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1 N T R o D u e e 1 o N 

Siendo el sufragio, el resultado de diversas luchas por la 

Democracia Liberal y, no un producto de estudios de gabine

te como pudiera parecer, nos fue agradable en el presente, 

el tratar de realizar un anAlisis acerca del mismo, mAxime 

que el Estado tuvo a bien crear un Crgan!smo Autónomo de c~ 

rActer Administrativo dotado de plena autonomla, denominado 

Tribunal de lo Contencioso Electoral, para el efecto de re

solver los Recursos de Apelación y Queja que, pudieran en -

un momento determ! nado interponer 1 os ciudadanos, represen

tantes de los Partidos Poi !tices y Candidatos de los mismos 

al considerar violado su derecho de sufragio. 

Con este fin, nos fue necesario en primer término, entrar -

al anaJisis de los Derechos Subjetivos, citando a los prin

cipales Teóricos que dedicaron tiempo considerable a su es

tudio para, en forma posterior, encontrarles una clasifica

ción. Quiero aclarar, tal y como se podra percatar la per

sona que se interese en leer el presente trabajo, que el -

suscrito, sólo realiza una transcripción de dichas ideas, -

pues considero que serla una falta de ética profesional, el 

hacer como mios los diferentes pensamientos o criticas que 

con tanto esmero llegaron a concluir los estudiosos acerca 

de los Derechos Subjetivos. 
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Asimismo, deseo dejar plasmado que no pretendo descubrir el 

"hilo negro" de los Derechos Subjetivos. ya que, como ha 

quedado establecido, el presente estudio va encaminado al -

an6llsls del Derecho de Sufragio, dando a conocer los dife

rentes medios de defensa con que cuenta el Ciudadano, as! -

como los Organismos competentes que se avocar6n a su trami

tación y, de Igual forma, a las Autoridades Administrativas 

que se encargar6n de la vigilancia del Proceso Electoral. 

Hecho lo anterior, pasaremos en este instante al estudio de 

nuestro tema de tesis, el cual he titulado "Anllisls y Fun

damentación del Derecho de Voto". 
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I. PRINCIPALES TEORIAS ACERCA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

De gran trascendencia resulta para la realización del pre-

sente trabajo de tesis, el analizar los Derechos Subjeti- -

vos, de tal forma que en su estudio, trataremos de dar a c~ 

nacer en qué consisten, bajo el enfoque de los pensamientos 

de algúnos teóricos como Windscheid, Jhering, Jellinek y -

Kelsen; haciendo un esfuerzo por dar una visión panorémica 

de cómo ellos conciben al Derecho Subjetivo. 

En función de esto abordaremos el problema de la noción del 

Derecho. 

La palabra Derecho deriva del vocablo latino "Directum" que 

en su sentido figurado significa "lo que esta conforme a la 

regla, a la Ley, a la norma". Derecho es lo que no se des

vla a un lado y a otro, lo que es recto, lo que se dirige -

sin oscilaciones a su propio fin. * (1) 

La palabra derecho se utiliza en cuatro sentidos a saber: 

* (1) VILLORO TORANZO, Miguel. "Introducción al Estudio -
del Derecho", Editorial Porrúa, S.A., México, 1974, -
p. 4. 
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A) Derecho como facultad (el Derecho del propietario 

a usar su propiedad). 

B) Derecho como norma o sistemas de normas. 

C) Derecho como ciencia (estudiante de Derecho). 

O) Derecho como ideal ético o moral de justicia (no -

hay derecho a que se comentan determinados abusos). 

A) DERECHO COMO FACULTAD. 

El derecho como facultad recibe el nombre de "Derecho Subj! 

tlvo", por atender al sujeto que tiene la facultad o poder 

(el derecho), bajo la protección de la Ley, de usar o disp~ 

ner de algo en forma libre y con exclusión de los dem6s. 

El Derecho Subjetivo por excelencia es el derecho de propi! 

dad, pero también son derechos subjetivos el derecho de la 

patria potestad (facultad que tiene una persona mayor de -

ejercer poder sobre un menor de edad), el derecho de leg!tl 

ma defensa y los derechos de los trabajadores. * (2) 

B) DERECHO COMO NORMA O SISTEMAS DE NORMAS. 

* (Z) lbidem. Pp. 5-6. 
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El Derecho como Norma o Sistemas de Normas recibe el nombre 

de Derecho Objetivo, porque es considerado en si mismo, co

mo objeto de estudio, independientemente de el o de los su

jetos en que recae su imperio. 

El Derecho Objetivo, puede ser definido "como un sistema de 

normas que rigen obligatoriamente la vida humana en socle-

dad", as! pues, podemos establecer que hay dos clases de D."_ 

recho Objetivo: 

El Derecho Natural 

El Derecho Positivo 

El primero de ellos se compone de aquellos principios y no~ 

mas morales que rigen, según el criterio formal de la justl 

cia, la conducta social de los hombres y que son conocidos 

por "la recta razón escrita en todos los corazones." * (3) 

Y por el segundo como aquel sistema de normas emanadas de -

la autoridad competente y promulgadas de acuerdo con el pr~ 

cedlmiento de creación imperante en una nación determina- -

da. * (4) 

* (3) 

* (4) 

Cicerón, citado por Villoro Toranzo, ob. cit., p.8. 
lbldem. p. 9. 
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En cuanto a los otros dos sentidos del derecho, es decir, -

derecho como ciencia y derecho como ideal de justicia, ve

remos que se pueden reducir a los dos primeros (derecho co

mo facultad y derecho como norma). Esto es, la ciencia del 

derecho tiene por objeto tanto el estudio de los derechos -

subjetivos como el de los derechos objetivos; y el derecho 

como ideal de justicia es ya un derecho objetivo, toda vez 

que norma la conducta de los hombres en sus relaciones so-

ctales. * (5) 

Al hablar del Derecho Subjetivo, surge Inmediatamente el 

problema respecto a la consistencia de este elemento del d~ 

recho. Desde luego se inquiere si además del conjunto de -

normas que se dan a una comunidad determinada y que consti

tuye el derecho en un sentido objetivo. existen otras enti

dades jur!dicas, contrapuestas a las primeras a causa y en 

razón de una naturaleza diferente y por lo que se les deno

mina derechos subjetivos. 

V aunque este primer problema se circunscribe a saber si -

realmente al lado del derecho obj~tivo se da otra clase de 

derechos que puedan conceptuarse con independencia de éste, 

o si por el contrario, no hay más derecho que el connotado 

* (5) Ibidem, p.6. 
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en su acepción de derecho objetivo, la norma concomitante-

mente se plantea en problema básico, el que se refiere a la 

naturaleza o esencia del derecho subjetivo. Se pregunta en 

este segundo plano iQué es lo que constituye esta clase de 

derecho? iQué le da su sentido o caracter!stica de subjetl 

vldad al derecho? "El problema del Derecho Subjetivo es dg 

ble, nos dice Jean Dabin", uno de existencia y el otro de -

definición. * (6) 

A este respecto se observa que, como un supuesto dado, en -

la casi totalidad de los tratadistas se habla :imultáneame~ 

te de derechos subjetivos y de deberes jur!dlcos, co~o tér

minos correlativos. Igualmente se considera doctrina ca- -

rrlente el conceptuar a estos elementos como dos categor!as 

jur!dicas en que se descompone la norma. 

Por lo que se refiere a la existencia de los derechos subj~ 

tlvos, se ha dado respuesta con dos corrientes diferentes, 

esto es, opuestas como es el caso de: Kelsen por un lado y 

Duguit por el otro, que niegan la existencia de estos, as! 

como, que puedan concebirse fuera del derecho en su sentido 

objetivo, otros elementos que no sean la norma individual o 

* (6) DABIN, Jean. "Le Drolt Subjectif, Editorial Dalloz, 
1a. Edición, Parls 1945-1962, Pp. 3-4. 
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la regla social. Por estas circunstancias a estas doctri-

nas se les llama negativas y se encuentran expuestas en la 

teoria pura del derecho y en la teoria de la solidaridad s~ 

cial, respectivamente. Expondremos en forma somera la teo

ria del segundo autor, toda vez que la primera sera objeto 

de estudio posteriormente. 

León Duguit uno de los principales exponent~s que niegan la 

existencia de los derechos subjetivos, argumenta lo siguie_!! 

te: 

Es un hecho que los hombres sean sol !darlos entre si; tie

nen necesidades comunes que no pueden satisfacer sino con-

juntamente, De la solidaridad social deriva la noción de -

una regla de conducta que sirve para determinar los poderes 

del hombre social. Esta regla se aplica mediante una mani

festación exterior de voluntad, antes de esa manifestación 

es solamente una regla de derecho. Y si la voluntad de los 

individuos tiene por esto facultades, esto es, la posibili

dad de querer un resultado conforme a la norma, se trata -

sólo de poderes objetivos. 

La facultad no es un derecho subjetivo porque no es una CU! 

l idad inherente a 1 1ndiv1 duo, que corresponda al su jeto por 

su naturaleza de hombre; sino que nace de la regla objetl-
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va y es por consiguiente una facultad objetiva juridlca. * 

( 7) 

De tal forma que Duguit basándose en un concepto especial · 

del hombre, intenta igualmente descubrir la no existencia -

del derecho subjetivo razonando de la siguiente forma: 

"El hombre· aislado no existe, consiguientemente no puede h2_ 

blarse del derecho subjetivo. El hombre siempre existe en 

sociedad, luego para la existencia del derecho subjetivo, -

se presume la existencia de sujetos activos y pasivos; de 

donde se necesita y se presume la regia social." * (8) 

Y por último aduce también un argumento que está basado en 

la relación psico-fislca de los hombres al convivir en so-

ciedad. 

Arguye de este modo: 

No hay ninguna jerarquta entre voluntades. F!sica y psico

lógicamente las voluntades tanto del titular como del obii-

• 

• 

(7) DUGUlT, León. Citado por Ferrara en "Teor!a de las 
Personas Juridicas", 2da. Edición, Editorial Reús, 
Madrid 1929, Traducido por Ovejero y Maury, p.244. 

(8) Loe. cit • 
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gado permanecen inalterables. Y toda vez que el derecho -

subjetivo implicarla por una parte, una superioridad cuali

tativa en una de las voluntades y por otra, una disminución 

igualmente de la voluntad en el obligado, resulta inconceb! 

ble el supuesto derecho subjetivo. * (9) 

Por lo que respecta al problema que plantea la investiga- -

ción de la naturaleza del derecho subjetivo y como una rea~ 

ción en contra de las tésis negativas, enconéramos opinio-

nes de diversos autores que presuponiendo la existencia del 

derecho en sentido subjetivo ofrecen soluciones muy distin

tas por este motivo y en atención al ángulo más destacado -

de sus respectivas posiciones frente al problema. los agru

paremos en: 

Subjetivistas, propiamente dichos, 

Psicológico-Empiristas, y 

Normativistas y Formalistas. 

De los tres grupos anteriores, los primeros sostienen que -

la esencia del derecho subjetivo está constituido por ele-

mentas o atributos propios del sujeto. Los psicológico-em

piristas, pretenden situar dicha esencia en elementos extr~ 

* (9) Loe. cit. 
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ños, tanto al sujeto como al propio derecho, haciendo con-

sistir tal esencia en un interés o en un poder, ambos prot~ 

gldos por la norma. Y por último, los normativistas y for

malistas son las doctrinas que si bien aceptan la existen-

cla de los derechos subjetivos, esto sólo es a cambio de -

considerarlo como dos aspectos, ~ngulos diferentes del mis

mo derecho objetivo. 

DIVERSAS OPINIONES ACERCA DE LA ESENCIA DE LOS DERECHOS SU! 

JETIVOS. 

SUBJETIVISTAS. 

Dr. Luis Recaséns Slches; para este autor, el derecho sub

jetivo se caracteriza como "la cualidad que la norma atrlbK 

ye a ciertas situaciones de unas personas, consistente en -

la posibilidad de determinar jurldlcamente el deber de una 

especial conducta. Lo correlativo a los derechos subjetl-

vos, no es el derecho en sentido objetivo, sino el deber jg 

rldico." 

La naturaleza del derecho subjetivo no entraña una entidad 

real, sino perteneciente al mundo de lo jurldico y por en-

de, de naturaleza ideal, una calificación dimanante de la -
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norma. * (10) 

Dr. Eduardo Garcla Maynez; el maestro Garcla Maynez consi

dera al derecho subjetivo en los siguientes términos: "De

recho Subjetivo es la posibilidad concedida a una persona -

por una norma, de hacer o de omitir llcitamente algo. c~ 

mo el sector de comportamiento licito es la ciase de los a~ 

tos y omisiones que el derecho objetivo permite, el subjetl 

vo puede también definirse como permiso normativo de ejecu

tar un cierto acto."* (11) 

De acuerdo con este autor, la esencia del derecho subjetivo 

la constituye la posibilidad de hacer o dejar de hacer llcl 

tamente algo, o en la delimitación, por parte de la norma, 

del sector de lo jurldlcamente potestativo. 

PSICOLOGICO-EMPIRISTAS. 

A este grupo pertenecen, aquellos estudiosos que consideran 

que la esencia de los derechos subjetivos se localizan en · 

elementos que están fuera del derecho. Lo mismo puede ser 

* (10) 

* ( 11) 

RECASENS SlCHES, Luis. "Vida Humana, Sociedad y De· 
recho". 3a. Edición. Editorial Porrúa, S.A., México 
1952. Pp. 229,231. 
GARCIA MAYNEZ, Eduardo. "Lógica del Concepto Jurldi 
ca•. Fondo de Cultura Económica. México, 1959. -



16. 

el interés que la voluntad misma. Y hacemos alusión a Ro-

daifa Jherlng y Bernardo Windscheid que serán objeto de es

tudio en forma posterior. 

HORMATIVISTAS Y FORMALISTAS. 

Sus principales expositores son el maestro Rafael Preciado 

Hernández y Claud Du Pasquier, el primero de ellos en sus -

lecciones de filosof!a del derecho nos dice al hablar de 

la norma jurldica "la norma jur!dica es la fórmula lmperatJ. 

va de lo que es el derecho; en tanto que el derecho es lo 

expresado o representado por la norma. El derecho es una -

relación objetiva entre personas, acciones y blenes y un -

ajustamiento o coordinación de las acciones humanas al bien 

común." En cuanto a las situaciones de hecho provocadas -

por la violencia son substituidas por el imperio de las re

laciones jurldicas, éstas se presentan vinculando siempre a 

dos personas con un objeto, que lo mismo puede ser una ac-

clón o un bien, que una de ellas considere como suyo y que 

la otra se lo reconoce como debido. La relación jurldlca -

no se da directamente entre dos personas, sino a través de 

un objeto, que slrve por eso mismo de medida de la rela- -

clón; as!, cuando afirmamos tener dominio sobre una cosa, 

esta propiedad es el objeto de una relación jur!dica, la C.!!_ 

sa es nuestra, tenemos derecho "subjetivo" sobre ellas, lo 
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cual significa que otras personas deben respetar nuestra 

propiedad, que ese respeto no es d~bldo por ellas. Y lo 

mismo sucede si el objeto es una acción, e incluso una omi

sión. 

"En toda relación jurldica el vinculo entre las personas se 

establece siempre a través de un objeto."* (12) 

Y mAs adelante, al referirse a los elementos en que se des

compone la norma, el mismo maestro continOa argumentando: 

"Los datos formales de la norma jurldica son: el sujeto, -

el supuesto, la relación, el objeto, el derecho subjetivo, 

el deber y la sanción. Se les llama datos formales porque 

constituyen elementos de la estructura lógica de la norma, 

son verdaderas categorlas jurldicas sin las cuales no es p~ 

sible pensar en las normas de derecho, ni en un orden jurl-

dico. 

El derecho subjetivo y el deber jurldico son los dos eleme~ 

tos en que podemos descomponer la relación jurldica, refi-

riéndola ora al sujeto activo, ora al sujeto pasivo. As!, 

* (12) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael. "Lecciones de Filosofla 
del Derecho". 3a. Edición. Editorial Jus. México --
1960. p. 120. 
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el derecho subjetivo viene a ser el poder, pretensión, fa-

cultad o autorización que conforme a la norma juridica tie

ne un sujeto, frente a otro, u otros sujeto~. ya sea para -

desarrollar su propia actividad o determinar la de aqué- -

llos. Y el deber juridico se traduce en la exigencia norm~ 

tiva para el sujeto pasivo de la relación, de no impedir la 

actividad del titular del derecho subjetivo, y en su caso, 

someterse a las pretensiones de éste. * (13) 

Se trata de dos conceptos juridlcos fundamentales de carác

ter formal"* (14) 

Para el maestro Preciado Hernández, el derecho subjetivo -

tiene una esencia formal. El derecho subjetivo no es sino 

un concepto juridlco, que puede traducirse a un poder o fa· 

cultad que dice referirse a uno de los sujetos de la rela-

c!ón jur!dica. 

Claud Du Pasquier; sostiene que "el derecho objetivo es un 

conjunto de reglas obligatorias que se dan en una comunidad 

determinada. En este sentido es Igual a derecho positivo, 

y a su vez, es opuesto a derecho natural o ideal, el cual -

* (13) 

* (14) 

Loe. cit. 
lbidem. Pp. 127-128. 
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viene a ser un conjunto de principios de justicia, que son 

los inspiradores o complementos del derecho positivo. 

El derecho subjetivo es el relacionado a un sujeto. esto es, 

a un titular, que consiste en una facultad o prerrogativa -

reconocida a una persona. 

El sentido objetivo y el subjetivo consideran el fenómeno -

jurldico desde fogulos distintos, pero entre ellos no hay -

diferencia alguna de naturaleza pues un derecho "subjetivo" 

no ~xlste sino cuando el derecho objetivo lo consagra. 

El derecho objetivo consagra derechos subjetivos en favor -

de aquellos cuyos intereses protege.' • (15) 

De tal forma que los anteriores, opinan que la esencia del 

derecho subjetivo no radica en elemento~ extraños al propio 

derecho objetivo, es decir, que la naturaleza de aquél radJ. 

ca en ser un elemento o categorla de 1 a norma del deber ju-

rldlco. 

* (15) DU PASQUIER, Claud. "Introducción a la Teor!a Gene
ral del Derecho y a la Filosof!a Jurldlca•, Libre-
ria e Imprenta GI l, S.A. 1944. Traducción de Juan -
Bautista de Lavalle, p. 13. 
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ESENCIA DEL PROBLEMA. 

Partiendo del supuesto radical de que el derecho subjetivo 

es algo diferente a la norma positiva, del derecho objetl-

vo, el pensamiento jur!dico tradicional, se ha preocupado -

siempre par definir aquél, por encontrar las notas caracte

rlsticas que nos permiten destacarlo con individualidad y -

proyección propia frente al derecho objetivo, esto es, se -

ha pretendido caracterizar metajuridlcamente un objeto ese~ 

cialmente jurldico, como lo es el derecho subjetivo. Ahora 

bien, independientemente de la contradicción que tal inten

to implica, porque o bien el derecho subjetivo es de~echo, 

es algo jur!dica, o bien no lo es, pero sin que pueda ser a 

un tiempo jur!dlco y no jurldico, podemos decir que ninguno 

de esos esfuerzos ha sido totalmente frustrado, porque ta-

les ensayos nos han permitido descubrir una larga serie de 

predicadas objetivos, es decir, no contradictorios del obj~ 

to en cuestión.* (16) 

Claro está que para poder afirmar al derecho subjetivo como 

algo diferente del derecho objetivo, es menester partir de 

* (16) VALLADO BERRON, Fausto E., "Teor!a General del Dere 
cho", Instituto de Investigaciones Jurldicas, - - ~ 
U.N.A.M., México 1972. p. 113. 
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una postura que nos permita concebir a ambos como especies 

particulares de un mismo género al que llamásemos derecho -

en general, o bien, que nos permita deducir ei uno del 

otro. Pero como la primera alternativa nos llevarla a Ja -

forzosa aceptación de dos órdenes jurldicas diferentes: el 

subjetivo y el objetivo. imposibles de vincular en forma al 

guna sin desnaturalizar uno de ellos, porque lo subjetivo -

no puede ser a la vez objetivo sin dejar de ser lo primero, 

o viceversa, esto es, que el solo planteamiento de la cues

tión presenta una "contradictio in adjecto"; tiene pues -

que optarse por la segunda alternativa,· es decir, por deri

var el derecho objetivo del subjetivo, o a la inv~rsa. El 

pensamiento jurldico ha derivado siempre el derecho subjeti

vo del objetivo, pero generalmente se ha negado a admitir -

tal cosa por razones que no son del caso analizar, porque -

lo importante es mostrar que lOgicamente, el derecho objetl 

vo ha precedido siempre desde el punto de vista teorético -

al derecho subjetivo. * (17) 

Desde luego que para derivar el derecho objetivo del subje

tivo es preciso afirmar algo totalmente incongruente, o sea: 

que puede hablarse objetivamente de una cosa esencialmente 

* (17) Loe. cit. 
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subjetiva, como serla la existencia en si de derechos subJ! 

tlvos, sin embargo, conscientes de esta contradicción los -

autores que se han ocupado del tema intentaron siempre arrl 

bar a la determinación objetiva del derecho subj~tlvo mer-

ced a criterios teológicos y sociológicos, sin lograr su -

fin. * ( 18) 

Una vez vertidas las ideas que anteceden, nos abocaremos al 

desarrollo de las principales corrientes o pensamientos de 

los estudiosos que, por su preocupación y lo acertado de -

sus conceptos sobre el capitulo que nos ocupa. han logrado 

la profundidad deseada en relación a los Derechos Subjeti-

vos. Siendo estos: Bernardo Windscheid, Rodolfo Jhering, 

Jorge Jellinek y Hans Kelsen. 

