de la admi-

nistraci6n pública, y modificar la Constituci6n para dar

mayor acceso a la participaci6n popular en la cosa públi

ca. Por tal motivo, la reforma constitucional deriv6 --

esencialmente en un nuevo sistema electoral federal, y en 

la implantaci6n de la representación proporcional, 

La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Pr~ 

cesas Electorales se distingue fundamentalmente por la -

presencia de un subsistema de partidos abierto, es decir, 

que facilite la existencia legal, en forma racional y op~ 

rativa, de las corrientes de opinión más connotndas que -

actúan dentro de la vida polltica del pais; y por la ado~ 

ci6n de un sistema mixto con preponderante mayoritario. 

Veamos ahora lo que la LOPPE establece respecto-
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a la elecci6n de los representantes al Poder Legislativo, 

asi como también lo que señala en lo relativo al voto. 

TITULO PRIMERO 

De la Elecci6n de los Poderes Legislativo 

y Ejecutivo y de las Organizaciones Políticas 

CAPITULO I 

De la Elecci6n de los Integrantes de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo 

ARTICULO 3, El Poder Legislativo se deposita en un

Congreso General, que se dividirá en 

dos cámaras, una de diputados y otra de 

senadores. 

La Cámara de Diputados estará integrada 

por 300 diputados electos según el prill 

cipio de votación mayoritaria relativa, 

mediante el sistema de distritos elect2 

ralea uninominales y hasta 100 diputa-

dos que serán electos según el princi-

pio de representaci6n proporcional, me

diante el sistema de listas regionales, 

votadas en circunscripciones plurinomi

nales. 

ARTICULO 4, La Cámara de Senadores se ~ompondrá de

dos miembros por cada Estado y dos por-
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el Distrito Federal, electos por vota-

ción mayoritaria relativa en sus respe~ 

tivas entidades. 

CAPITULO II 

Del Voto 

ARTICULO 11. Votar constituye una prerrogativa y una 

obligaci6n del ciudadano, El voto es -

universal, libre, secreto y directo pa

ra todos los cargos de elecci6n popu--

lar. 

ARTICULO 12. De conformidad con las disposiciones -

constitucionales, ejercerán el voto ac

tivo los ciudadanos mexicanos, varones

y mujeres, que hayan cumplido 18 años -

de edad, se encuentren en ejercicio de

sus derechos políticos, estén inscritos 

en el padr6n electoral y no se encuen-

tren bajo impedimento legal. 

Como se observa, en la LOPPE queda instituido -

el principio de mayoría relativa para la elecci6n de dip~ 

tados y senadores. Además, para elegir a los diputados -

que representen a las minorías, queda erigido el princi-

pio de representación proporcional; estableciendose asi-

mismo, que el voto será, para todos los casos, universal, 

libre, secreto y directo. 
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Podemos concluir afirmando que, con la implant~ 

ci6n de la representaci6n proporcional, el sistema elect2 

ral mexicano se transforma de mayoritario relativo, unin2 

minal y complementado con un régimen de diputados de par

tido (en 1963 se di6 representaci6n congresional a las mi 

norias mediante la ~posi~i6n de diputados de partido), en 

un sistema mixto de preponderante mayoritario en el ámbi

to federal y de representación proporcional en la esfera

municipal (municipios con más de trescientos mil habitan

tes), 

En México, la representaci6n proporcional res-

pende a realidades concretas y surge de la combinación -

de una multiplicidad de elementos y experiencias, adecuáE 

dose a una situaci6n sociopolitica muy particular, 
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e o N e L u s I o N E s 

Considero que la soberanía, como qued6 expresado 

en el primer Capitulo de este trabajo, es la facultad de

organizarse jurídicamente y de regular, conforme a Dere-

cho, el ejercicio del poder, siendo la Naci6n entera ---

quien detente la titularidad de la misma; se estima naci~ 

nal porque radica en forma indivisible en aquélla. 

Ahora bien, la idea de la soberanía nacional es

tá estrechamente vinculada con el concepto de poder cono

ti tuyente; pero como la Naci6n no puede ejercitar este úl 
timo por si.misma, precisa de representantes extraordina

rios para la consecución de tal ejercicio, Para saber -

quienes habrán de fungir como tales (recordemos que esta

mos dentro de la existencia de un régimen representativo), 

se recurre al mecanismo del sufragio para que, mediante-

comicios, sean nombrados dichos representantes. 

Por otro lado, no olvidemos que el poder consti

tuyente ~o gobierna, sino que solamente se constriñe a -
elaborar una Constituci6n, siendo los poderes constitui-

dos quienes gobiernan, Es decir, el poder constituycnte

es originario, mientras que los poderes constituidos son -

derivados. 

Se requieren, asimismo, representantes yara int2 

grar dichos poderes constituidos, por lo que, en una dem~ 

cracia representativa, se utiliza el sufragio para la de-
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signaci6n, vía elecciones, de aquéllos, O sea, son los -

ciudadanos quienes mediante la práctica del sufragio, el.!. 

gen a los individuos que representarán su voluntad, en su 

caso, en el Congreso. 

En cuanto al sufragio en sí, no olvidemos que en 

nuestro país a partir de la vigencia de la Ley para la 

Elección de Poderes Federales del 2 de Julio de 1918, ya

se podía hablar de que el voto era directo y secreto, pe

ro, en mi concepto, no podía aseverarse que fuese univer

sal, puesto que la mujer seguía siendo marginada del ámb! 

to político. Países como Inglaterra, Bélgica y Estados -

Unidos ya habían reconocido el derecho de sufragio a la -

mujer; pero en la República Mexicana no fue sino hasta el 

régimen del señor Adolfo Ruiz Cortines en que se vi6 mat_! 

rializado el reconocimiento al derecho a votar de la mu-

jer. 

En lo relativo a las f6rmulas electorales, la l~ 

gislaci6n mexicana registra, desde la Constituci6n de Cá

diz, el sistema mayoritario, En el año de 1963, se erige 

un sistema de representaci6n minoritaria denominado "dip~ 

tados de partido". 

Con la expedici6n en 1977 de la LOPPE, se insti

tuye un sistema mixto con preponderante mayoritario; este 

último fue la herramienta más id6nea para cumplir con el

deseo democrático del gobierno de las mayorías con presen 

cia de las minorías, 
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Las fórmulas ce representaci6n proporcional dis~ 

ñadas por el Legislativo, hace·n realizable el que el sis

tema de representación minoritaria prospere, sin romper -

con un sistema uninominal enraizado en nuestras costum--

bres, y benéfico en un país con el grado de desarrollo -

del nuestro, en donde la tarea de gestión del representa~ 

te popular es tan vital como la legislativa. 

Se destaca el hecho de que las fórmulas elector.!!. 

les mexicanas no tienen antecedentes en el derecho elect2 
ral comparado, ya que son producto de una situación naciQ 

nal peculiar. En México, donde las distancias electora-

les entre las mayorías y las minorías son muy pronuncia"

das, es pur dem6s atinado hacer uso de fórmulas que no -

acent6en más a6n dichas diferencias. 

Una vez hechas las consideraciones anteriores, -
llegamos a las siguientes conclusiones: 

1,- El principio de soberanía popular fue admitido -

desde la Constitución de 1824 y prevalece hasta nuestros

dias, consagrándose el sistema representativo a partir de 

dicha Ley Fundamental, 

2.- Para la elección de los miembros que integran -

el Poder Legislativo, se aplica la regla de mayoría rela

tiva y el concepto mexicano de representación pr?porcio-
nal, 

3.- Conforme a los preceptos constitucionales y a --
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las leyes secundarias de la materia, la forma de elecci6n 

ha oscilado entre la indirecta y la directa, y en ocasio

nes ambas, prr.valeciendo en la actualidad la directa. 

4.- Siendo una forma de ejercicio de la soberania, -

el sufragio ha funcionado tanto de manera pública como s~ 

creta; a nuestro parecer, es acertado el que en la legis

laci6n electoral vigente opere el segundo método, afirma~ 

do también que para que el voto cumpla con su finalidad -

democrática, ha de ser, además, universal, es decir, recQ 

nocido igualmente a hombres y mujeres; directo y libre, -

considerando apropiado el actual minimo de edad señalado

en la ley. 

s.- Respecto a la representaci6n proporcional, esti-. 

mamos que su instauraci6n en la ley electoral mexicana 

enriquece al sistema representativo ya que da acceso a 

las minorías politicas al Congreso, pudiendo éstas exter

nar sus corrientes ideol61icas, y sus proposiciones para

solucionar la problemática nacional, respetando siempre -

la decisi6n adoptada por las mayorías, y propiciando en -

consecuencia la oscilaci6n de la voluntad electoral, 
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