1) TESIS DE BERNARDO WINDSCHEJD. 

Este autor, define al derecho subjetivo como "un poder o S! 

noria de la voluntad, reconocido por el orden jurldlco" • 

( 19) 

Asimismo, nos dice que el derecho subjetivo, suele emplear-

• (18) Ibldem. Pp. 113-114. 

* (19) Loe. cit. 
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se en dos sentidos direrentes: 

a) Por derecho subjetivo, se entiende la facultad 

de exigir determinado comportamiento, positivo 

o negativo, de la persona o personas que se h~ 

llan frente al titular, establece que dicha fa

cultad aparece cuando el orden jur!dico pres-

cribe que en algunas circunstancias se haga u 

omita alguna cosa, y pone a disposición de - -

otro sujeto el imperativo que contiene dicha -

orden. Continúa diciendo que de la voluntad -

del beneficiado depende entonces valerse o no 

del precepto o poner en juego los medios de g~ 

rant!a que el propio ordenamiento jur!dico - -

otorga. 

b) La voluntad del titular es decisiva para el n~ 

cimiento de racultades, de la voluntad de la -

persona depende en tal coyuntura la existencia 

o determinación de imperativos jur!dicos. * 

(20) 

Respecto a esta teorla, ha sido objeto de múltiples crftl--

* (20) loe. cit. 
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cas, principalmente por Jhering, quien sostiene que la sub~ 

tanela del _derecho no puede residir en el fenómeno volitl-

vo, al respecto Windscheid ha aclarado que por voluntad en

tiende "la voluntad del orden jur!dlco y no la voluntad del 

facultado". Con lo que el derecho subjetivo viene a ser en 

este pensador, segOn Rojina Vi llegas, el proplo derecho ob

jetivo, en cuanto otorga facultades al sujeto designado por 

la norma, por lo que sin incurrir en contradicción alguna -

podemos suscribir la tesis anotada, máxime cuando su mismo 

autor acepta que el derecho objetivo puede ir asignando di

ferentes contenidos de voluntad, a las autorizaciones o pr~ 

tensiones que caracterizan los derechos subjetivos. * (21) 

Por lo que respecta a lo anterior, Hans Kelsen hace una crl 

tica en los siguientes términos: 

Se dan casos en los que el titular de un dere-

cho subjetivo no desea ejercitarlo. 

Existen personas jurldicas que carecen de volu~ 

tad en sentido psicológico. Son incapaces de -

querer y, ello no obstante, poseen facultades y 

* (21) Loe. cit. 
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deberes, si la esencia del derecho subjetivo r~ 

dicare en el querer, habr!a que negarles la ca-

1 idad de personas en sentido jur!dico. 

Hay derechos cuya renuncia no producen conse- -

cuencias legales, es el caso de los derechos -

que se establecen en la Constitución Pollt!ca -

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Fede-

ral del Trabajo, en relación con los derechos -

de los obreros. 

Los derechos no desaparecen aunque el ti tul ar -

de los mismos ignore su existencia y no haya, -

en el titular, un querer orientado, hacia - - -

ellos.* (22) 

2) TESIS DE RODOLFO JHERlNG. 

Este autor nos expone su pensamiento acerca de !os derechos 

subjetivos, en su obra "El csp!ritu del derecho Romano", e~ 

tablece que los derechos subjetivos son intereses jurld!ca

•ente protegidos. * (23) 

* (22) GARCIA MAVNEZ, Eduardo. "Introducción a! Estudio -
del Derecho'', Edit. PorrOa, S.A. México 1977. p.118. 

* (23) lbldem. Pp. 188-189. 
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Jherlng explica que su doctrina se refiere a los "intereses 

medios", esto es, a los intereses generales y constantes en 

una sociedad, Jos que el orden jurldlco toma en cuenta para 

protegerlos con independencia de los propósitos individua-

les. Con esto, Jhering desemboca en una concepción que, al 

igual que Windscheid, sólo puede suscribir hasta sus úiti-

mas consecuencias, negando el punto de partida: diferen- -

ciar esencialmente el derecho subjetivo de Jo objetivo. En 

efecto, frente a la irrelevancia del interés Individual co~ 

creta respecto de la norma jurldica objetiva. los "intere-

ses medios" no pueden ser sino Jos Intereses urotegidos por 

el derecho positivo en una época y en un Jugar determina- -

dos, porque resulta imposible precisar universalmente, es -

decir, de manera objetiva, otra clase de intereses genera-

les y constantes en una sociedad, y porque los sujetos con

cretos del orden no poseen otros Intereses que los lndivi-

duales. En consecuencia, el derecho subjetivo como interés 

medio jurldicamente protegido, es la propia norma positiva 

en cuanto ésta determina y protege Idéntico interés que - -

aquél. Es decir, que no puede distinguirse ya, como pr~te~ 

d!a el propio Jhering entre intereses con protección jurldl 

ca e intereses que carecen de ella, pues el interés indivi

dual será siempre algo subjetivo por esencia, y el interés 

general y constante, tendrá que ser determinado por el der~ 

cho o protegido jurldicamente como dlrla este pensador para 
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ser tal interés en un sentido objetivo, as! pues, el dere-

cho subjetivo es un interés jurldicamente protegido, en - -

cuanto este interés se encuentra determinado objetivamente 

por Ja norma positiva, por el derecho objetivo. * (24) 

3) TESIS DE JORGE JELLINEK. 

Este autor reuniendo la voluntad normativa e interés jurldi 

co, nos define al derecho subjetivo diciéndonos que es "un 

Interés tutelado por la Ley, mediante el reconocimiento de 

la voluntad individual". Oe•de Juego que Jeliinek preten-

diendo superar a Wlndscheid y a Jherlng, no consigue eleva~ 

se al punto de vista objetivo a que llegaron aquéllos, pues 

como se desprende del texto mismo de su "definición", inte

rés y voluntad son para él el interés y la voluntad de la -

unidad biológica hombre, ei querer psicológico del indivi-

duo, en tanto que Windscheid alcanzó a precisar el concepto 

de voluntad como voluntad jurldica y no objetiva y por otra 

parte, Jhering pretendió determinar el concepto del interés 

mediante la desindividualizaci6n del mismo, al elaborar su 

doctrina de los "intereses medios." * (25) 

* (24) VALLADO, F. ob. cit., p. 115. 

* (25) lbidem. p. 116. 
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Por su parte, Garc!a Maynez considera que el error de Je! il 

nek consistió en pensar que sólo bastaba una s!ntesis de -

los elementos divergentes para lograr una doctrina verdade-

ra. * (26) 

4) TESIS DE HANS KELSEN. 

Argumenta que el derecho subjetivo no es una cosa diferente 

del objetivo, de aqu[ que defina al derecho subjetivo di- -

ciendo "que es el mismo derecho objetivo, en relación con -

el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplic~ 

ción del acto coactivo estatal señalado por la norm~.· * 

(27) 

Continúa argumentando y señala que el derecho subjetivo es 

como el deber jur[dlco, la norma del derecho en su relación 

con un Individuo designado por la misma norma, designación 

que es también facultamiento en cuanto hace depender de su 

declaración de voluntad la aplicación de la norma coactiva 

estadual. A este respecto Kelsen nos dice que "el llamado 

derecho subjetivo, en cuanto a facultad, no es mas que una 

modal !dad, una forma peculiar del derecho objetivo: es no_!'. 

* (26) GARCIA, E.. ob. cit .• p. 191. 
* (27) Ibldem. p. 192. 
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ma, y que esa modalidad consiste en que el derecho "pone la 

manifestación de voluntad dirigida a exigir una determinada 

conducta ajena, como condición del deber de realizar la CO.!! 

ducta exigida y. en especial, como condición de realización 

del acto coactivo", por lo que quien esté por la norma aut~ 

rizado a manifestar en tal sentido su voluntad, es, por - -

sólo esa razón, el titular del derecho subjetivo. * (28) 

En consecuencia. el derecho subjetivo es stricto sensu, la 

norma positiva. el derecho objetivo, sin que esto sea obst! 

culc para que se pueda hablar también de él como facultad -

jurtdlca, voluntad normativa, interés objetivo y, aún més, 

como todas aquellas otras calidades que podemos determinar a 

través del orden jurtdico, de lo cual se desprende una im-

portante enseñanza: puede decirse cuanto se quiere del de

recho subjetivo sin incurrir en contradicción, siempre que 

no abandonemos Ja gula metódica que nos proporciona el con~ 

cimiento cientiflco del derecho, de la norma positiva. * 
(29) 

Para darnos a enlender en una forma més amplia acerca del -

derecho subjetivo Kelsen nos plantea el siguiente ejemplo: 

* (28) VALLADO, F., ob. cit •• p. 118. 
* (29) Loe. cit. 



PRIMUS CELEBRA CON SECUNOUS, un contrato 

de mutuo, en virtud del cual éste recibe 

de aquél la suma de cien pesos, obl igán

dose a devolverlo en un plazo de ocho -

dlas. El primer supuesto jurldico es la 

celebración del contrato, y las canse- -

cuenclas del mismo consisten en la obl i

gación de secundus de devolver el dinero 

al vencerse el término estipulado, y la 

facultad de primus de exigir su devolu-

ción. Si se real iza el segundo su pues-

to, es decir, si secundus no cumple con 

su deber, tiene primus la facultad de p~ 

dir mediante una demanda presentada ante 

Juez competente que se condene al oblig~ 

do a cumplir con el contrato. Primus P.Q. 

see un derecho subjetivo precisamente en 

cuanto la aplicación del acto coactivo -

estatal se hace depender de una declara

ción de voluntad suya. * (JO) 

30. 

Para Kelsen, la facultad correlativa del deber derivado de 

la norma secundaria no es un derecho independiente de la f~ 

* (30) GARCIA, E., ob. cit. Pp. 192-193. 
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cultad de pedir la aplicación del acto coactivo. 

No se trata de dos derechos distintos, sino de un mismo de

recho en dos relaciones diferentes. Pero la primera facul

tad (derecho de prestación) sólo existe en cuanto existe la 

segunda (derecho de acción). Si la aplicación de la san- -

ción no depende de una declaración de voluntad de un parti

cular, no puede hablarse de derechos subjetivos. * (31) 

* (31) Loe. cit. 
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Il. CLASIFICACION DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

La norma jurldica es una norma de conducta, una regla de a~ 

ción; por consiguiente, actúa sobre las voluntades con

scientes, capaces de observar una cierta norma de conducta. 

El poder que. se deriva as! de la norma constituye el Dere-

cho Subjetivo, la facultas agendl. 

El Derecho subjetivo se relaciona, por esto, c~n la volun-

tad y con las acciones humanas, en cuanto se dirige al al-

canee de ciertos fines. Tal facultad de obrar no es ilimi

tada, arbitraria; debe desenvolverse en los limites del o~ 

denamiento juridico y con su concurso debe ser regulada por 

la norma jurldica que la reconoce y garantiza. * (32) 

La facultad otorgada por la norma a la voluntad, tlene este 

carácter que puede desarrollarse de manera autónoma, siem-

pre en conformidad con la norma, sin encontrar obstáculos -

por parte de otros, sin que otros puedan penetrar en su es

fera de actividad legitima y perjudicarla de ninguna manera. 

* (32) CONSENTINI, Francesco, "Filosof!a del Derecho", 
Edit. Cultura. México 1930. Pp. 63-64. 
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Se puede entender, por tanto, que mientras el derecho obje

tivo representa un principio de armenia y de organización, 

en cuanto que coordina establemente las acciones humanas, -

el derecho subjetivo es, por el contrario, esencialmente, -

un principio de libertad en cuanto que otorga una esfera 

autónoma y libre a la actividad de cada uno. * (33) 

Al hablar de los derechos subjetivos nos referimos al facul 

tamiento de conducta hecho por la norma a un sujeto, ya sea 

que la norma faculte la propia conducta del sujeto o que f~ 

culte al sujeto a gozar de la conducta ajena; esto es, el 

Derecho Subjetivo es la autorización de conducta otorgada a 

un sujeto por la norma. 

Por tratarse de una autorización jurldica y no de la moral 

o de las reglas del trato social, la misma norma autoriza -

al titular a exigir el deber correlativo. Cuando la norma 

faculta la propia conducta del titular, invariablemente la 

faculta, al mismo tiempo, a exigir el respeto de su conduc

ta, pues en este caso el deber correlativo impone a todo el 

mundo la obligación de respetar la propia conducta faculta

da al titular. Cuando el derecho subjetivo es el faculta--

* (33) Loe. cit. 
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miento de la conducta ajena, entonces, invariablemente, la 

norma también faculta al titular a exigir la prestación de 

la conducta debida. En s!ntesis. el derecho subjetivo es -

el facultamiento de conducta fundido o unido a la facultad 

de exigir el deber correlativo (cumplimiento). * (34) 

Para poder presentar a los derechos subjetivos es necesario 

precisar en forma debida la naturaleza del género, determi

nando qué es el Derecho Subjetivo en general. con indepen-

dencia de cualquier dato pertinente a determinada especie, 

as! tenemos que el derecho subjetivo "Es la autorización de 

conducta propia o ajena otorgada a un sujeto por la norma, 

el cual también est~ facultado a exigir el deber correlati

vo (cumplimiento). * (35) 

Como consecuencia de esta autorización o facultad el tltu--

lar est.'i también facultado para exigir, o bien el respeto -

de la conducta facultada a él mismo, o bien la prestación 

de conducta que le es debida por el sujeto pasivo de la r~ 

!ación jur!dica. Por tanto. el derecho subjetivo es un co_!!! 

piejo de dos facultades a saber. 

* (34) MORINEAU, Osear, "El Estudio del Derecho". Edit. P2 
rrúa, S.A. México 1953. p. 117. 

* (35) Ibldem. p. 136. 
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El facultamiento de la propia conducta o, 

El facultamiento de la conducta ajena. 

En ambos casos la facultas exlgendl, facultad de exigir el 

respeto de la propia conducta o facultad de exigir la pres

tación de la conducta ajena. * (36) 

1) DERECHOS A LA PROPIA CONDUCTA. 

Eduardo Garcla Maynez, nos dice que como caso tlplco de és

ta, se cita al derecho de propiedad estableciendo lo si- -

guiente: "El dueílo de una casa est~ facultado para usarla, 

venderla, permutarla, etc." Estas y las demls facultade• -

que la Ley le concede, refiérense a la actividad que todo -

propietario tiene y son por consiguiente derechos a su pro

pia conducta. * (37) 

Por lo tanto el facultamlento de la propia conducta es un 

Derecho absoluto, luego entonces, el derecho de propiedad -

es un derecho absoluto, porque faculta la propia conducta -

* (36) Ibidem. p. 137. 
* (37) GARCIA, E., "Introducción al Estudio del Derecho". 

ob. cit. p. 198. 
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del titular y~no por la naturaleza del deber correlativo. * 

(38) 

Rafael Villegas, en su obra titulada, "Introducción y Teo-

rla Fundamental del Derecho y del Estado", define a los de

rechos absolutos "como aquellos oponibles a un sujeto pasi

vo universal e indeterminado, es decir, a todo el mundo con 

excepción de su titular." * (39) 

Cuando el derecho a la propia conducta es de hacer algo 11! 

mase "Facultas Agendi", cuando es de no hacer algo denomlnA 

se "Facultas Omittendi". (40) 

La Facultas Agendi, se localiza dentro del derecho subjeti

vo como una caracterlstica común, es decir, una posibilidad 

jurldica de actuar ejercitando una facultad o poder de ac-

tuar como la norma, de tal manera que el Derecho Objetivo -

reconozca la validez y eficacia de nuestros actos. * (41) 

* (38) 
* (39) 

* (40) 

• (41) 

MORINEAU, O. ob. cit., p. 138. 
ROJlNA VILLEGAS, Rafael. "Introducción y Teorla Fun 
damental del Derecho y del Estado". Tomo 1, México-:-
1943. p. 563. 
GARCIA, E. "Introducción al Estudio del Derecho". -
ob. cit., p. 198 • 
ROJINA, R. "Introducción y Teorla Fundamental del -
Derecho y del Estado", ob. cit., p. 555. 
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La Facultas Omittendi, existe en dos casos: el primero se 

constituye por el derecho a la omisión de la conducta illci 

ta; el segundo, por el que todo mundo tiene de no ejerci-

tar su derecho, cuando éstos no se fundan en una obligación 

propia. Tanto la Facultas Agendi como la Omittendi son co

rrelativas de un deber universal de respeto. * (42) 

Oe tal forma que en la Facultas Agendi como en la Omittendi 

se encuentran sujetos activos y pasivos. Esto es, en el C.!!_ 

so del Derecho de propiedad, que es una Facultas Agendi y -

en el caso de no ejercitar el cobro de una ú~uda, que es -

una Facultas Omittendi, el sujeto activo es el titular, en 

el primer caso, del derecho de propiedad y en el segundo C.!!_ 

so, el derecho al cobro de la deuda. El sujeto pasivo lo -

-·es 11 Erga Omnes••, o sea, todo mundo. que es a quien incumbe 

el deber universal de respeto al derecho que tiene el suje

to activo o titular, de ejercitar el derecho de propiedad, 

o el derecho de no cobrar lo que se tiene derecho a cobrar, 

a no estorbarle el ejercicio de tal derecho. 

En concreto, en la Facultas Agendi y en la Omittendi, el su 

* (42) GARCIA, E. "Introducción al Estudio del Derecho". 
oh. cit., p. 198. 
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jeto pasivo es todo mundo. * ( 43) 

El lenguaje cotidiano parece sugerir una distinción entre -

dos clases de derechos. Se dice: "Tengo el derecho de ha

cer o de omitir tal o cual cosa•. "Tengo el derecho de ex.!_ 

gir de otra persona que haga o se abstenga de hacer tal o -

cual cosa•. El uso lingulstico hace pues una distinción e~ 

tre el derecho a la propia conducta y el derecho a la con-

ducta ajena. 

En el lenguaje diario, hacemos otro, no sól0 decimos que se 

tiene derecho a cierto comportamiento, al propio o al de 

otra persona; también declaramos que alguien tiene un der~ 

cho sobre determinada cosa. 

Cuando el derecho tiene car~cter subjetivo, es necesariame~ 

te un derecho a la conducta ajena, a la conducta a que otro 

est~ únicamente obligado. El derecho subjetivo de una per

sona presupone el deber jurldico de otra, en el caso en que 

se trate de un derecho a la conducta ajena, ello es eviden

te por si mismo. 

* (43) PENICHE BOLlO, Francisco J. "Introducción al Estu
dio del Derecho". Edlt. Porrúa, S.A. México 1980, 
p. 97. 
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El acreedor tiene el derecho subjetivo de reclamar del d~u

dor el pago de cierta suma de dinero, y, si el segundo esta 

jur!dicamente obligado, debera pagar dicha suma. Pero tam

bién podemos hablar de un derecho subjetivo a la propia co~ 

ducta, sólo en cuanto un deber correspondiente es impuesto 

a otro sujeto. • {44) 

2) DERECHOS A LA CONDUCTA AJENA. 

El derecho a la conducta ajena, recibe por su parte, la de

nominación de Facultas Exigendl, esto es, por ejemplo: mi 

derecho a exigir la devolución de un libro que he prestado, 

no se refiere a mi propio comportamiento, sino al de otra -

persona. 

Luego entonces, los derechos a la conducta ajena, son dere

chos relativos y lo son porque destinan al titular la con-

ducta ajena y la facultad a exigirla, destinan al titular -

conducta determinada de sujeto determinado; es derecho re

lativo, cuando la obligación correspondiente Incumbe a uno 

o varios sujetos. • (45) 

• (44) KELSEN, Hans. "Teor!a General del Derecho y del Es
tado". Traducción de Eduardo Garc!a Maynez, Tesis 
Universitarias, México 1969. p. 87. 

* (45) MORINEAU, O., ob- cit. p. 311. 
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Ou Pasquler, propone la definición siguiente acerca de los 

derechos relativos diciendo que: "son aquellos que valen 

frente a uno o varias personas determinadas." ~ (46) 

La facultas Exigendl, es el dato genérico de todo faculta-

miento jurldico, es la jurlcldad en la regulación de la corr 

ducta. En efecto, cuando la norma faculta la propia condu~ 

ta, también faculta a exigir su respeto; cuando faculta la 

conducta ajena, faculta a exigir su prestación. 

En un estado de derecho, la Facultas Exlgendi sufre una me

tamorf6sls valiosa, en vez de concebirla como facultad de -

exigir el deber aun por la fuerza, la concebimos como sim-

ple autorización de decir algo a otro, pues de lo contrario 

sólo servirla para que los fuertes lograran la realizaciOn 

de sus derechos y solamente los débiles se sintieran incli

nados a cumplir con su deber. Pero resulta que el derecho 

fundido con esta clase de facultas exigendi tampoco se rea

l Izarla, pues serla obedecido solamente por los mansos, por 

los buenos o por razones morales. La facultas exlgendl es 

siempre la facultad de exigir conducta ajena, la prestación 

de la conducta. • (47) 

• (46) 

• (47) 

DU PASQUIER, citado por Garc!a Maynez, "lntroduc- -
ci6n al Estudio del Derecho", ob. cit. p. 199 • 
MORINEAU, a., ob. cit., Pp. 48-49. 
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3) DERECHOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS. 

Kelsen, manifiesta que un derecho subjetivo relativo, en -

sentido estricto, es un derecho al que corresponde únicame_!! 

te el deber de una persona Individualmente determinada; 

mientras que un derecho absoluto Implica deberes de un núm~ 

ro Indeterminado de personas. Derecho relativo t!plco es -

el de crédito, el acreedor sólo puede exigir del deudor el 

pago de la cantidad prestada. La propiedad es un derecho -

absoluto; el propietario tiene el derecho de exigir de to

do el mundo que no se le moleste en el ejercicio de su pro

piedad. * (48) 

Por su parte Rojlna Villegas. argumenta que son derechos ab 

solutos aquéllos que son oponibles a un sujeto pasivo unl-

versal e Indeterminado, es decir, a todo el mundo con exce~ 

ción de su titular y, se consideran derechos relativos aqu! 

!los que son oponibles a un sujeto determinado. 

Lógicamente los derechos públicos, que son los oponibles al 

Estado, deben ser siempre derechos relativos, en tanto que 

los derechos privados como pueden oponerse a un sujeto de--

* (48) KELSEN, H., ob. cit., p. 100. 
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terminado o universal, pueden ser relativos o absolutos. 

Son derechos privados de carácter relativo, los derechos 

personales o de crédito, el derecho de huelga, ·1os derechos 

del Estado Civil y son derechos privados absolutos, los de

rechos reales , los de potestad y tutela oponibles a todo -

el mundo en cuanto al derecho de representar , educar y pr2-

teger al incapaz, los derechos para celebrar actos jurldl-

cos y los derechos de libertad. * (49) 

4) DERECHOS SUBJETIVOS PRIVADOS Y PUBLICOS. 

Los derechos subjetivos privados suelen ser divididos en -

dos grupos: 

Personales o de Crédito 

Reales 

El fundamento de la distinciOn radica en la lndole de los -

deberes correlativos y en la determinación o !ndetermlna- -

ci6n de Jos sujetos obligados. 

Para poder llegar a su estudio analizaremos las teorlas que 

* (49) ROJ!NA, R. "Introducción y Teorla Fundamental del 
Derecho y del Estado"., Pp. 563-564. 
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se encargaron rle hacer un estudio de los mismos y las clasl 

flcaremos en tres grupos: 

A. Tesis dualista, que establece la separación absol~ 

ta entre los derechos reales y personales, compre!!_ 

de dos variantes: 

La Escuela de Exegésls en Francia 

La Teorla Económica de Bonnecase 

B. Doctrinas Monistas que establecen la identidad de 

los Derechos Reales y Personales. La cual tiene -

dos variantes: 

Tesis Personallsta de Drtolan, Planlol y D~ 

megue, que Identifica los Derechos Reales -

con los Personales. 

Tesis Objetlvista de Gaudemet, Jallu, 6azln 

y Salellles. que asimilan los derechos per

sonales con los reales. 

C. Doctrina Ecléctica, que establece una Identidad en 

el aspecto externo de estos derechos patrimoniales 

y una separación o diferenciación en el aspecto 1!!. 
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terno. * ( 50) 

A. ESCUELA DUALISTA 

Los autores de esta Escuela son principalmente Aubry y Rau 

y Baudry-Lacantlnerle, establecen que hay una separación 

irreductible entre los derechos reales y los personales. 

Es decir, hay una diferenciación en los atributos esencia-

les y no simplemente en su caracter especifico.* (51) 

Segíin la Escuela CHsica representada por Aubry y Rau. el -

Derecho Real "es un poder jurldlco que se ejerce en forma -

dlrect~ e Inmediata sobre un bien para su aprovechamiento -

total o parcial, siendo este poder jurldlco oponible a ter

ceros.• Luego entonces, son elementos del derecho real: 

* (50) 

* (51) 

La existencia del poder jurldlco. 

La forma de ejercicio de este poder en una rel! 

c!ón directa e inmediata entre el titular y la 

cosa. 

ROJINA VILLEGAS, Rafael, "Teor!a General de los De
rechos Reales", Edlt. Porrúa, México 1947, p. 52. 
Loe. cit. 
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La naturaleza económica del poder juridlco que 

permita un aprovechamiento total o parcial de -

la misma. 

La oponlbilidad respecto de tercero para que el 

derecho se caracterice como absoluto verdadero 

erg a omnes. 

Por lo que respecta al derecho personal, la Escuela Claslca 

no encuentra ninguna de estas caracteristlcas. El derecho 

de crédito o personal se define como una relar.lón jurldlca 

que otorga al acreedor Ja facultad de exigir el derecho de 

una prestación o una abstención de caracter patrimonial o -

moral." Por tales circunstancias son elementos del derecho 

personal Jos siguientes: 

Una relación jurldlca entre sujeto activo y pa

sivo. 

La facultad que nace de la relación jurldlca en 

favor del acreedor para exigir cierta conducta 

del deudor. 

El objeto de esta relación jurldlca que consis

te en una prestación o abstención de caracter -
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patrimonial o simplemente moral. * (52) 

TEORIA ECONOMICA DE BONNECASE 

Al respecto nos presenta una variante de la teorfa dual is-

ta, afirmando que hay una separación absoluta, no sólo des

de el punto de vista jur!dico, sino económico, ent1·e los d~ 

rechos reales y personales. 

Acepta todas las diferencias que establece la Escuela Clasl 

ca, pero reconoce que éstas deben tener una explicación y -

que ésta depende de la naturaleza económica diversa que 

constituye el contenido de los derechos reales y persona- -

les. Luego entonces, se hace la propuesta de investigar 

cual es el contenido económico de los derechos reales. a 

efecto de determinar si ese contenido es radicalmente dis-

tinto que constituye el objeto de los derechos personales; 

y encuentra que hay dos fenómenos económicos fundamentalmen 

te diversos que constituyen el contenido respectivo de los 

derechos reales y personales. Esos fenómenos económicos --

son: 

* (52) ROJINA VILLEGAS, Rafael, "Compendio de Derecho Ci-
vil 11, Bienes Derechos Reales y Sucesiones". Edit. 
Porrüa, S.A., México 1985. p. 21. 
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la aproplacl6n de la riqueza. 

la prestacl6n del servicio. * (53) 

Considera que en econom!a nadie podra confundir el fenómeno 

de apropiación de riqueza con el de utilización de los ser

vicios. Y tan no se confunden estos dos aspectos, que con~ 

tltuyen factores diversos de la produccl6n. Por una parte 

el capital, por otra parte el trabajo o servicio, son fenó

menos primarios de toda colectividad. 

De tal forma que Bonnecase define a los derechos reales co

mo "la organlzacl6n jur!dlca de la aproplacl6n de la rique

za.• • (54) 

El Derecho Real por consiguiente, tiene como contenido la -

apropiación, aprovechamiento y regulación de una riqueza, -

propia o ajena. En cambio el derecho personal, no es otra 

cosa que la organización jur!dlca del servicio. * (55) 

* (53) lbldem. p.24. 

* (54) loe. cit. 

* (55) ROJINA, R., "Teor!a General de los Derechos Reales 
ob. cit., p. 58. 
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B. DOCTRINAS MONISTAS. 

Monista Realista: Sus autores, tratan de hace~ un Intento 

para establecer que el Derecho Personal es en realidad un -

Derecho real sobre el patrimonio, afirman que el Derecho -

Personal tiene la misma naturaleza que el Real. 

En Saleilles se inicia la tendencia de despersonalizar la -

obligación o derecho de crédito. Gaudemet se encarga de d~ 

sarrollar esta idea, estudiando la evolución sufrida por el 

Derecho Personal desde los primeros tiempos de la evolución 

Romana. 

Establece que en el Derecho Romano Primitivo la obligación 

es estrictamente personal, porque no puede cambiar ni el -

acreedor, ni el deudor. Cuando ocurre el cambio, la oblig~ 

ción se extingue para dar nacimiento a una distinta, es la 

figura jurtdica novación como una forma de extinción de las 

obligaciones. * (56) 

En concepto de Gaudemet, como los romanos no llegaron a ad

mitir el cambio del deudor, persistiendo la misma relación 

* (56) Ibidem. p. 63. 
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jurldica, no aceptaron la cesión de deudas como un medio de 

transferir la obligación, ni tampoco aceptaron en todo su -

alcance la cesión de crédito o cambio de acreedor. Se dice 

que el vinculo fue estrictamente personal, de tal manera -

que dependla su existencia de los sujetos activos y pasi- -

vos, determinados desde su nacimiento. * (57) 

De tal forma que Gaudemet, tomando las ideas de Vitoria Po

laco, sostiene que el Derecho Personal, no es un Derechos~ 

bre las personas o frente a ellas, sino facultad sobre los 

bienes. Por lo que respecta ai Derecho Real nos dice que -

la facultad se ejerce exclusivamente sobre una cosa determ.!. 

nada, mientras que el personal recáe sobre una actividad de 

bienes. 

Gazin, representante de Igual forma de esta Teorla, sostie

ne que el Derecho Real, es una relación entre una persona -

como sujeto activo y todas las demás como sujeto pasivo. 

El Derecho Personal e~. podr!a decirse, un Derecho Real in

determinado en cuanto al objeto en que recée. * (58) 

* (57) Loe. cit. 

* (58) GARCIA, E., "Introducción al Estudio del Derecho", 
ob. cit., p. 208. 
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MONISTAS PERSONALISTAS. 

Uno de sus principales expositores, Marcelo Pi~nioi, sosti~ 

ne que todo derecho privado, es una facultad correlativa de 

obligaciones personales. Niega enfAticamente la posibili-

dad de que entre una persona y una cosa haya relaciones de 

carActer jurldico. * (59} 

De tal forma que sus integrantes señalan que el derecho - -

real tiene la misma naturaleza que el personal. Argumen- -

tan que no es exacto que haya una relación jur(dica directa 

e inmediata entre la persona y la cosa; que es un axioma -

incontrovertible que las relaciones jurldicas necesariamen

te deben establecerse entre sujetos; que por consiguiente, 

en toda relación jurldica, existe un sujeto activo y un su

jeto pasivo, as! como un objeto; que el derecho real como 

tal, implica una relación jurldica, por lo que necesariame_!! 

te debe tener un sujeto activo y un sujeto pasivo; que Ba~ 

dry Lacan Tinerie al afirmar que el derecho real es una re

lación directa entre persona y cosa, le da a ésta el carAc

ter de sujeto pasivo, lo que es un absurdo. * (60) 

* (59} GARCIA, E. "Introducción al Estudio del Derecho", -
ob. cit., p. 205. 

* (60} ROJINA, R., "Teorla General de los Derechos Reales" 
ob. cit., p. 58. 
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Por su parte el Maestro Garcla Maynez. define al Derecho de 

Crédito, "como aquella facultad que una persona llamada - -

acreedor, tiene de exigir de otra, llamada deudor, un he- -

cho, una abstención o la entrega de una cosa.• Y por dere

cho real, entiende •aquella facultad correlativa de un de-

ber general de respeto que una persona tiene de obtener di

rectamente de una cosa todas o parte de las ventajas que -

ésta es susceptible de producir.• * (61) 

C. CORRIENTE ECLECTICA. 

En Marcelo Planlol y Ripert, dentro de su obra "Tratado de 

Derecho Civil", sostienen una posición ecléctica, llamada -

asl, porque admite las conclusiones de la escuela persona-

lista y de los exégetas al definir a los derechos reales c~ 

mo poderes jurldlcos que en forma directa e Inmediata ejer

ce una persona sobre bienes determinados para su aprovecha

miento económico total o parcial. Este aspecto ha sido 111 

mado Interno, por cuanto que revela la verdadera naturaleza 

intrlnseca de los derechos reales. En cuanto al aspecto e~ 

terno de los Derechos Reales, establecen que la caracteriz1 

ción clAslca resulta insuficiente, dado que omite determl--

* (61) GARCIA, E. "Introducción al Estudio del Derecho", -
ob. cit., p. 214. 
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nar la naturaleza de la relación jurldica que necesariamen

te se establece en todos los derechos reales, entre un suj~ 

to activo y un sujeto pasivo. Por este motivo consideran -

que adem~s del aspecto interno, existe el aspecto externo -

de tales derechos, reconociendo la existencia de un sujeto 

pasivo indeterminado, el cual es oponible al derecho real -

por virtud de una relación jurldica que se establece entre 

el titular y todo el mundo, como sujeto pasivo universal. * 
(62) 

DERECHOS SUBJETIVOS PUBLICOS. 

JORGE JELLINEK, considera que los derechos públicos subjetl 

vos no pueden establecerse como simples manifestaciones del 

Derecho Privado. Advierte que los Derechos Privados, se e~ 

tablecen entre sujetos de igual categorla, entre sujetos 

que mantienen entre s! relación de coordinación y no rela-

ción de superioridad o de subordinación. * (63) 

En cambio en el Derecho Público, la relación Jurldica se e~ 

tablece bien sea entre sujetos de igual categor!a, los órg~ 

* (62) ROJINA, R., "Teorla General de los Derechos Reales" 
ob. cit., p. 77. 

* (63) ROJINA, R., "Introducción y Teorla Fundamental del 
Derecho y del Estado", ob. cit., p. 607. 
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nos del Estado; o bien, entre los órganos del Estado y los 

particulares, o sean sujetos de diferentes categor!as de -

los primeros. Establece además, que la diferencia existen

te entre los Derechos Subjetivos Públicos y los Derechos -

Privados, está en que los primeros son consecuencia de la -

personalidad, son Inherentes a la persona misma, se ejercen 

con motivo de la persona y únicamente para la persona, en -

tanto que los Derechos Privados siempre reconocen un objeto 

sobre el cual se habrá de presentar ese derecho. * (64) 

Los Derechos Subjetivos Públicos, existen tam~ién como con

secuencia de la personalidad, requisito Indispensable de un 

ordenamiento jur!dlco, pero existen independientemente de -

una cosa o de un objeto externo al individuo, se realiza en 

toda su integridad en la actividad personal y no necesita -

el individuo para ejercitar esos derechos, que recaiga so-

bre un objeto, o sobre una cosa, estos Derechos Subjetivos 

Públicos son los que ha ido alcanzando ya el hombre consid~ 

rado como persona en la época moderna, para emancipar esa -

esfera de inactividad humana, de la intervención del esta-

do. * (65) 

* (64) lbldem. Pp. 607-608. 

* (65) lbldem. Pp. 608-609. 
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Por lo anterior, Jorge Jel l lnek real iza la siguiente clasi

ficación de los Derechos Subjetivos POblicos: 

Derechos de Libertad. 

Derechos que otorgan al hombre la facultad de -

pedir la intervención de un órgano del Estado -

en protección de sus facultades. Derecho de P~ 

tición y Derecho de Acción. 

Derechos Pollticos. (Derecho de voto).* (66) 

Ignacio Burgoa, argumenta en relación a Jos derechos públi

cos subjetivos, Jo siguiente: la Garantla Individual se m.!!_ 

nlflesta en Ja regulación en las relaciones de supra o su

bordinación o de Gobierno por Ja Ley fundamental. En otros 

términos, cuando tales relaciones se norman jurldicamente -

por Ja Constitución, se erigen por garant!as del gobernado, 

es decir, un vinculo de derecho que instituyen a favor de -

éste, Derechos POblicos Subjetivos y a cargo de las autori

dades estatales las obligaciones públicas correlativas. 

Ahora bien, dentro de Ja relación jurldica llamada garantla 

individual tales derechos no son absolutos en el sentido de 

* (66) GARCIA, E., "Introducción al Estudio del Derecho", 
ob. cit., p. 201. 
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estar conslgnados irrestrlctamente en la norma constitucio

nal reguladora, pues ésta al consagrarlos les fija una de-

terminada extensión. La demarcación de los Derechos PObli

cos Subjetivos, por otra parte, se justifica plenamente por 

Imperativos que establece la naturaleza misma del orden so

cial, ya que no es posible suponer que dentro de la convl-

vencia humana del Derecho que la organiza y encausa, autorl 

ce a todo ente gobernado desplegar ilimitadamente su activl 

dad, pues ello convertirla a Ja sociedad en un caos auspi-

clando su propia desintegración. * (67) 

Al consagrar las garantlas individuales. es decir, al eri-

gir en jurldlcas las relaciones de supra o subordinación -

que Inexorablemente se entablan dentro de Ja sociedad o del 

Estado entre gobernantes y gobernados, Ja Constitución, co

ma hemos afirmado, fija Ja extensión de los Derechos PObli

cas Subjetivos que en favor de éstos involucran tales vine~ 

los juridicos; y esa fijación entraña, a titulo de limita

ciones naturales inherentes a la vida social; determinadas 

prohibiciones que se imponen a la actividad del gobernada a 

efecto de que, mediante el ejercicio de ésta, no se lesione 

una esfera particular ajena ni se afecte el interés o el d~ 

* (67) BURGOA, Ignacio, "Las Garant!as Individuales, Edit2 
ria! PorrOa, S.A., México 1988, p. 196. 
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recho de Ja sociedad. Esas 1 imitaciones las consignan las 

diversas normas constitucionales que regulan las diferentes 

garant!as individuales, y basta para demostrarlo las res- -

tricciones que la propia Ley fundamental establece al Dere

cho Público Subjetivo emanado de cada una de ellas. * (68) 

La demarcación de los Derechos Públicos Subjetivos, o sea, 

la fijación de las limitaciones que les impone la situación 

del gobernado como ente social, únicamente deben consignar

se en Jos preceptos constitucionales que establezcan o reg~ 

len la garantla individual correspondiente o er. otras disp~ 

sic i enes de otra Ley fundamenta 1, pues si en do ta 1 es de re- -

ches de carActer constitucional, dentro de un sistema norm~ 

tivo organizado en una jerarqula de leyes, como el nuestro, 

en el que el ordenamiento supremo es Ja Constitución Fede-

ral, no es posible admitir que cuerpos legales secundarios, 

cualquiera que ellos sean, pueden alt.>rar, reduciéndolo, el 

Ambito regulador de los mandamientos de ésta. Por tanto, a 

ninguna norma no constitucional independientemente de su n~ 

turaleza formal (Ley o Reglamento) o de su alcance imperatl 

vo espacial (Federal o Local), le es dable sin quebrantar -

el principio de supremacla del Código Politice de la Feder~ 

* (68) Ibidem. p. 70. 
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clón consagrado en el articulo 133, establecer restricclo-

nes a los Derechos Públ ices Subjetivos derivados de alguna 

garant!a Individual, so pena de violar las disposiciones -

fundamentales en que ésta se consigne o regule, pues supo-

ner lo contrario equivaldr!a a subvertir el orden implanta

do por la Constitución al permitir que cualquier ley secun

daria pueda impunemente modificarlo. * (69) 

Establece ademas, que la reglamentación de las garant1as i.!! 

dividuales puede tener dos or!genes formales en atención a 

la Fuente Normativa que establezca la potestad reglamenta-

ria, a saber: el Constitucional y el Legal. 

En el primer caso es la misma Constitución la que autoriza 

la reglamentación, es decir, cuando los preceptos que con-

signa o regula la garant!a individual de que se trate, pre

vén su pormenorización por la legislación secundaria fede-

ral o local. As!, el segundo parrara del articulo So. Con~ 

tltuclonal establece: "La Ley determinara en cada estado -

cuales son las profesiones que requieran titulo para su - -

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtener

lo y las autoridades que han de expedirlo." Como se vera. 

* (69) Ibldem. p. 198. 
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es nuestra Ley Fundamental la que en forma originaria e in.!_ 

cial prevé la reglamentación de un Derecho Público Subjeti

vo derivado de una garant!a individual, r·emitiendo la espe

cificación de las condiciones y términos de ella a la legi~ 

!ación secundaria u ordinaria, surgiendo de esta manera las 

leyes reglamentarias de garantlas. * (70) 

En cuanto ~ la Reglamentación puramente legal su fuente ex

clusiva es la Ley Ordinaria; sin que tal reglamentación e~ 

té prevista en la Ley Fundamental. 

Ahora bien, en relación can esta cuestión surge el problema 

de la constitucionalidad de aquellas leyes en sentido mate

rial (federales generales, federal de garantlas, locales, -

reglamentos, etc.), que constituyan dicha reglamentación. -

Este problema no debe resolverse a priori, sino a posterio

r!, es decir, tomando en consideración el caso especial de 

cada ley que reglamente un derecho público subjetivo emana

do de la garantla individual de que se trate, y reiterando 

lo que ya observamos, podemos aducir como criterio general 

para constatar si una ley secundaria en sentido material r~ 

glamentária de una garantla individual, pugna o no con el -

* (70) Ibídem. p. 199. 
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precepto constitucional en que ésta se consagra, la estima

ción de que, si una disposición legal ordinaria, al regla-

mentar el derecho público subjetivo correspondiente, hace -

nugatorio el ejercicio de éste, de tal manera que lo desear 

te o niegue, aunque sea en hipótesis o circunstancias deter 

minadas, dicha disposición será inconstitucional. Por el -

contrario, si la ley secundaria que reglamenta una garantía 

individual no altera substancialmente el derecho público -

subjetivo emanado de ella, sino que establece ciertas condl 

clones o requisitos para su ejercicio, entonces dicha norma 

no será inconstitucional. * (71) 

De tal forma, que los derechos subjetivos püblicos son con

secuencia de la personalidad, son Inherentes a la persona -

misma, se ejerce con motivo de la persona y únicamente para 

la persona, existen también como consecuencia de la person~ 

lidad, requisito indispensable de un ordenamiento jurtdi- -

co. * (72) 

Asl tenemos y como ya ha quedado establecido anteriormente, 

Jellinek clasifica a los derechos subjetivos públicos en la 

siguiente forma: 

* (71) Ibldem. p. 200. 
* (72) ROJINA, Rafael, "Introducción y Teorla Fundamental 

del Derecho y del Estado". ob. cit., p. 608. 
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Derechos de libertad. 

Derecho de petición y derecho de acción. 

Derechos pollticos (derecho de voto). 

Derecho de Libertad. 

La libertad de que disfrutaron en la antlguedad, en la épo

ca medieval y en los tiempos modernos los gr~pos prepoten-

tes y privilegiados, salvo algunas excepciones, no signifl

cab.1 una garantla Individual, esto es, no era una 1 ibertad 

pública, sino una libertad civil o privada. El individuo -

gozaba de libertad dentro del campo del derecho civil, esto 

es, en relación con sus semejantes, como sucedla principal

mente en Roma y en Grecia. Sin embargo, frente al poder pQ 

bl leo no podía hacerse valer la 1 ibertad de que era sujeto. 

El Estado y sus autoridades estaban en la posibilidad de -

respetar la esfera de acción del gobernado, mAs no como co~ 

secuencia de una obligación jurldlca, sino a titulo de mera 

tolerancia. * (73) 

En slntesis, hasta antes de la revolución francesa, y salvo 

* (73) BURGOA, I •• "Las Garantías Individuales", ob. cit. 
p. 308. 
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excepciones como las concernientes a los reglmenes jurldl-

cos Inglés y español, en los que la actividad gubernamental 

debla respetar jur!dicamente cierta esfera del gobernado, -

el hombre libre, esto es, el perteneciente a las clases so

ciales privilegiadas sólo gozaba de una libertad civil o -

privada frente a sus semejantes y en las relaciones con és

tos, careciendo de libertad pública o a titulo individual, 

es decir, frente a los gobernantes. (74) 

La libertad individual, como elemento inseparable de la pe~ 

sonalidad humana, se convirtió pues. en un aerecho público 

cuando el Estado se obligó a respetarla. Ya dicho factor -

no tenla una mera existencia deontoiógica, sino que se tra

dujo en el contenido mismo de una relación jur!dica entre -

la entidad pol!tica y sus autoridades, por un lado, y los -

gobernados por el otro. Esta relación de derecho, que sur

gió cuando el Estado, por medio de sus órganos autorlta- -

rlos, decidió respetar una esfera libertarla en favor del -

Individuo como consecuencia de un imperativo filosófico, -

por otra parte, el ejercicio real de la libertad humana co

mo contenido de un derecho público subjetivo en los térmi-

nos anotados est~ sujeto a diversas condiciones objetivas -

* (74) Loe. cit. 
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que se dan en el ambiente socio-económico. * (75) 

En otras palabras, el ejercicio libertario en sus distintas 

manifestaciones no puede desplegarse sin dichas condiciones 

cuando éstas faltan, la libertad y los derechos públicos -

subjetivos que contienen sus diferentes especies, se anto-

jan meras declaraciones teóricas, formuladas en la Constit.!!_ 

ción frente a aquellos grupos humanos que por su situación 

eco~6mica y cultural no pueden desempeñarlos en la real!- -

dad. * (76) 

Nuestra Constitución Polltica adopta diversas formas de ga

rantfas especificas de libertad, asf tenemos a las siguien

tes: 

LI bertad de trabajo. (Art. 5o.} 

Libertad de expresión de las Ideas. (Art. 60.} 

Libertad de Imprenta. (Art. 7o.} 

Libertad de reunión y asociación. (Art. 9o} 

Libertad de posesión y portacl6n de armas (Art. 
10) 

* (75) Ibídem. p. 310. 

* (76) Loe. cit. 



Libertad de tránsito. (Art. 11) 

Libertad religiosa. (Art. 24) 

Libertad de circulación de correspondencia. 
(Art. 25) 

Libre concurrencia. (Art. 28) 

64. 

Conforme al Derecho tradicional por Derecho de Libertad se 

entiende "la facultad que tiene toda person3 para hacer o -

no hacer ad-llbitum todo aquello que no estA prohibido o -

prescrito Imperativamente por el Derecho." Esto es, en es

ta acepción la libertad es la actuación sin limites otra-

bas, en forma positiva o negativa, para hacer o no hacer -

respecto de todo aquello que no cae bajo ei Ambito del dP.r~ 

cho en forma de prohibición o mandato. * (77) 

Por lo que respecta a la doctrina individualista, León Du-

glt.expresa tres formas de libertad a saber: 

Libertad politlca para Intervenir en la organi

zación del Estado. 

La facultad que tiene todo hombre para desarro-

* (77) ROJINA, R., "Introducción y leerla Fundamental del 
Derecho y del Estado". ob. cit., p. 659. 
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llar libremente su personalidad fisica, moral o 

intelectual. 

Libertad de creación jurfdlca o autonomia de la 

voluntad como facultad reconocida por el Oere-

cho a la persona para crear, transmitir, modif! 

car o extinguir situaciones jurldlcas mediante 

una manifestación lfcita de voluntad. * (78) 

La libertad se puede ver asimismo desde un punto de v~sta 

de Derecho Subjetivo Privado, oponible no particularmente -

al Estado sino a todo mundo, a efecto de lognir el respeto 

y la no intervención de los demás en la esfera jurfdica, -

tanto pública como privada que el Derecho reconoce a todo -

ser humano. 

Garcfa Maynez establece: debe distinguirse a la 1 ibertad -

como atributo de la voluntad del hombre y a la libertad co

mo derecho. Por la primera se concibe como poder o facul-

tad natural de autodeterminación, esto es, la actitud de -

obrar por si, o sea, sin obedecer a ninguna fuerza o motivo 

determinante, y por la segunda, es decir, la libertad juri

dica que no es poder ni capacidad derivada de la naturale--

* (78) Loe. cit. 
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za, sino derecho, pudiendo decir que es una autorización, -

esto es, tener el derecho de realizar u omitir ciertos ac--

tos. * (79) 

Establece asimismo que la libertad en sentido jur!dico. es 

una Facultas Optandi. ya que consiste en el Derecho concedl 

do al titular d'e la facultad, independientemente de optar -

entre el ejercicio y el no ejercicio de ésta. Por último. 

define a la libertad jur!dica en los siguientes términos: -

"Es la facultad que toda persona tiene de optar entre el -

ejercicio y el no ejercicio de sus Derechos Subjetivos, - -

cuando el contenido de los mismos no se agota en la posibi-

1 idad normativa de cumplir un deber propio." * (80) 

Derecho de Petición. 

En relación al Derecho de Petición. la Constitución Pol!tl-

ca de los Estados Unidos Mexicanos establece: 

"ARTICULO 8.- Los funcionarios y empleados públicos respe

tar~n el ejercicio del Derecho de Petición, siempre que és-

* (79) Loe. cit. 
* (80) GARCIA, E., "Introducción al Estudio del Derecho". 

ob. cit., p. 222. 



67. 

te se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa, 

pero en materia polltica sólo podran hacer uso de ese dere

cho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deber~ recaer un acuerdo escrito de la aut~ 

rldad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación 

de hacerlo conocer en breve término al peticionarlo. 

De lo anterior se desprende que el Derecho de Petición, es 

una solicitud que se hace al Estado pero no para que Inter

venga en una controversia. Sin embargo, el Organo del Est~ 

do a quien se ocurra debera fundar y ajustar el acuerdo que 

recaiga a la petición, al Derecho vigente, ya que en este -

aspecto no es libre para realizar o conceder una solicitud 

fuera de lo que la norma jurld!ca autorice. Es decir, la -

voluntad del Estado manifestada en el acuerdo, que en si -

constituye un acto jurld!co sólo puede ser la voluntad de -

la norma jurld!ca, y sólo en aquellos casos, en que exista 

una laguna del Derecho Escrito, se resolvera conforme al d~ 

recho consuetudinario y a falta de ambos procede a aplicar 

el articulo 14 de nuestra Carta fundamental, o sea, el -

acuerdo debera fundarse en los principales generales del d~ 

recho. * (81) 

* (81) GARClA, E., "Introducción al Estudio del Derecho", 
ob. cit., p. 255. 
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Al Derecho d~ Petición se le debe considerar como un Dere--

cho Subjetivo Público, en cuanto existe frente al Estado, -

tiene por último carécter relativo ya que a él corresponde 

una obligación especial de personas determinadas. es decir, 

el deber de las autoridades a quienes la petición se diri-

ge, de acordar ésta y comunicar al peticionario en breve -

término el acuerdo recaido. * (82) 

Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano es

tatal sobre la petición formulada sin que ello implique que 

nec~sariamente debe resolver de conformidad ccn los térmi--

nos de la solicitud. circunstancia que ha sido corrcborada 

por la jurisprudencia de la Suprema Corte, la cual estable

ce "Las garantias del articulo octavo constitucional t!en-

den a asegurar un proveido sobre lo que se pide y no a que 

se resuelvan las peticiones en determinado sentido" * (83) 

No obstante, y en caso de que el acuerdo que recaiga a una 

instancia sea notoriamente ilegal o no esté fundado en la -

Ley, la autoridad que lo dicta no viola el articulo octavo 

constitucional, puesto que éste exige simplemente que exis

ta una resolución y no que deba ser dictada legalmente, te-

* (82) 
* (83) 

Loe. cit. 
BURGOA, l., ob. cit., p. 377. 



69. 

niendo el perjudicado expeditos sus derechos de impugnarla 

como corresponde. A este respecto la Corte ha establecido 

lo siguiente: "La garantla que otorga el articulo Be. Con! 

titucional no consiste en que las p~tlciones se tramiten y 

resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen 

las leyes relativas; pero si imponen a las autoridades la 

obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, es

té bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, -

que deba hacerse saber en breve término al peticionarlo." * 

{B4). La idea de breve término que emplea el articulo Be. 

en la Constitución no ha sido delimitado cronológicamente. 

Sin embargo, la Corte ha estimado, en su Jurisprudencia, -

que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro me

ses desde que Ja autoridad haya recibido la petición escri

ta del gobernado sin que se hubiese contestado. * {B5) 

Ahora bien, ese lapso no debe entenderse como invariable, -

es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Suprema Ca~ 

te ha considerado que el breve término a que el mencionado 

precepto constitucional alude, debe ser aquél en que racio

nalmente puede conocerse una petición y acordarse. * (B6) 

* {B4) Loe. cit. 
* (B5) lbidem, p.37B. 
* (B6) Loe. cit. 
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Derecho de Acción. 

En los periodos mAs adelantados de la evolución jur!dica la 

coacción no puede ejercerse eficazmente, si no hay un órga

no capaz de hacer respetar la norma, un órgano que exprese 

la unidad de voluntad y de acción de toda una nación, un ó~ 

gano que represente la fuerza colectiva. Esta voluntad uni 

taria es fuerza organizada, superior a todas las voluntades 

individuales, estA constituida por el Estado. El Estado -

es, por consiguiente, el precepto necesario, el órgano del 

derecho. 

Tan función de tutela del derecho por· parte del Estado se -

ejerce en una forma preventiva, impidiendo que la norma sea 

violada; en una forma represiva, aplicamos las sanciones -

en caso de violación. Tal función es ejercitada por un ór

gano especial, el órgano judicial que dirime las controver

cias en el caso del acto !licito civil, o inflige la san- -

ci6n en el caso del acto !licito penal. Este órgano, apli

cando la norma del caso particular, hace efectividad y con

creta la norma misma. La intervención del Estado, como re

gulador supremo de las relaciones jurldicas, hace compren-

der bien la función especifica de la norma jur!dica, la fu~ 

ci6n de garantla protectora de los individuos y de la comu-
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nidad en el caso de ciertos fines. * (87) 

Por esta razón, el poder püblico principió a intervenir en 

las contiendas, procurando desempeñar el papel de ~rbitro o 

conciliador para sustituir la lucha individual por una con

cepción amigable. Luego entonces, cuando las controvercias 

y en general la tutela del derecho, quedan encomendadas al 

poder público aparece la función jurisdiccional, la cual -

cons !ste en el hecho de que el Estado aplica el Derecho Ob

jetivo a cosas inciertas o controvertidas. 

De acuerdo con lo anterior, el pretensor no puede ya, de -

acuerdo con este orden de ideas, hacerse justicia por pro-

pia mano, sino que tiene que ocurrir a los órganos jurisdi~ 

cionales a fin de que determinen si las facultades que el -

reclamante se atribuye existen realmente y, en caso necesa

rio ordene su satisfacción, incluso por medios coactivos. -

La función jurisdiccional, se orienta hacia la protección -

de Derechos Subjetivos de los particulares, dicha función -

puede ser definida "como aplicación de normas jurld!cas a -

casos concretos." * (88) 

* (87) 
* (88) 

CONSENTINI, F .. ob. cit., p. 43. 
GARClA, E., "Introducción al Estudio del Derecho", 
ob. cit., p. 228. 
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* (87) CONSENTINI, F., ob. cit., p. 43. 
* (88) GARClA, E., "Introducción al Estudio del Derecho". 

ob. cit., p. 228. 
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Luego, la Acción es un derecho autónomo, de carActer públi

co subjetivo que consiste en la facultad del particular pa

ra exigir la intervención del órgano jurisdiccional, a efe~ 

to de que resuelva una controversia, declarando el derecho 

o bien estatuyendo sobre la existencia, validez, rescisión 

o nulidad de un acto jur!dico o de un derecho. * (89) 

Por otra parte, la distinción entre el Derecho de Acción y 

el Derecho de Petición, consiste en que en el primero se 

exige la intervención de un órgano del Estado para dirimir 

una controversia, establecer, declarar o crenr ei derecho -

aplicable al caso litigioso, a través de la sentencia que -

es una norma jur!dica individualizada. En cambio en el de

recho de petición se ocurre al Estado, sólo para que conteI 

te una solicitud formulada, pero no para que intervenga, de 

tal manera que ni existe conflicto entre particulares, ni -

tampoco el acuerdo que recaiga a la petición constituye una 

norma jur!dica individualizada, como es la sentencia. * (90) 

Derechos Pollticos. (derecho de voto}. 

En relación al Derecho de Voto, y como parte integrante de 

* (89) ROJINA, R. , "Introducción y Teorla Fundamental del 
Derecho y del Estado". ob. cit. p. 624. 

* (90) Ibldem. p. 647. 
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los Derechos Públicos Subjetivos, tal y como lo establece -

Jorge Jellinek, éstos, serAn objeto de estudio en el capit,!! 

lo siguiente, en donde lo expi lcaremos y de igual forma la 

Reglamentación Jur!dica que le confiere el legislador. 



111. ANALISIS AL DERECHO SUBJETIVO PUBLICO CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL DERECHO DE VOTO Y SUS MEDIOS DE PRO
TECCION. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1) EL DERECHO DE VOTO 

2) NATURALEZA JURIOICA DEL SUFRAGIO 

3) MARCO CONSTITUCIONAL Y CODIGO FEDERAL 
ELECTORAL 

4) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
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111. ANALISIS AL DERECHO SUBJETIVO PUBLICO CON ESPECIAL R~ 

FERENCIA AL DERECHO DE VOTO Y SUS MEDIOS DE PROTEC- -

CION. 

CONSIDERACINES GENERALES 

La elaboración de reglas electorales es consecuencia de la 

afirmación liberal sobre el car~cter delegado de la autori

dad polltica. Una vez aceptado el origen popular del poder 

polltlco, los ciudadanos se ver~n llamados a decidir a qué 

hombres y a qué programas van a confiar la orientación de -

los asuntos públicos. 

Gobierno por mediación de representantes libremente elegi-

dos es definición admitida por los teóricos del Estado Llb~ 

ral, desde que el parlamento inglés protagoniza en el siglo 

XVII una primer victoria frente a la monarqula absoluta. 

Desde entonces, la evolución de la legislación electoral 

queda asociada a la lucha por la democracia polltica, no 

sólo en la prolongada batalla por el reconocimiento del su

fragio universal, sino también en muchas otras dísposicio-

nes, confección de censo, secreto de voto, delimitación de 

Distritos, garant!a de procedimiento, etc. cuyo conjunto --



76. 

configuran un sistema electoral determinado. * (g1¡ 

Los sistemas electorales se derivan, pues, de la evolución 

polltica general en los paises que, a través de Jos modelos 

diversos de Ja revolución liberal, se ha organizado confor

me a las reglas fundamentales de la democracia representat..!_ 

va. Este carácter derivado o secundario de las normas ele~ 

torales debe estar muy presente en el momento de describir 

la justificación teórica de la Ley Electoral, funciones re~ 

les y sus efectos pollticos en el marco de una sociedad de

terminada. Analizar los diversos sistemas ele:torales como 

si se trataran de instrumentos cient!ficos o mecánicos de -

comportamiento exacto e invariable serla desconocer que las 

disposiciones que regulan los procesos electorales son, co

mo toda norma jurldica aplicada al poder pol!tico, resulta

do de factores históricos, socioeconómicos y pol!ticos que 

les asigna determinadas funciones. 

El objetivo que se reconoce de unas elecciones, es la desi.9_ 

nación por ciudadanos de quienes ostentando su representa-

ción van a ejercer el poder polltico en una comunidad. Es 

decir, las elecciones constituyen el momento privilegiado -

* (91) FRANCESE DE CARRERAS y Josep M. Vallés, "Las Elec-
ciones, Edit. Blume, Barcelona 1977, Pp. 17-18-19. 
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en el que la dlstlntJón gobernantes - gobernados que carac

teriza a la democracia representativa, aparece como momen-

táneamente negada: son Jos gobernados quienes, al elegir -

en este puesto a sus gobernantes, reasumen la fuente legit.!. 

madora del poder. Pero en esta negación inicial se funda -

precisamente la justificación de una permanente dualidad 

entre quienes ejercen el poder y quienes deben acatarla. * 
(92) 

1) EL DERECHO DE VOTO 

Desde una perspectiva electoral, el sistema polftico mexic~ 

no contemporáneo ha sido caracterizado como multipartidista 

pero no competitivo, debido al predominio casi absoluto de 

un partido oficial y a la consiguiente debilidad de los PªE 
tidos de oposición. * (93) 

El proceso electoral en si mismo es un fenómeno muy amplio 

que abarca tanto la formación y acción de grupos y parti- -

dos, la selección de candidatos de las campañas, como las 

elecciones mismas, además, tiene lugar tanto en el nivel m.!!_ 

* (92) Loe. cit. 
* (93) GUY HERMET, citado por Lorenzo Meyer, "Las Eleccio

nes en México, Evolución y Perspectiva". Coordina
dor Pablo González Casanova. p. 69 
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nlcipal como en el estatal y federal. Sin embargo, toda la 

complejidad y significado del fen6meno se concentra en la -

Instancia que reviste la mayor slgniflcaci6n, o sea, la - -

elecclon presidencial. * (94) 

El proceso electoral, tal y como surgl6 en Estados Unidos y 

Europa Occidental al finalizar el siglo XVIII y principiar 

el XIX, y que sirvió de modelo al resto del mundo tuvo como 

esencia no el que cualquier ciudadano pretenda y pueda asu

mir los cargos de elección popular, sino algo menos Ideal y 

mAs realista: el que los electores puedan decidir llbreme_!! 

te, quién, de entre dos o mAs candidatos, habrA de asumir -

el poder pol ltico por un· tiempo determinado. * (95) 

La Revolución Mexicana tuvo como meta Inicial un programa -

pol ltlco bastante escueto y que en realidad dlflcllmente se 

puede considerar revolucionarlo. Francisco !. Madero y sus 

partidarios directos legitimaron su rebeldla con los princl 

plos del llamado Plan de San Luis de 1910, que era bAslca-

mente un documento politice que exigla el respeto al voto y 

al proceso electoral, y de ah! su lema de "Sufragio Efectl-

* ( 94) RAM!REZ, Mario, citado por Lorenzo Meyer, ob. cit. 
p. 69. 

* (95) A. Joseph, citado por Lorenzo Meyer, ob. cit. p. 70 
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va", asi como la implantación de un principio que asegurara 

que no se repetirlan las condiciones que hablan dado lugar 

a la dictadura de Dlaz, por ello el otro lema fue sólo la -

"No reelección". l\sl pues, en su origen, la revolución no 

fue más que un levantamiento en favor de la democracia lib~ 

ral, cuyo esptritu habla sido sistem.1ticamente violado por 

el antiguo régimen cuya práctica se desconocla en México. * 
(96) 

El voto reviste diversos aspectos dentro y fuera de la fun

ción pública, no solamente existe la votación en los Congr~ 

sos o Asambleas Parlamentarias, sino también en todo tipo -

de Tribunales Colegiados, en el Orden Judicial, en los cuer 

pos directivos y, para extremar la distinción, en los Clu-

bes Deportivos, amén de toda clase de instituciones cultur! 

les, artlstlcas o de muy diverso género. Bien se ha preci

sado que constituye una expresión de voluntad. Mientras -

que en lo que se refiere al sufragio pol!tico, al procedi-

mlento electoral, el voto constituye la aplicación pr~ctica 

del derecho de sufragio. * (97) 

* (96) 

* (97) 

MEYER, Lorenzo, ob. cit., p. 71. 

MORENO, Daniel, "Democracia Burguesa y Democracia -
Socialista", Federación Edlt. Mexicana, S.A. de C.
v., México 1983. p. 51. 
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Cuando el régimen representativo quedó estrechamente vincu

lado al proceso electoral y éste se llegó a considerar como 

el fundamento jurldico de la representación polltica, se -

realizaron diversas consideraciones en torno al sufragio. 

La facultad de ser elector y elegido se ha considerado den

tro de la categorla de derecho público subjetivo, de natur~ 

leza polltica. Mucho se ha discutido sobre el contenido, -

si es un derecho, un privilegio o un deber. 

Adolfo Posada define al sufragio "como un derecho polltlco 

que tienen los miembros del pueblo del estado para partici

par en el poder como electores y elegidos, es decir, el de

recho de formar parte del cuerpo electoral y, a través de -

éste, en Ja organización del poder." * (98) 

Para el Diccionario de la Real Academia, Sufragio es sinOnl 

mo de voto, y equivale al parecer o dictamen que se manl- -

fiesta en orden a la decisión que debe adoptarse en una ca~ 

gregación o junta. 

No siempre se consideró Ja elección como procedimiento tlpl 

* (98) POSAOA, Adolfo, citada por Daniel Moreno, ob. cit. 

p. 46 
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camente democr&tico. Si apoyamos la deoocracia sobre una -

filosofla de la igualdad humana, sobre la afirmación de una 

competencia igualmente repartida para el cumplimiento de la 

función pública o de aptitud equivalente para el mando, el 

procedimiento democr&ctico por excelencia pareciere ser el 

del sorteo. La elección, el sufragio supone una cierta mi~ 

tura del principio arlstocr&tico, ya que es a los mejores -

real o supuestamente mejores a quienes se elige. Por lo m~ 

nos justifica el sufragio la ambición de elegir a quien se 

supone mejor dotado, o mejor Inspirado o m&s digno de con-

fianza. Sobre tales afirmaciones se funda la defensa del -

principio aún cuando el ejercicio de la Institución muestre 

no raras veces un divorcio manifiesto con el mismo y el pr~ 

cedlmlento del sentido de grupo, acción o interés particu-

lar. * (99) 

En relación a la naturaleza jurldlca del sufragio. La de-

claraclón de derechos del hombre y del ciudadano proclamó -

en su articulo 60. "Todos los ciudadanos tienen derecho a 

concurrir personalmente o por medio de sus representantes a 

la formación de Ley." Por su parte la declaración univer--

* (99) J. LEON, Faustlno, "Tratado de Derecho Politice Ge
neral", Edlt. Sociedad Anónima Editores. Buenos 
Aires 1961. p. 515. 
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sal de los derechos del hombre, aprobada por la Asamblea G~ 

neral de las Naciones Unidas en su sesión plenaria del 10 -

de diciembre de 1948 afirma en su articulo 21 "Toda persona 

tiene derecho a participar en el gobierno de su pals direc

tamente o por medio de representantes libremente escogidos" 

y añade que la voluntad del pueblo base de la autoridad del 

poder público se expresara mediante elecciones auténticas -

que habran de celebrarse periódicamente por Sufragio Unive~ 

sal e igualmente por voto secreto. 

Ambas declaraciones afirman el sufragio como derecho indivi 

dual e Incluso se pudiera establecer que de undlr el anali

sls, la afirmación llegarla a hacer la del sufragio como d~ 

recho natural o con base y sustento en éi. * (100) 

Grandes y prolongadas discusiones se han planteado sobre el 

caracter y la naturaleza del voto; para algunos es un prl

vl legio, para otros es una obligación, un deber, pero la m~ 

yorla de los autores considera que se trata de una función 

o de un derecho-función. Adolfo Posada, viéndolo desde el 

punto de vista de derecho-función, establece las siguientes 

concepciones: 

* (100) CARRE DE MALBERG, R., "Teorla General del Estado", 
Fondo de Cultura Económica. México 1948. p. 1110. 
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La concepción histórica, que define al derecho 

de voto, como un privilegio personal. 

La posición clasica: que define al sufragio c~ 

mo un atributo de la soberanla. En Intima rel_! 

ción con la doctrina de la soberanla nacional y 

1 a dec l arac Ión de derechos de 1789, define a 1 -

sufragio "como un derecho del ciudadano a part.!. 

cipar en la formación de la Ley como expresión 

de la voluntad popular." 

La concepción jurldica: que la define como la 

función de un órgano (cuerpo electoral) para la 

formación de otro órgano (órgano representati-

vo). 

La concepción: que la define como un derecho -

personal a participar y ser oldo en las decisi~ 

nes pollticas. 

Por otra parte Adolfo Posada extrae la definición del dere

~ho de voto, entre las concepciones jurldica y personal is-

ta, a las que estima complementarias. * (101) 

* (101) POSADA, Adolfo, citado por Daniel Moreno. ob. cit. 
Pp. 51-52. 
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Jorge Je! l inek, establece que el derecho de voto es de lndE_ 

le polltica, porque es la pretensión de tomar parte en la -

elección de ciertos órganos, función que tiene asimismo ca

rácter orgánico. Esto quiere decir, que el votante obra cg_ 

mo órgano estatal, ya que desempeña una función pública, e~ 

tablece asimismo que el derecho de sufragio no debe ser co~ 

fundido con el acto mismo de votar, porque este último ya -

no es derecho politice, sino cumplimiento de una función. -

El derecho de voto, considera Jellinek, es simplemente la -

pretensión de Intervenir por medio de voto en la elección -

de los órganos politices. 

Por último establece que los derechos pollt!cos •son los -

que consisten en la facultad de intervenir en la vida pObll 

ca como órgano del Estado.• * (102) 

En relación al sufragio, el mismo puede adoptar diversas -

formas, a continuación daremos a conocer algunas de el las: 

Sufragio restringido: Es aquél que se concede 

sólo a quienes cumplen ciertos requisitos de -

fortuna, educación o de sexo. 

*( 102) JELLINEK, Jorge, citado por Eduardo Garcla Maynez, 
en "Introducción al Estudio del Derecho", ob. cit. 
p. 255. 
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Sufragio censitario: Es aquél que exige deter

minadas condiciones económicas como la obten- -

ción de un mlnimo de ingresos o la propiedad t~ 

rritorial. 

Sufragio capacitarlo: Se denomina as! porque -

se funda en un requerimiento de capacidad inte

lectual para poder participar. 

Sufragio masculino: Consiste en limitar la pa~ 

ticipacion electoral sólo a los varones. 

Sufragio universal: Es aquél sufragio que tle~ 

de a conceder la posibilidad de intervenir en -

las elecciones a un número cada vez mayor de -

personas, reduciendo al mlnimo las restriccio-

nes y, sobre todo, haciendo que éstos se refie

ran a caracterlsticas intrlnsecas del individuo 

y no a la posesión de bienes o conocimientos. -

La universalización del sufragio es una tenden

cia general en el mundo moderno; sin embargo, 

siempre existen algunos criterios restrictivos 

que se aplican mediante el se~alamiento legal -

de ciertos requisitos. Los principales son: la 

ciudadanla, la edad, la capacidad, el domici--

1 io, la dignidad y la lealtad. 



86. 

Sufragio directo: Es aquél que permite que, PE. 

tencialmente, la expresión de la voluntad ciud.!!_ 

dana decida, sin intermediarios, quiénes seran 

los gobernantes. Esto quiere decir, que el su

jeto de este derecho sabe que su decisión in- -

flulra de manera directa en la selección de las 

autoridades. 

Sufragio Indirecto: Consiste en que el sufra-

gante no vote directamente por quienes aspiran 

a ocupar los cargos públicos, sino por un elec

tor Intermedio, quien a su vez emitlra su voto 

para la elección definitiva. 

Sufragio público: Es aquél en el que el votan

te debe manifestar su voluntad públicamente; 

es decir, de manera que sea conocida por quie-

nes se encuentran presentes en el momento de la 

votación. 

Sufragio secreto: Es aquél que consiste en que 

no sea conocido el sentido en que se manifestó 

la voluntad de cada elector. Para lograr esto, 

se establecen métodos que permiten a quien su-

fraga, expresarse por escrito, preferentemente 

mediante una marca puesta en la boleta de vota-
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ción, efectuando esta operación en una caseta -

cerrada y apartada de la vista de los demAs y -

permitiéndole depositar personalmente ia papel~ 

ta en la urna. * (103) 

De tal forma que el sufragio dentro de nuestro sistema ele~ 

toral puede ser definido como "aquel conjunto de normas, -

Instituciones y prActicas, que determinan la relación entre 

la expresión de la voluntad popular y la creación de los ó~ 

ganos del Estado que la representan,* (104) y presenta las 

siguientes caracterlsticas: 

Universal 

Libre 

Secreto, y 

Directo 

Por otra parte, y en lo referente a nuestro Tema de Tesis, 

es decir, el Derecho de voto, la Jurisprudencia de la Supr~ 

ma Corte de Justicia de la Nación ha establecido: 

• (1D3) 

• (104) 

ANDRADE SANCHEZ, Eduardo, "Introducción a la Cien 
cla Polltlca", Colección de Textos Jurldicos Unl= 
versitarlos, Edit. Sagitario, México 1983, pp. 168 
y siguientes: 
Loe. cit. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, INVESTIGACIONES AUTORIZADAS POR 
EL ARTICULO 97 PARRAFO TERCERO DE LA CONSTITUCION FEDERAL. 

El articulo 97 de la Constitución otorga a la Suprema Corte 
de Justicia, la facultad para investigar algún hecho o he-
chos que constituyan la violación de alguna garantia lndlvl 
dual o la violación del voto público, o algún otro delito -
castigado por la Ley Federal, únicamente cuando ella asl lo 
juzgue conveniente, o lo pida el ejecutivo federal, o algu
na de 1 as cámaras de 1 a un Ión, o el gobernador de a 1 gún es
tado. Cuando ninguno de los funcionarios o de los poderes 
mencionados solicitan Investigación. ésta no es obligato- -

·ria, sino que dlscreslonalmente la Corte resuelve lo que e1 
tima más conveniente para mantener la paz pública. Los par 
tlculares no están legitimados en ningún caso para sollcl-
tar la Investigación a la Suprema Corte, sino que sólo ella 
puede hacer uso de una atribución de tanta Importancia, - -
cuando a su juicio el interés nacional reclame su interven
ción por la trascendencia de Jos hechos denunciados y su -
vinculación con las condiciones que prevalezcan en el pals, 
porque revisten caracterlsticas que puedan afectar las con
diciones generales de la nación. Si en todos los casos y -
cualesquiera que fueran las circunstancias, la Suprema Cor
te de Justicia ejercitara estas facultades, se desvlrtua- -
rlan sus altas funciones constitucionales y se convertirla 
en un cuerpo politico. 

En todo caso, cuando resuelva la Corte su abstención, no -
puede alegarse Indefensión, porque las leyes establecen -
otros órganos y diversos recursos ordinarios para conocer y 
resolver sobre ellos. * (105) 

* (105) Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Apéndice 1917-65. 1 Pleno, Dupresta Mur 
gula, S.A., México 1965, Pp. 73-74. 
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TESIS RELACIONADA. 

VOTO PUBLICO, FACULTAD DE LA SUPREMA CORTE PARA INVESTIGAR 
VIOLACIONES AL.- Un particular carece de titularidad para 
provocar de modo Imperativo el ejercicio por el m~ximo tri
bunal de su facultad de Investigación y, por ende, sólo que 
ésta discrecionalmente considere conveniente la averigua- -
ción, serla el caso de ordenar la pr~ctica de la misma. * -
( 106) 

2) NATURALEZA JURIDICA DEL SUFRAGIO. 

De gran Importancia resulta, saber cu~l es la naturaleza j~ 

rldica del sufragio, pues, como ya ha quedado establecido -

para algunos autores el sufragio es un privilegio, para 

otros un deber, o también una obligación y otros m~s loco~ 

slderan como un derecho-función, como es el caso del trata-

dista español Adolfo Posada. 

En relación a esta problemAtica, y como se podrA observar -

de la lectura de los articulas 35 y 36 de nuestra Carta Fu~ 

damental, establecen al sufragio como una prerrogativa y c~ 

mo obligación, ambas del ciudadano mexicano. 

A este respecto, el Lic. Fernando Ojesto Martlnez Porcayo, 

* (106) Loe. cit. 
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actual Magistrado del Tribunal Federal Electoral, establece 

que nuestra legislación se inclina por la segunda, de de- -

cir, considera al sufragio como un derecho de ejercicio - -

obl lgatorlo y para demostrar esto, razona de la siguiente -

forma: 

Kelsen nos enseña que en determinadas cir

cunstancias un X sujeto debe observar tal 

conducta; si no la observa, otro sujeto, 

órgano del Estado, debe apl lcar al infrac

tor una sane ión. De ah! que la estructura 

lógica de la norma puede expresarse de la 

siguiente manera: 

"SI 'A' ES, DEBE SER 'B': SI 'B' NO ES DEBE SER 'C'" 

Los elementos integrantes del precepto ju

rldico serán por lo tanto: el supuesto y 

el hecho jurldico (condición jurldica); 

el deber jurldico y el derecho subjetivo -

(consecuencias normativas); ei incumplí-

miento (supuesto jurldico secundarlo) y la 

sanción (consecuencia jurldica secundaria). 

Si analizamos la regulación jurldica de nuestro derecho - -
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acerca del sufragio y a través de esta lógica formal del d~ 

recho, podemos ver lo siguiente: 

Supuesto Normativo: La Constitución Polltica estable

ce varias hipótesis para que el individuo pueda votar: 

ARTICULO 35.- Son prerrogativas del Ciudadano: 

l. Votar en las elecciones populares •• 

ARTICULO 36.- Son obligaciones del ciudadano de la r~ 

pübllca: 

l. Inscribirse en los padrones electo

rales en los términos que determi-

nen las leyes .•. 

11. Votar en las elecciones populares -

en el Distrito Electoral que le co

rresponda ..• 

ARTICULO 34.- Son ciudadanos de la Repüblica los var~ 

nes y las mujeres que, teniendo la calidad de mexlca-

nos, reunan, adem6s, los siguientes requisitos: 

l. Haber cumplido 18 años, y 
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11. Tener un modo honesto de vivir. 

ARTICULO 30.- Establece que la nacionalidad mexicana 

se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

B) 

!. Los que nazcan en territorio de 

la RepObllca, sea cual fuera la 

nacionalidad de sus padres; 

ll. Los que nazcan en el extranjero 

de padres mexicanos, de padre -
mexicano o de madre mexicana, y 

lll. Los que nazcan a bordo de emba!. 

caclones o aeronaves mexicanas, 

sean de guerra o mercantes. 

Son mexicanos por naturalización: 

l. Los extranjeros que obtengan de 

la Secretarla de Relaciones Ex

teriores Carta de naturaliza- -

cl6n,· y 

11. La mujer o el varón extranjero 

que contraiga matrimonio con V! 

r6n o mujer mexicanos y tengan 
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o establezcan su domicilio den

tro de territorio nacional. 

Luego, para votar es necesario ser ciudadano mexicano. 

Por otra parte, el Código Federal Electoral señala en su ª.!: 

t!cuio So., al igual que ei articulo 36 fracción 1a. Const.!_ 

tuclonal, como requisito indispensable para sufragar el es

tar inscrito en ei padrón electoral. 

En el momento que se lleguen a realizar los supuestos norm~ 

tivos anteriores. se produclrAn las consecuencias normati-

vas de derecho (consistente en la creación. transmisión, m~ 

dificación o extinción de obligaciones y correlativamente -

de facultades). 

ºSI 1 A 1 ES, DEBE SER 1 8 111 

Luego entonces, en nuestro derecho si un mexicano por naci

miento o por naturalización, tiene un modo honesto de vl-

vir, ha cumplido 18 años y se encuentra inscrito en el pa-

drón electoral, tendrA la obligación de votar. (Deber jurl

dlco). 

DERECHO SUBJETIVO: como se ha establecido con anterioridad, 
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la regulación jurldica es bilateral, y por lo tanto frente 

al obligado, siempre existe una persona facultada para exi

girle lo preceptuado. 

De acuerdo al presente análisis, si el ciudadano mexicano -

tiene ia obligación de votar, el estado, tiene la facultad 

de exigir el sufragio, es decir, el estado es el titular -

del derecho subjetivo público, consistente en la posibiii-

dad licita de exigir al ciudadano que cumpla con su obliga

ción de votar y por lo tanto, realice la función pública de 

integrar los órganos de elección popular de aquél. 

De la anterior relación jurldica, se puede señalar que el -

sujeto pasivo, o sea el obligado, es el ciudadano y el suj!l_ 

to activo o sea el facultado, es el estado (a esta relación 

jurldica se denominará primaria). 

Por otra parte, si existe la facultad de cumplir con una 

obligación entonces como en toda norma, correlativamente d!l_ 

be existir una obligación. En este caso el derecho del - -

obligado es absoluto, vale "erga omnes", puesto que existe 

la obligación, as! tenemos que los articulas 198 fracción -

11, 258, 340 fracción IV de.! Código Federal Electoral, est.!!_ 

blecen el deber impuesto a los órganos que intervienen en -

el proceso electoral, que consiste en recibir la boleta del 
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volante y a garantizar la efectividad, libertad y secreto -

del sufragio, de acuerdo a los preceptos que el Código est~ 

blece (articules 3o. y 4o. del C.F .E.) 

Es decir, existe una obligación correlativa del estado para 

con el ciudadano, luego entonces, el sujeto pasivo de la re 

!ación juridica primaria (obligado) es ahora sujeto activo, 

en su carácter de titular del derecho a la observancia de -

su propia obligación; el sujeto activo de la relación j~ 

rldica primaria (Estado) es ahora sujeto pasivo junto con -

todas las demás personas, a quienes se Impone el deber de -

respetar el ejercicio de tal derecho (a esa relación jurldl 

ca se le denomina secundaria). 

Manifiesta el Lic. Fernando Ojesto, que a su juicio, el Có

digo Federal Electoral comete un error, pues establece que 

recibir el voto es una atribución de Ja mesa de casillas, -

cuando en realidad es una obligación sancionada por el artl 

culo 340 del mismo ordenamiento, situación con la cual el -

suscrito está de acuerdo. 

El mismo profeslonista establece que regresando a la lógica 

formal del derecho y si se analiza la norma sancionadora, -

se podrá observar lo siguiente: 

"SI 'B' NO ES, DEBE SER 'C'" 
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Es decir, si el ciudadano no cumple con la obligación de V.Q. 

tar, se hace acreedor a la suspensión de sus derechos o pr~ 

rrogativas, pues as! lo establece el articulo 38 constitu-

c lona 1. 

Visto lo anterior, establece el Lic. Ojesto que a través de 

la lógica formal del derecho, le ha sido posible demostrar 

que nuestra legislación se inclina por el sufragio como de

recho de ejercicio obligatorio. * ( 107) 

Por último y en relación a la norma sancionadora, el ante-

rior profesionista se plantea dos interrogantes lA qué órg~ 

no del Estado compete ejercer la acción por el incumplimie.!.! 

to del deber de votar? y lAnte quién se ejercita dicha 

acción por falta de cumplimiento de dicha obligación? 

En relación a estas interrogantes, el de la letra podr!a e~ 

tablecer de acuerdo a su personal punto de vista que el ór

gano competente para ejercer la acción por el incumplimien

to del deber de votar, lo serla la Comisión Federal Electo-

* (107) OJESTO MARTJNEZ, Fernando Porcayo, "El Derecho del 
Sufragio", Informe de actividades del Tribunal de 
lo Contencioso Electoral Federal. Proceso Electo
ral 1987-1988, Primera Edición, Talleres Gréflcos 
de la Nación, México 1988, p. 203 y siguientes. 
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ral, esto, tomando en consideración que es la encargada del 

cumplimiento de las normas constitucionales, las contenidas 

·en el Código Federal Electoral y demás disposiciones que 9A 

rantizan el derecho de organización pol!tica de los cludadA 

nos mexicanos; y responsables de la preparación, desarro-

llo y vigilancia del proceso electoral. (Articulo 164 del 

C.F. E.). 

Y por último considero, que lo más conveniente serla que la 

Comisión Federal Electoral ejercitara su acción ante el Tr_!_ 

bunal de lo Contencioso Electoral, haciendo del conocimien

to de este último, a través de un escrito, que tal o cual -

ciudadano con derecho a voto, no cumplió con su obligación 

y con esto dar elementos suficientes al tribunal electoral 

para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la -

suspensión de derechos pollticos, para en todo caso, proce

der conforme a lo que establece el articulo 348 del Código 

Federal Electoral, es decir, el ciudadano deberá ser escu-

chado en defensa, debiendo ser citado, a fin de que contes

te los cargos que se le imputan y aporte pruebas para su d~ 

fensa, esto es, deberá cumplir la autoridad con lo que estA 

blece el articulo 14 de nuestra Carta Fundamental. Para lo 

anterior, seria necesaria una reforma al articulo 60 Const_!_ 

tuclonal, que dotara de competencia al Tribunal de lo Con-

tencíoso Electoral para poder conocer de la vlolacl6n de -

los derechos pol!t!cos, especialmente al de sufragio. 
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3) MARCO CONSTITUCIONAL Y CODIGO FEDERAL ELECTORAL 

En la mayorla de los paises, el establecimiento del sufra-

glo universal se ha visto precedido por un periodo mAs o m~ 

nos largo, durante el cual el ejercicio del derecho del su

fragio se limitó por razones de edad, sexo, analfabestlsmo, 

riqueza, estado social, religión, etc.; algunas restrlccl~ 

nes son lógicas y tienen sentido común, como por ejemplo, -

que se niegue el voto a Jos menores y a 1 os insanos menta-

les, sobre Ja base de que son incapaces de tomar decisiones 

responsables. Otras limitaciones se originaron en prejul-

clos que, debido al clima polltlco del momento, fueron aceE 

tadas como verdades lnobjetables. 

Por lo que se refiere a nuestro medio, cabe señalar que - -

nuestra historia constitucional pone de manifiesto que la -

universalización del sufragio no es producto de un estudio 

de gabinete; sino el resultado de una serie de luchas que 

se han proyectado a través del tiempo. * ( 108) En efecto, 

durante el Congreso Constl tuyente de 1856- 1857, el grupo -

Conservador propuso que se limitara el derecho al sufragio 

* (108) PATlRO CAMARENA, Javier, "AnAllsis a la Reforma Po 
lltlca". Instituto de Investigaciones Jurldlcas.
U.N.A.M. 1981, p. 22. 
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a aquéllos que pudieran leer y escribir. Al respecto, el -

Diputado Peña y Ram!rez, combatió la propuesta, manifestan

do que la misma contrariaba los principios democr~ticos y -

estableció: 

"Las clases indigentes y menesterosas no 

tienen ninguna culpa, sino los gobiernos 

que con tanto descuido ha visto la lns--

trucción pública. * (109) 

También contribuyó a universalizar el sufragio la reforma -

que en el año de 1970 experimentó el articulo 34 Constitu-

clonal, con el propósito de reducir el requisito de la edad 

para ser ciudadano y otorgar la ciudadan!a a todos los mexi 

canos al cumplir no 21, sino tan sólo 18 años de edad, con 

Independencia de su estado civil. 

En este orden de ideas, se puede afirmar que el Sistema Po

lltico Mexicano descansa sobre el principio de que, el su-

fragio es universal y que la voluntad ciudadana debe expre

sarse en forma individual por medio de voto libre y direc-

to, es decir, sin que se ejerza presión ni intervenga inte~ 

* (109) ZARCO, Francisco, "Crónica del Congreso Constitu-
yente de 1957", citada por Patiño Camarena, ob. -
cit. p. 22. 
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mediaría alguno. 

Con base en las consideraciones formuladas, se puede afir-

mar que la ciudadan!a debe votar en las consultaciones ele~ 

torales porque de lo contrario estaran negando la conquista 

de uno de los mas significativos derechos. Asimismo, se 

puede decir que es necesario votar, porque al hacerlo el 

ciudadano ademas de escoger un programa politice a través -

del cual desea que se gobierne al pals, refrenda, confirma 

y actualiza su decisión de que la democracia sea la norma -

básica de gobierno. En cambio no votar significa menospre

cio por los derechos ciudadanos, preferencia por otras for

mas de gobierno y oposición al fortalecimiento democratice 

que procura los actos que configuran el proceso de reformas 

pollticas. * (110) 

El marco constitucional del derecho del sufragio descansa -

en los articules 35 y 36, que los contempla como una prerr~ 

gativa y una obligación, ambos para el ciudadano y al res-

pecto, manifiestan: 

Articulo 35: Son prerrogativas del ciudadano: 

* (110) PATIRO, J., "Analisis a la Reforma Polltica•, ob. 
cit. Pp. 23-24. 



t 01. 

l. Votar en las elecciones populares 

11. Poder ser votado para todos los ca~ 

gas de elección popular y nombrado 

para cualquier otro empleo o coml-

sión, teniendo las cualidades que -

establezca la Ley. 

Articulo 36: Son obligaciones de los ciudadanos de la 

República: 

111. Votar en las elecciones populares -

en el Distrito Electoral que le co

rresponda. 

Como se podr& observar a la lectura de los articulas que a~ 

teceden, nuestra Carta Fundamental manifiesta que sólo pue

den hacer uso de esta prerrogativa y obligación de votar, -

los ciudadanos de la República, dado que se estima que las 

decisiones pol!ticas sólo corresponden a los nacionales y, 

de entre ellos, quienes han adquirido las condiciones para 

participar en la vida pol!tica del pa!s, de acuerdo a lo -

que dispongan las Leyes. En relación a lo anterior, y en -

lo referente a la ciudadanla nuestra Carta Fundamental manl 

fiesta: 

Articulo 34: Son ciudadanos de la República los varo-
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nes y mujeres que teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan ademAs, los siguientes 

requisitos: 

1. Haber cumplido 18 años, y 

11. Tener un modo honesto de vivir. 

No obstante que nuestra Constitución establece como requisl 

tos para poder votar en las elecciones populares, a los que 

hemos hecho referencia anteriormente, el Código Federal 

Electoral manifiesta en su Articulo So., lo siguiente: 

Deberán ejercer el derecho del sufragio, los 

ciudadanos mexicanos varones y mujeres que -

hayan cumplido 18 años, se encuentren inscrl 

tos en el padrón electoral, no se encuentren 

comprendidos dentro de los supuestos siguie~ 

tes: 

Estar sujeto a proceso criminal por deli

to que merezca pena corpora 1, desde que -

se dicte auto de formal prisión. 

Estar extinguiendo pena corporal. 

Estar sujeto a interdicción judicial o i~ 

terno en establecimiento p6blico o priva-
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do para toxicómanos o enfermos mentales. 

Ser declarado vago o ebrio consuetudianrio, en 

tanto no haya rehabilitación. 

Estar prófugo de la justicia, desde que se dic

te la orden de aprehensión hasta la prescrip- -

ción de la acción penal .. 

Estar condenado por sentencia ejecutoriada a la 

suspensión con pérdida de los derechos pollti-

cos, en tanto no haya rehabilitación; y 

Las demás que señale este Código. 

Requisitos Indispensables para poder ejercer el derecho de 

sufragio, resultan los marcados en el precepto antes descrl 

to, de donde se desprende que no sólo el hecho de ser ciud! 

dano de la República Mexicana es suficiente para poder ejer 

cer el derecho de sufragio, sino que además se debe estar -

inscrito en el padrón electoral y no estar comprendido en -

alguno de los supuestos que señala el articulo legal antes 

invocado. 

A mayor abundamiento, el sufragio en nuestro pals expresa -

la voluntad soberana del pueblo mexicano, votar en las elec 

clones constituye un derecho y una obligación del ciudadano 
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mexicano que se ejerce para cumplir la función pública de -

integrar los Organos del Estado de elección popular. 

El voto es universal, libre, secreto y directo. En los Es

tados Unidos Mexicanos las Autoridades garantizarán la li-

bertad y secreto del voto, los Estados Unidos Mexicanos 

constituye~ una República representativa, democrática y Fe

deral. El poder público dimana el pueblo, quien designa a 

sus representantes mediante elecciones que se verificarán -

conforme a las normas y procedimientos establecidos por las 

normas que lo establezcan. (Art. 4o. del C.F.E.). 

CODIGO FEDERAL ELECTORAL. 

Con fecha 19 de junio de 1985, se publicó en el Diario Ofi

cial de la Federación, el Acuerdo Presidencial por el cual 

se dispuso la celebración de Audiencias Públicas de Consul

ta para la Renovación Poi[tica Electoral y la participación 

ciudadana en ei gobierno del Distrito Federal. En él se -

convocan los partidos pol!ticos nacionales, a las Asociaci~ 

nes Pol!ticas Nacionales, a las Organizaciones Sociales, a 

las Instituciones Académicas y a los ciudadanos en general 

a participar en la terea pol!tica más importante; el per--
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feccionamiento de la democracia en México. * ( 111) 

El objetivo de esta consulta fue recabar opiniones que per

mitieran al ejecutivo "encontrar formas de perfeccionamien

to democrHico en particular en torno a la participación de 

ciudadanos y parti_dos polltico~ en la integración de la re

presentación polltlca, el sistema de partidos pollticos y -

ia organización, desarrollo y vigilancia de los procesos. -

La consulta Incluyó opiniones sobre las posibles formas de 

participación de los ciudadanos en las declciones de los g~ 

blernos del Distrito Federal, tomando en consideración su -

naturaleza jur!dica como sede de los Poderes Federales. 

Las audiencias sobre Renovación Polltica y Social, de acuer: 

do a las convocatorias pub! !cadas, se iniciaron el 1o. de -

julio de 1986 y concluyeron el 23 de agosto del mismo afio. 

De las consultas que anteceden, se establecieron reformas a 

varios artlculos de Ja Constitución, se proclamó también Ja 

elaboración del Código Federal Electoral que modifica, para 

actualizar, modernizar y agilizar, todo lo referente al pr~ 

ceso electoral mexicano y establece nuevos derechos y obl l-

* (111) DE ANOREA SANCHEZ y/o "La Renovación Pol!tica y el 
Sistema Electoral Mexicano•, Editorial Porrúa, S.
A., Primera Edición, México 1987. p. 19. 
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gaciones para los partidos y asociaciones pollticas nacian1 

les a f In de coadyuvar al perfeccionamiento de la democra

cia en México.* (112) 

Los nuevos principios contemplados en el Código Federal - -

Electoral. responden a las inquietudes expresadas por los -

representantes de los partidos pollticos, de los académicos 

y de la ciudadanla participante en las formas de la consul

ta popular. 

Visto lo anterior, con fecha 12 de febrero de 1987, se pu-

bllcó en el Diario Oficial de la Federación, el Código Fed~ 

ral Electoral, con la entrada en vigor de dicho ordenamien

to se abren las puertas de una nueva etapa en el desarrollo 

de la democracia mexicana. Como ya se ha manifestado, el -

referido ordenamiento fue producto de las audiencias públi

cas de consulta para ia Renovación Polltica Electoral, con 

base en las cuales, y tomando en cuenta las caracterlsticas 

del sistema politice mexicano, se depuró, sistematizó y ac

tualizó la normación electoral mexicana. * (113) 

El hecho de que se haya escogido la denominación Código Fe-

* ( 112) 

* ( 113) 

lbidem, p. 22. 

lbidem, p. 115. 
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deral Electoral, tiene de suyo varias implicaciones genera

les; en primer término Código implica el reconocimiento, -

por parte del legislador, de que el derecho electoral ha al 

canzado la mayorla de edad en tanta rama autónoma del dere

cho a diferencia de antaño, que era considerado parte acce

soria del derecho consuetudinario. Por otro lado, la pala

bra Federal y Electoral hacen referencia precisa a los ámbl 

tos especial y material de validez, respectivamente.* (114) 

En relación al proceso electoral, mismo que puede ser defi

nido como "una secuencia lógica de acontecimientos realiza

dos por los ciudadanos en general, por los partidos pol ltl

cos y por los organismos electorales, que culminan en la OQ 

tención de resultados numéricos representativos de los su--

fragios emitidos por los electores". * ( 115) Ai respecto, 

el proceso electoral es dividido en tres etapas: 

La preparatoria de la eleccion 

De la jornada electoral 

La posterior a la elección 

LA PREPARATORIA DE LA ELECClON: los actos preparatorios 

* ( 114) Loe. cit. 
* ( 115) Loe. cit. 
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tienen lugar dentro del periodo que se define como proceso 

electoral, y aún antes de que se inicie. Una de las activl 

dades de preparación del proceso es la organización del 

cuerpo electoral y la confección del padrón electoral y su 

depuración y actualización permanentes. Esta actividad co

mo acto preparatorio, encomendada al Registro Nacional de -

Electores y al Comité Técnico y de vigilancia y a las Comi

siones Estatales y comités distritales de vigilancia, con-

siste, en primer término, en la determinación del número t~ 

tal de habitantes y de éstos, cuántos tienen la calidad de 

ciudadanos y el derecho de voto; en segundo término, en -

ubicar a los electores dentro de un ámbito especial, deter

minando el número de ellos con referencia a demarcaciones -

territoriales, estatales, distritales y municipales; y fi

nalmente, el formular las listas nominales de electores bá

sicos, complementarios y definitivos, por secciones electo

ra les, exhibirlas en fechas predeterminadas y proporcionar

las a los partidos pol!ticos para su revisión y a los orga

nismos electorales, para que, conforme a ellas, se reciba -

el volo en las casillas electorales. (Art. 159 del C.F.E.) 

DE LA JORNADA ELECTORAL: se regula en el Código conser

vando los procedimientos tradicionales para la emisión del 

voto y, con el propósito de facilitar a los ciudadanos su -

concurrencia a las casillas electorales, la fecha de la -
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elección se fija en dla hábil no laborable y la jornada 

electoral se establece de las 8 de la mañana a las 6 de la 

tarde. 

Por otra parte. se establece por primera vez en nuestra le

gislaci.ón electoral, las normas adecuadas para tener un co

nocimiento inmediato, con carácter pre! iminar, de los resu.!_ 

tados, puesto que se determina con obligación del presiden

te de la casilla el dar a conocer los resultados, una vez -

concluidas las labores de la casilla. La misma obligación 

se establece para el Comité Oistrltal, cuyo presidente dará 

a conocer los resultados conforme reciba la documentación -

de la casilla. De esta forma, los ciudadanos que votaron, 

los partidos poiiticos participantes, los candidatos, y en 

general la opinión pública, tendrán un conocimiento inmedi~ 

to y confiable de los resultados preliminares de la elec- -

ción. ( Art. 160 del C.F.E.) 

LA POSTERIOR A LA ELECCION: al respecto, comprende las 

actividades de los organismos electorales para precisar los 

resultados de la elección, mediante la práctica de los cóm

putos dlstritales, de entidades federativas de la elección 

de senadores y de circunscripciones plurinomlnales para la 

elección de diputados por el principio de representación -

proporcional. El Código regula la práctica de los cómputos 
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en fecha cercana a la elección, de tal manera que entre és

ta y los cómputos, y por consiguiente, el conocimiento de -

los resultados finales, medien pocos dias. 

En esta etapa tiene lugar la interposición del recurso de -

queja mediante el cual se invocan las causas de nulidad de 

la votación en una casilla o de una elección; debe pronun

ciarse en esta etapa la resolución de los recursos de queja 

por el tribunal de lo Contencioso Electoral; y procede la 

expedición de la Comisión Federal Electoral de las constan

cias de mayoria de candidatos que la obtuvieron en la elec

ción de diputados por mayorta relativa y la expedición de -

las constancias de asignación de los diputados de represen

tación proporcional. 

En esta tercera etJpa, y como una innovación del Código, -

las comisiones locales electorales expiden las constancias 

de mayoria, en la elección de senadores, salvo que el trib~ 

na! hubiese ordenado no expedirla al resolver el recurso de 

queja. 

Esta última etapa es, en cierta forma preparatoria en la -

calificación de las elecciones por los Colegios Electora- -

les, por ocurrir en ella la resolución de los recursos de -

queja interpuestos para hacer valer las causales de nulidad 
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que regula el presente ordenamiento. (Art. 161 del C.F.E.) 

Es menester aclarar que, como lo establece el Código Fede-

ral Electoral, la preparación, desarrollo y vigilancia de -

las elecciones es una función de orden público que corres-

pende al Gobierno Federal, por conducto de los siguientes -

organismos electorales. (Art. 162 del C.F.E.) 

Comisión Federal Electoral: definido por dicho ordena-

miento como un organismo autónomo, de carácter permanente, 

con personalidad juridica propia, (Art. 164 del C.F.E.) mi~ 

me que está integrado por: 

Un Presidente, que será el Secretario de Gober

nación, comisionado por el Poder Ejecutivo Fed~ 

ral. 

Dos Comisionados del Poder Legislativo, que se

rán un diputado y un senador, designados por -

sus respectivas Cámaras o por la Comisión Perm~ 

nente. 

Comisionados de los partidos politices naciona

les con registro, designados de la siguiente -

forma: 

Un Comisionado por cada partido politice na-
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cional registrado que tenga hasta 3% de la -

votación nacional federal anterior. 

Un Comisionado adicional para los partidos -

que hubieren obtenido del 3% hasta el 6% de 

la votación anterior. 

Cada Partido que hubiere obtenido más del 6% 

de la votación nacional efectiva, tendrá de

recho a tantos Comisionados en total como v~ 

ces contenga su porcentaje el 3% de la vota

ción referida. 

As! también establece que ningún partido tendrá derecho a -

acreditar más de 16 Comisionados, pudiendo nombar a un re-

presentante común. (Art. 165 del C.F.E.) 

En cuanto a las Comisiones Locales Electorales: éstas tie

nen por objeto la preparación, vigilancia y desarrollo del 

proceso electoral en sus respectivas Entidades Federativas. 

(Estados) (Art. 176 del C.F.E.) y su integración será la sl 

guiente: 

Un Comisionado Presidente y un Comisionado Se-

cretarlo, nombrados por el Presidente de la Co

misión Federal Electoral. 
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Comisionados por los Partidos Pollticos. con el 

mismo procedimiento que el anterior, pudiendo -

nombrar a un representante común. (Art. 178 del 

C.F. E.) 

Comités Distritales Electorales: cuyo objeto es la pre

paración, vlgi lancia y desarrollo del proceso electoral en 

su distrito correspondiente, teniendo como integración la -

siguiente_ (Art. 187 del C.F .E.) 

Un Comisionado Presidente y un Comisionado Se-

cretarlo, nombrados por el Presidente de la Co

ml slón Federal Electoral. 

Comisionados de los partidos pollticos naciona

les, designados en los mismos términos que el -

anterior. (Art. 190 del C.F.E.) 

MESA DIRECTIVA DE CASILLAS: Es el organismo que tiene a 

su cargo la recepción, escrutinio y computación del sufra-

glo de las secciones en que se dividen los 300 distritos -

electorales uninominales de la Repúbl tea. (Art. 196 del C.

F.E.), misma que se integra de la siguiente manera: 

Un Presidente y un Secretarlo, nombrados por el 

Presidente del Comité Dlstrltal Electoral, mis-
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mos que deberán ser ciudadanos residentes en 

la sección respectiva, en ejercicio de sus -

derechos pol!ticos, as! como, con dos escru

tadores. 

Todos los integrantes de los Organismos Electorales, ten- -

drán el derecho de voto. 

-MEDIOS DE DEFENSA. 

Los recursos son analizados en el libro séptimo del Código 

Federal Electoral y son definidos como aquellos medios de -

Impugnación con que cuentan las personas legitimadas por -

este Código, tendientes a lograr la revocación o Ja modifi

cación de las resoluciones dictadas por Jos organismos ele~ 

torales, en Jos términos del presente libro. (Art. 312 del 

C.F. E.) 

Luego entonces los recursos regulados por el Código Federal 

Electoral, son los siguientes: 

Durante Ja etapa preparatoria de Ja elección: 

Revocación 

Revisión 

Apelación 
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Para impugnar los cómputos distritales y Ja va

lidez de cualquier elección, el de: 

Queja 

Durante la jornada electoral o dentro de los tres d!as si-

guientes a la misma, se deberán presentar los escritos de -

protesta que los representantes de los partidos politices -

nacionales y los candidatos consideren necesarios. (Art. --

313 del C.F.E.) 

Los recuras podrán ser interpuestos durante la etapa prepa

ratoria de la elección en forma exclusiva, por los ciudada

nos, representantes de los partidos y asociaciones pollti-

cas nacionales, as! como por los candidatos registrados pa

ra la respectiva elección federal, por los partidos pol!ti

cos para impugnar los cómputos distritales y Ja validez de 

Ja elección, durante Ja etapa posterior al dla de la elec-

ción. 

Por otra parte Jos representantes de los partidos pollticos 

y los candidatos durante la jornada electoral podrán prese~ 

tar el escrito de protesta. 

REQUISITOS DE LOS RECURSOS 

En relacion a la formalidad que debe llenar el recurso que 
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se interponga ante la autoridad. el ordenamiento de refere_!! 

cia establece lo siguiente: 

Deberá ser en forma escrita 

Firmado por la persona que promueve 

Se expresará el acto o resolución que se im

pugne 

Organo que lo hubiere realizado o dictado 

Preceptos que se consideren violados, y 

Exposición de los hechos ocurridos 

Las pruebas que se pueden interponer en el recurso deberán 

ser las pruebas documentales públicas, que establece el Có

digo Federal de Procedimientos Civiles, (expedidos por Aut~ 

rldades de la Federación, Estados, Distrito Federal, Municl 

plos o por funcionario revestido de fe pública, como un No

tario Plibilco), y en caso de que no se tuviere acreditada -

la personalidad del promovente, éste, podrá acreditarl'a en 

el momento mismo de la interposición del recurso. (Art. 315 

del C.F.E.) 

Una vez que el recurso ha sido interpuesto, los organismos 

cuyas resoluciones se combatan, lo deberán hacer llegar al 

organismo competente o en su caso al Tribunal de lo Canten-
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cioso Electoral, acampanando asiffiismo copia de la resolu

ción, un informe relativo, las pruebas aportadas y todo - -

aquel documento que se estime necesario para la resolución. 

Una vez recibido el recurso y los demAs documentos exigidos 

por este Código, el organismo competente, y en su caso, el 

Tribunal de lo Contencioso Electoral, acordarAn sobre su ai 

misión desechando de plano los notoriamente improcedentes. 

(Art. 316 del C.F.E.) 

En ningún caso, la interposición de los recursos suspende-

r~n los efectos de los actos y resoluciones reclamadas. - -

(Art. 317 del D.F.E.) 

ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER LOS RECURSOS 

COMISION FEDERAL ELECTORAL: respecto de los recursos de 

revocación interpuestos en contra de sus propios actos. 

COMISIONES ESTATALES DE VIGILANCIA: respecto de los re

cursos de revisión interpuestos contra los actos de las 

Delegaciones del Registro Nacional de Electores. 

COMISIONES LOCALES ELECTORALES: respecto de los recur-

sos de revisión interpuestos contra los actos de los Co

mités Distritales Electorales. 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL. 

Respecto de los recursos de apelación interpuestos d~ 

rante la etapa preparatoria, y 

Respecto de los recursos de queja. 

Todos los recursos interpuestos dentro de los 5 dlas 

previos al de la elección serén resueltos por el Tri

bunal de lo Contencioso Electoral, al resolver sobre 

los recursos de queja, con los cuales guarde relación. 

(Art. 318 del C.F.E.) 

TERMINOS PARA INTERPONER LOS RECURSOS. 

EL RECURSO DE REVOCAC!ON: se interpone ante la Comisión 

Federal Electoral respecto de sus propias resoluciones y 

el término para interponerlo seré de tres dlas naturales 

que empezarén a correr a partir del dla siguiente en que 

se hubiere notificado la resolución. (Art. 319 del C.F.

E.) 

EL RECURSO DE REVISION: procede contra los actos o 

acuerdos de las Comisiones Locales Electorales y de los 

Comités Distrltales Electorales, y el caso de las resol~ 

cienes que dicte sobre la aclaración del Registro Fede--
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ral de Electores, y cuando se trate de actos o acuerdos 

de las Delegaciones correspondientes del Registro Nacio

nal de Electores en la entidad, el recurso se interpon-

dr6 ante la Comisión Estatal de vigilancia, el término -

para interponerlo ser& de 3 dlas naturales, que empeza-

r6n a contar a partir del dla siguiente en que se hubie

se notificado la resolución recurrida. (Art. 321 del c.
F .E.) 

RECURSO DE APELACION: al respecto, proceden contra las 

resoluciones dictadas al resolverse los recursos de rev.!_ 

sl6n y revocación. se interpondran dentro del término 

de 3 dlas, el cual empezar6 a contar a partir del dla s.!_ 

gulente al que se hubiere notificado la resolución recu

rrida, mismo que se lnterpondr6 ante el organismo elect~ 

ral que hubiese resuelto el recurso de revisión o de re

vocación. (Art. 323 del C.F.E.) 

El titular ante quien se promueva, deber6 enviar el es-

crlto junto con las pruebas aportadas al Tribunal de lo 

Contencioso Electoral, dentro de las 24 horas a su receR 

ción. La resolución que emita el Tribunal, respecto del 

recurso, ser6 notificada a la Comisión Electora!, a las 

Comisiones Locales Electorales, a los Comités Dlstrita-

ies Electorales, al Registro Nacional de Electores, asl 
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como a quien haya Interpuesto el Recurso, por correo ce~ 

tlficado o por telegrama, a más tardar el dla siguiente 

del que se pronuncie. El término para emitir resolución 

será durante los 5 dlas siguientes a aquél en que se re

ciban. 

RECURSO DE QUEJA: manifiesta la autoridad emisora del -

presente ordenamiento jurldlco. que el presente recurso 

procede contra los resultados consignados en el acta de 

Cómputo Dlstrltal, para hacer valer las causales de null 

dad consignadas en los artlculos 336 y 337 del presente 

ordenamiento, mismo recurso que tiene por objeto, obte-

ner la declaración de nulidad de la Elección de un Dls-

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

el presente recurso se Interpondrá ante el Comité Dlstrl 

tal Electoral respectivo, dentro de los 5 dlas naturales 

que empezarán a contarse a partir del dla siguiente del 

señalado para la práctica del Cómputo Dlstrltal; de la -

presentación del recurso se entregarA constancia al rec~ 

rrente. (Art. 326 del C.F.E.) 

Una vez que el recurso ha sido promovido, la autoridad, 

es decir, los Comités Dlstrltales Electorales, lo remltl 

r~n al Tribunal de lo Contencioso Electoral, dentro del 

término de tres dlas, debiendo acompañar ademAs todos --
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los documentos que se hubieren ofrecido en el mismo. El 

Tribunal de lo Contencioso Electoral sustanclar6 de lnm~ 

dlato el recurso, para resolverlo dentro del término de 

5 dlas naturales anteriores a la Instalación de los col~ 

glas electorales. (Art. 328 del C.F.E.) 

Por otra parte, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, 

al momento de resolver el recurso de queja, deber6 tomar 

en cuenta, el escrito de protesta de los resultados con

tenidos en el acta final de escrutinio y computación de 

las casillas, escrito que sirve como medio para estable

cer la existencia de presuntas violaciones durante el -

dia de la jornada electoral, mismo que se presentar~ an

te la Mesa Directiva de Casilla al concluir el escruti-

nlo y computación, o dentro de los 3 d!as siguientes an

te el Comité Dlstrital Electoral que corresponda. 

TODA RESOLUCION OEBERA CONTENER. 

La fecha, lugar y organismo que la dicta. 

Resumen de los hechos controvertidos. 

El examen y la calificación de todas las 

pruebas documentales aportadas. 

Fundamento legal de las resoluciones. 
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Puntos resolutivos, y 

Términos para su cumplimiento. (Art. 334 del 

C.F. E.) 

EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EL TRIBUNAL 

Confirmar, modificar o revocar el acto lmpu~ 

nado. 

Ordenar a la Comisión Federal Electoral, no 

expedir las constancias de mayorla, cuando -

en la elección respectiva se hayan dado los 

supuestos en el Art. 337, de este Código. 

Ordenar a la Comisión Federal Electoral, no 

expedir constancia de asignación, cuando en 

la elección respectiva se hayan dado los su

puestos previstos en el Art. 337 del presen

te ordenamiento; y 

Ordenar a las Comisiones Locales Electorales, 

no expedir constancia de mayor la, cuando en 

la Elecc!On de Senadores se hayan dado los -

supuestos previstos en el Art. 337. (Art. --

335 del C.F.E.) Cabe hacer mención que los 

supuestos previstos en el Art. 337 se refie-
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ren a las causas en el q"e se declarara la -

nulidad de una elección, y al respecto el -

precepto antes Invocado establece: 

DE LA NULIDAD DE LAS VOTACIONES 

LA VOTACION DE UNA CASILLA SERA NULA 

Cuando se Instale la casilla en lugar distinto 

al senalado, sin causa justificada. 

Cuando se ejerza violencia flsica o exista coh~ 

cho, o presión de alguna autoridad o particular 

sobre las funciones de la Mesa Directiva de Ca

si! la o sobre los electores, de tal manera que 

afecte la libertad o el secreto del voto, y - -

esos hechos Influyan en los resultados de la -

elección en la casilla. 

Por haber mediado error grave o dolo manifiesto 

en la computación de votos, que modifique sus-

tanclalmente el resultado de la votación. 

Cuando el nOmero de votantes anotados en la 11~ 

ta adicional, en los términos del Art. 257 - -

Fracc. 111 del presente ordenamiento exceda en 

un 10% al nOmero de electores con derecho a va-
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to en la casilla; y 

Cuando sin causa justificada, el paquete electE_ 

ral sea entregado al Comité Distrltal, fuera de 

los plazos que establece el presente Código. 

(Art. 336 del C.f.E.) 

UNA ELECCION SERA NULA. 

Cuando los motivos de nulidad se declaren exis

tentes en un 20% de las secciones electorales -

de un Distrito Electoral y sean determinantes -

en el resultado de la elección. 

Cuando exista violencia general izada en un Dis

trito Electoral. 

Cuando se hayan cometido violaciones sustancia

les en la jornada de la elecciOn y se demues- -

tren que los mismos son determinantes en el re

sultado de la elección. 

ES VIOLENCIA SUSTANCIAL• 

La realización de los escrutinios y cómputos en 

lugares que no lleven las condiciones que esta

blece el Código o en lugar distinto al determl-
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nado previamente por el 6ro1no electoral compe

tente. 

La recepción de la votación, en fecha distinta 

a la senalada para la celebración de la elec- -

ción; y 

La recepción de la votación, por personas u or

ganismos distintos a Jos facultados por este e~ 

digo. 

Cuando en un 2oi de las Secciones Electorales -

de un Distrito Electoral uninomlnal: 

Se hubiere impedido el acceso a las casillas, 

de los representantes de los partidos pollt..!_ 

cos, de los candidatos o se hubieren expuls~ 

do de las casillas sin causa justificada. 

No se hubieran Instalado las casillas y con

secuentemente la votación no hubiere sido r~ 

clblda; y 

Cuando el candidato a diputado de mayorla rela

tiva, que haya obtenido constancia de mayorla -

de la elección respectiva, no reuna los requis..!_ 

tos de !legibilidad previstos en la Constitu- -

e Ión. 
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La declaración de nulidad, sólo podrá ser declarada por el 

Colegio Electoral que califique la elección respectiva; y 

tratándose de nulidad de votación de una o más casillas, se 

descontará la votación anulada de la votación total Distri

tal para la elección de diputados de ambos sistemas, para -

obtener los resultados de la votación válida, esto, siempre 

y cuando no se esté en el supuesto de la fracción 1 del Ar

ticulo 237. (Art. 337 del C.F.E.) 

En relación a las sanciones que establece el Código Federal 

Electoral, las mismas son reguladas en el Libro Séptimo y -

en particular en el Titulo Tercero y al respecto, me permi

to transcribir algunas de ellas por considerar que es mejor 

tener un buen manejo del ordenamiento para aplicarlo a los 

casos concretos: 

Multa por el equivalente hasta cincuenta dias -

de salario mlnimo general vigente en el Distri

to Federal al momento de cometer el delito o, -

prisión hasta de tres anos, a los funcionarios 

electorales que: 

No se hagan constar las violaciones que -

se hayan dado en el desarrollo del proce

so electoral. 
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Negarse algún funcionario del Registro N~ 

cional de Electores, a acreditar la lns-

crlpclón de alguna persona o se niegue a 

inscribirla; alteren, oculten o sustrai

gan documentación relativa al padrón Qni

co; expidan credencial de elector a -

quien no le corresponda, no la expidan 

oportunamente, o la entreguen en blanco a 

quienes no les corresponda tenerla en su 

poder. 

No proporcione oportunamente la document~ 

clón electoral correspondiente a los pre

sidentes de las mesas directivas de casl-

11 a. 

Siendo funcionario de la mesa directiva -

consientan que la votación se lleve a ca

bo en forma Ilegal o rehusen admitir el -

voto de quien tenga derecho. 

Se nieguen, sin causa justificada, a rec,5! 

nacer la personalidad de los representan

tes de los partidos polltlcos o de sus -

candidatos, o bien les impidan el ejerci

cio de las atribuciones que les correspon 

den. 
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Que retengan o no entreguen al organismo 

electoral correspondiente el paquete elec 

tora l. 

Se nieguen, sin causa justificada, a re-

gistrar los nombramientos de los represe.!!_ 

tantes de los partidos polltlcos o de los 

candidatos dentro del plazo de 15 dlas. -

(Art. 340 del C.F.E.) 

Multa de 100 a 250 dlas de salarlo mlnlmo gene

ral vigente en el Distrito Federal al momento -

de cometerse el delito o, prisión hasta de tres 

anos y destltucl6n del cargo que desempene e -

lnhabllltacl6n para obtener algún cargo pGbllco 

hasta por tres anos al servidor pGbllco federal 

que: 

Obligue a los electores a favor o en con

tra de su candidato. 

Prive de la libertad a los candidatos, a 

sus representantes, a los representantes 

de los partidos polltlcos, o a los funci~ 

narlos electorales bajo presuntos delitos 

1 ne xi stentes. 
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Impidan la reunión de una asamblea o manl 

festación pública, o cualquier acto legal 

de propaganda electoral. (/lrt. 341 del C. 

F. E.) 

Revocacion de patente para el ejercicio nota- -

rlal. 

A los notarlos públicos que, sin causa -

justificada, dejen de atender las solici

tudes que les hagan los funcionarios de -

casi l I as, ciudadanos y los representantes 

de los partidos pollticos o comunes de 

los candidatos para dar fe de hechos o 

certificar documentos concernientes a la 

elección. (Los colegios de notarios de -

las entidades de la federación publica- -

r~n. cinco d!as antes de la elección los 

nombres de sus miembros y domicilios de -

oficinas). (Arts. 342 y 292 del C.F.E.) 

Multa hasta por 1000 dlas de salarlo mlnimo ge

neral vigente en el Oistrito Federal. 

A los ministros de cultos religiosos, que 
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por cualquier medio iliduscan a la absten

ción o a votar en favor o en contra de un 

candidato o partido polltico, en los edi

ficios destinados al culto o en cualquier 

otro lugar. (Art. 343 del C.F.E.) 

Ninguna suspensión de derechos polltlcos o sus

pensión o cancelación de registro, de las antes 

mencionadas, podrán acordarse sin que prevlame~ 

te se oiga en defensa al interesado, para lo 

cual debeá ser citado, a fin de que conteste -

los cargos y presente las pruebas tendientes a 

su justificación. (Art. 348 del C.F.E.) 

4) TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL. 

Acudirán ante el Tribunal los ciudadanos, partidos pollti-

cos y sus representantes cuando consideren tener derecho a 

Interponer los recursos que marca el presente código y los 

mismos se deberán Interponer en contra de los actos o reso

luciones que consideren violatorios a sus derechos elector~ 

les, recursos que serán resueltos por este máximo Tribunal 

en materia de elecciones. 

Este Tribunal de nueva creación en nuestras prácticas elec-
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torales constituirán un elemento más qu~ garantice a ciuda

danos y partidos pollticos el cumplimiento de las nor.mas -

electorales. Su creación y su función en los procesos ele~ 

torales responde al propósito de aumentar las medidas que -

hagan de los procesos electorales, además de procesos poli

ticos, procesos regidos por el derecho seguido. El Tribu-

na! dotado de plena autonomla para decidir sus fallos, será 

competente para determinar la legalidad y cumplimiento de -

los procesos y la observancia de las normas electorales. 

La simplicidad de los recursos de su tramitación y resolu-

clón aumentarán las garantlas de legalidad los procesos - -

electorales. 

El Código Federal Electoral define al Tribunal de lo Conte~ 

cioso Electoral como un organismo autónomo de carácter adml 

nistrativo, dotado de plena autonomla, para resolver los r~ 

cursos de apelación y queja. (Art. 352 del C.F.E.) 

lNTEGRAClON 

El Tribunal de lo Contencioso Electoral, se integra con si~ 

te magistrados numerarios y dos supernumerarios nombrados -

por el Congreso de la Unión en el mes de mayo del año ante

rior a la elección, a propuesta de los partidos polltlcos, 

la Cámara de Diputados será la de origen. Las propuestas -
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de los partidos poi lticos serán presentadas al Presidente -

de la Cámara de Diputados, quien las turnad a la Comisión 

de Gobernación y puntos constitucionales los que en el tér

mino de 15 dlas presentarán el dictamen en el que se funde 

y proponga la designación de los integrantes del Tribunal. 

El dictamen se someterá a la consideración de la asamblea, 

en los términos del Reglamento para el Gobierno Interior -

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y que 

en caso de ser aprobado se turnará a 1 a Cámara de Senado- -

res. 

En el receso del Congreso de la Unión, la Comisión permane.!:! 

te hará el nombramiento de los magistrados. 

Considero de gran importancia, dejar plasmado en e! presen

te trabajo de investigación, el nombre de todos y cada uno 

de los magistrados numerarios y supernumerarios que fueron 

nombrados por la Comisión Permanente de! Congreso de la - -

Unión, en su Acuerdo de 28 de mayo de 1987, para el efecto 

de resolver sobre los cuestionamlentos suscitados en las -

elecciones de julio de 1988. 

Con este fin me permito transcribir el Acuerdo a que se ha

ce alusión anteriormente. 
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A C U E R O O 

~: Se designan magistrados numerarios del Tribunal -

de lo Contencioso Electoral. que ejercerAn sus funciones d~ 

rante dos procesos electorales ordinarios sucesivos, a los 

ciudadanos: Miguel Acosta Romero; José Luis de la Peza; -

Fernando Flores Garcla; José Fernando Franco GonzAlez Sa-

las; Ra61 Carranca y Rivas; Emilio Krleger Vazquez y Enr! 

que sanchez Bringas. 

SEGUNDO: Se designan magistrados supernumerarios del Trlb~ 

na! de lo Contencioso Electoral, que ejerceran sus funclo-

nes durante dos procesos electorales ordinarios sucesivos. 

a los ciudadanos: José Fernando Ojesto Martlnez y Edmundo 

Ellas Mussl. 

~: Notlflquese esta resolución a los designados y c! 

teseles para que rindan su protesta ante esta Comisión Per

manente. 

~: HAgase del conocimiento, por los conductos debi- -

dos, del ciudadano Presidente de la Rep6blica, de la honor~ 

ble Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la honora-

ble Comisión Federal Electoral. Publlquese en el Diario -

Oficial de la Federación. 
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SALA DE COMISIONES DE LA COMISlDN PERMANENTE DEL -

HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. México, D.F., 28 

de Mayo de 1967. 

REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO - -

ELECTORAL. 

Ser mexicano por nacimiento y en pleno goce de 

sus derechos. 

Tener 30 años cumplidos al tiempo del nombra- -

miento. 

Tener 

na 1. 

años de antigüedad con titulo profeslo-

Gozar de buena reputación y no haber sido cond~ 

nado por delito que amerite pena corporal de 

mAs de un año de prisión, pero si se tratare de 

algún otro delito que dañó seriamente la reput~ 

ción, se le lnhabllitarA para el cargo, cual- -

quiera que haya sido la pena. 

No haber pertenecido al estado eclesiástico. 

No haber tenido cargo de elección popular. 

No haber desempeñado cargo de Dirección Naclo--
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nal o Estatal, en algún partido pol!tlco. 

Fungir~ como Presidente del Tribunal, el magistrado que de

signe el pleno para cada Elección Federal Ordinaria. (Art. 

355 del C.F.E.) 

FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO -

ELECTORAL. 

Convocar a los dem~s miembros del Tribunal, pa

ra la instalación e inicio de sus funciones. 

Presidir la sesión del pleno del Tribunal, dir.!._ 

glr los debates y conservar el orden durante la 

misma. 

Nombrar al Secretario General, Secretarios y al 

Personal Administrativo necesario. 

Representar al Tribunal ante toda clase de aut_Q. 

ridades. 

Despachar la correspondencia del Tribunal. 

Notificar a los organismos electorales, las re

soluciones que pronuncien sobre la expedición -

de constancia de mayorla. 
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~otificar a los organismos e1ectorales y al Re

gistro Nacional de Electores para su cumplimie_!! 

to, las resoluciones que dicte sobre los recur

sos de que conozca. 

Las demás que le confiera el presente ordena- -

miento. (Art. 360 del C.F.E.) 

El Tribunal resolverA siempre en pleno. Este deberA inte-

grarse con un m!nimo de 6 magistrados, entre Jos que deberá 

estar el Presidente. Las resoluciones se tomarAn por mayo

r!a de votos de los presentes y en caso de empate el Presi

dente tendrá voto de calidad. (Art. 361 del C.F .E.) 

Las sesiones del Tribunal, serán publicadas. 

Por otra parte, los magistrados supernumerarios se ocuparán 

de supervisar y dirigir Jos trámites a los recursos plante2_ 

dos y suplirán las faltas de los magistrados numerarios. -

(Art. 362 del C.F.E.) 

En los términos del articulo 60 Constitucional, las resolu

ciones del Tribunal serán obligatorias y sólo podrán ser m.Q_ 

dificadas por los Códigos Electorales de cada Cámara. que -

serán la última instancia en la calificación de las elecci.Q_ 
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nes. De acuerdo a a tradición histórica del Derecho Elect~ 

ral Mexicano, corresponde al Poder Legislativo autocalifi-

car la elección de sus miembros por lo que para conciliar -

este principio arraigado en el Sistema Jur!dico Nacional, -

con el principio de seguridad jur!dica en el proceso elect~ 

ral, en forma innovadora se atribuyó d un Tribunal de lega

lidad la facultad de velar porque en los procesos electora

les se cumpla con la Ley, sin que por ello se violente el -

principio de autocallficaclón de elecciones en los Colegios 

Electorales del Congreso. 
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1 V • REFLEXIONES 
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l V. REFLEXIONES 

Haciendo una breve remembranza de los tópicos tratados en -

el presente trabajo, encontramos que, atendiendo a la natu

raleza de los derechos subjetivos, éstos han sido abordados 

desde diferentes enfoques, ya como cualidad inherente al -

ser humano, como facultad de éste, como prerrogativa o bien 

como un poder o pretensión, tal y como lo estima el maestro 

Rafael Preciado HernAndez, y més aún como una posibilidad -

de hacer o de omitir; sobre las cuales nos inclinamos a -

pensar, que aun cuando parezca que una postura podrla estar 

reílida con las otras, esto en forma real no sucede, ya que 

somos de la idea de que las diferentes definiciones a los -

derechos subjetivos, si bien es cierto que marcan una post_!! 

ra en s! mismos también lo es, que en cada una se encuentra 

Inmersa la noción y concepto de su origen, es decir, coinc_!. 

den en derivar al derecho subjetivo del objetivo, es decir 

de la norma, posición concordante con el esp!ritu que anima 

a un servidor a real izar el presente trabajo de lnvest!ga-

ción, ya que no es posible suponer que la esencia de los d~ 

rechos subjetivos recaiga en la voluntad o interés del ser 

humano, tal y como argumentan, Bernardo Windscheld y Rodol

fo Jhering, puesto que como ha quedado asentado en el desgl~ 

se del capitulo correspondiente, no podemos aceptar que la 

falta de interés o voluntad del ser humano para exigir el -
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cumplimiento de una obligación, presuma la extinción de un 

derecho que se le atribuye. 

Por otra parte en el desarrollo de esta obra se determina -

al derecho subjetivo desde sus diferentes aplicaciones sie~ 

do éstas; derechos a la propia conducta, derechos a la có~ 

ducta ajena, derechos absolutos, derechos relativos y dere

chos subjetivos privados y públicos. De la anterior clasi

ficación se observa que nuestra legislación incorpora al d! 

recho de voto bajo la concepción de ser un derecho subjeti

vo público, en razón de que nuestra Constitución Polltica -

le reconoce y reglamenta, y es en su articulado en donde se 

destaca una situación interesante, veamos; por una parte -

el articulo 35 señala al derecho de voto, como una prerrog! 

tiva del Ciudadano, mAs adelante en el articulo 36 lo esta

blece como una obligación inherente al mismo. Como se ob-

serva de la lectura del primer precepto, pareciera ser que 

se trata de un derecho u obsequio que el Estado Mexicano da 

a sus nacionales, quienes pueden o no tomarlo, y aqui radi

ca el meollo del asunto, ya que con la lectura del articulo 

36, nos percatamos de que el individuo apto para sufragar, 

se ve forzado a aceptar dicho derecho u obsequio, sopena de 

ser sancionado, tal y como lo establece el articulo 38 de -

nuestra Carta Fundamental. 
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Por otra parte y toda vez que dicho pr~cepto establece que 

las sanciones por falta de cumplimiento de las anteriores -

obligaciones, se ventilarán de acuerdo a la Ley. De aqul -

nos surgen varias inquietudes. El sufragio les una prerro

gativa o una obligación? Si es una obligación lquién va a 

ser el órgano competente para proceder a la suspensión de -

los derechos politices de los ciudadanos mexicanos? luego 

entonces, y en relación a este punto como ya ha quedado es

tablecido, me he permitido dar un personal punto de vista. 

En mérito a que, como se enuncia, la prerrogativa conlleva 

una sanción, nos atrevemos a considerar al igual que el - -

Lic. Fernando Ojesto Martinez Porcayo, que el derecho de v~ 

to en nuestra Carta Magna tiene la concepción de ser un de

recho subjetivo que se traduce en un derecho de ejercicio -

obligatorio, sin embargo, la idea de que su incumplimiento 

ocasionarla una sanción, quedó trunca al no establecerse -

ningún órgano competente para su imposición. A este parti

cular y según apreciación personal éste deberla ser el Tri

bunal de lo Contencioso Electoral, pero para que el mismo -

fuera el competente para imponer dichas sanciones, seria n~ 

cesario que el legislador procediera a reformar el articulo 

60 de nuestra Carta Fundamental. 

Como última reflexión que en este instante viene a mi mente, 
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es el hecho de que a mi juicio el Legislador Federal comete 

un error al utilizar en los articules 35 y 36 la palabra 

"voto" como medio con el que cuentan los ciudadanos para 

elegir a las personas que habrén de dirigir los destinos p~ 

líticos del gobierno, pues como se ha establecido, la pala

bra ''voto•• se utiliza para elegir a personas que no necesa

riamente va a tomar decisiones políticas, es decir, el voto 

es simplemente el cumplimiento de una función, tal y como -

lo establece Jorge Jellinek. De tal forma que considero -

que la palabra que debe ser utilizada en dichos preceptos -

es la de "sufragio", y que el voto no debe ser utilizado c~ 

mo sinónimo del mismo en materia de elección de representa~ 

tes politices. 

Creo de gran importancia, hacer esta diferencia, ya que co

mo ha quedado argumentado el voto puede ser utilizado en dl 

ferentes lugares, llémense clubes deportivos. sindicatos, -

etc., siendo únicamente necesario reunir ciertos requisi- -

tos, pero en lo que concierne a la designación de represen

tantes políticos, nuestra Legislación señala que se trata -

de cumplir con una función orgénica vital para la subsiste~ 

cia del propio Estado amén de cumplir con una serie de re-

quisitos, es decir, el ser Ciudadano Mexicano, tener un mo

do honesto de vivir, haber cumplido 18 años y estar inscri

to en el padrón electoral, de tal forma que esto es lo que 



143. 

marca la diferencia entre el sufragio l el voto, y una vez 

reunidos los anteriores, se da nacimiento al sufragio como 

medio con el que cuentan 1 os ciudadanos para elegir a sus -

guias poi !ticos. 



144. 

CITAS BIBLIOGRAFICAS 

(1) VILLORO TORANZO, Miguel, "Introducción al Estudio del 

Derecho 11
, Editorial Porrúa, S.A., México, 1974, p.4. 

( 2) VI LLORO TORANZO, Miguel, Ibidem. pp. 5-6. 

( 3) VI LLORO TORANZO, Miguel, ob. el t. p. B. 

( 4} VI LLORO TORANZO, Miguel, lbidem. p. 9. 

(5) VI LLORO TORANZO, Miguel, lbidem. p. 6. 

(6) DABIN, Jean, "Le Drolt Subjectif", Editorial Dalloz, -

1a. Edición, Parls 1945-1962, pp. 3-4. 

(7) DUGUIT, León, citado por Ferrara en "Teor!a de las Pe.r: 

sonas Jurldicas", 2da. Edición, Editorial Reús, Madrid 

1929, Traducido por Ovejero y Maury, p. 244. 

(8) DUGUIT, León, Loe. cit. 

(9) DUGUIT, León, Loe. cit. 

( 10) RECASENS SICHES, Luis, "Vida Humana, Sociedad y Dere-

cho'', 3a. Edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1952 

pp. 229, 231. 

(11) GARCIA MAYNEZ, Eduardo, "Lógica del Concepto Jurldlco". 

Fondo de Cultura Económica, México 1959. 

(12) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael, "Lecciones de Filosof!a -

del Derecho", 3a. Edición, Editorial Jus, México 1960, 

p. 120. 

2 ••• 



145. 

(13) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael, Loe. cit. 

( 14) PRECIADO HERNANDEZ, Rafael, !bidem. pp. 127-128. 

(15) DU PASQUIER, Claud, "Introducción a la Teorla General 

del Derecho y a la Filosofla Jur!dica", Librerla e Im

prenta Gi 1, S.A., 1944, Traducción de Juan Bautista de 

Lava! le, p. 13. 

(16) VALLADO BERRON, Fausto E., "Teorla General del Dere- -

cho", Instituto de Investigaciones Jurldicas, U.N.A.M., 

México 1972, p. 113. 

(17) VALLADO BERRON, Fausto E., Loe. cit. 

(18) VALLADO BERRON, Fausto E., !bidem. pp. 113-114. 

(19) VALLADO BERRON, Fausto E., Loe. cit. 

(20) VALLADO BERRON, Fausto E., Loe. cit. 

(21) VALLADO BERRON, Fausto E., Loe. cit. 

(22) GARCIA MAYNEZ, Eduardo, "Introducción al Estudio del -

Derecho", Editorial Porrúa, S.A., México 1977, p. 118. 

(23) GARCIA MAYNEZ, Eduardo, !bidem. pp. 188-189. 

(24) VALLADO, F., ob. cit., p. 115. 

(25) VALLADO, F., lbidem. p. 116. 

3 •.• 



146. 

( 26) GARCIA, E.' ob. e i t. 1 p. 191. 

( 27) GARCIA, E.. Ibldem. p. 192. 

(28) VALLADO, F.' ob. cit., p. 118. 

(29) VALLADO, F.' Loe. cit. 

(30) GARCIA, E.' ob. cit. pp. 192-193. 

(31} GARCIA, E.' Loe. cit. 

(32) CONSENTINI. Francesco, "Filosofía del Derecho", Edito
rial Cultura, México 1930, pp. 63-64. 

(33) CONSENTINI, Francesco, Loe. cit. 

(34) MORINEAU, Osear, "El Estudio del Derecho", Editorial -
Porraa, S.A., México 1953, p. 117. 

(35) MORINEAU, Osear, lbidem. p. 136. 

(36) MORINEAU, Osear, lbldem. p. 137. 

(37) GARCIA, E •• ob. cit .• p. 198. 

(38) MORlllEAU, o •• ob. cit. p. 138. 

(39) ROJINA VILLEGAS, Rafael, "lntroduccl6n y Teoría Funda
mental del Derecho y del Estado", Tomo 1, México 1943, 
p. 563. 

4 ••• 



147. 

{ 40) GARCIA, E.' ob. cit., p. 198. 

{ 41) ROJINA, R.' ob. Cit., p. 555. 

( 42) GARCIA, E.' ob. e i t., p. 198. 

( 43) PENICHE BOLIO, Francisco J •• "Introducción a! Estudio 

de 1 Derecho 11
, Editorial Porrúa, S.A., México 1980. p. 

97. 

(44) KELSEN, Hans, "Teoria General del Derecho y de! Esta-

do", Traducción de Eduardo Garc!a Maynes, Tesis Unlve~ 

sitar!as, México 1969, p. 87. 

(45) MORINEAU, O., ob. cit., p. 311. 

(46) DU PASQUIER, citado por Garcia Maynes, ob. cit. p. 199. 

(47) MORINEAU, O., ob. cit., pp. 48-49. 

(48) KELSEN, H., ob. cit., p. 100. 

(49) ROJINA, R., ob. cit. pp. 563-564. 

(50) ROJINA, R., ob. cit., p. 52. 

(51) ROJINA, R., Loe. cit. 

(52) ROJINA, R., ob. cit., p. 21. 

(53) ROJINA, R., lb!dem. p. 24. 

5 ... 



146. 

(54) ROJINA, R.' Loe. cit. 

(55) ROJINA, R.' ob. e !t.' p. 56. 

(56) ROJINA, R.' lbidem. p. 63. 

(57) ROJINA, R., Loe. cit. 

(58) GARCIA, E.' ob. e it., p. 206. 

(59) GARCIA, E.. Ibidem. p. 205. 

(60) ROJINA, R., ob. e it., p. 56. 

(61) GARCIA, E.. ob. e it., p. 214. 

(62) ROJINA, R.' ob. cit., p. 77. 

(63) ROJINA, R.' ob. e it., p. 607. 

(64) ROJINA, R.' Ibidem. pp. 607-606. 

(65) ROJINA, R., Ibidem. pp. 608-6()9. 

(66) GARCIA, E.' ob. e !t., p. 201. 

(67) BURGOA, Ignacio, 11 Las Garantlas Individuales", Edito--
rial Porrúa, S.A., México 1968, p. 196. 

(68) BURGOA, l.. Ibldem. p. 70. 

(69) BURGOA, I.' Ibidem. p. 196. 

6 ••• 



149. 

(70) BURGOA, l.. Ibidem. p. 199. 

( 71) BURGOA, l.. Jbidem. p. 200. 

(72) ROJJNA, R.' ob. cit., p. 608 

(73) BURGOA, l.. ob. cit., p. 308. 

(74) BURGOA, l.. Loe. e i t. 

(75) BURGOA, l.. Jbidem. p. 310. 

(76) BURGOA, J., Loe. el t. 

(77) ROJJNA, R.' ob. el t .• p. 659. 

(78) ROJINA, R.• Loe. cit. 

(79) ROJINA, R.' Loe. el t. 

(80) GARClll, E.• ob. cit., p. 222. 

(81} GARí:IA, E.. lbldem. p. 255. 

(82) GARCIA, E.. Loe. cit. 

(83) BURGOA, 1 •• ob. cit., p. 377. 

(84) BURGOA, !., Loe. cit. 

(85) BURGOA, 1 •• Ibldem. p. 378. 

7 ... 



150. 

(86) BURGOA, l •• Loe. cit. 

(87) CONSENTINI, F.• ob. cit., p. 43. 

(88) GARCIA. E .• ob. cit., p. 228. 

(89) ROJINA, R.• ob. cit., p. 624. 

(90) ROJINA. R.• p. 647. 

(91) FRANCESE DE CARRERAS y Josep H. Val lés, "Las Eleccio--
nes. Editorial 8lume, Barcelona 1977. pp. 17-18-19. 

(92) FRANCESE DE CARRERAS y Josep. M. Vallés, Loe. cit. 

(93) GUY, Hermet, citado por Lorenzo Meyer, "Las Elecciones 
en México, Evolución y Perspectiva", Coordinador Pablo 
Gonzalez Casanova, p. 69. 

(94) RAMIREZ, Mario, citado por Lorenzo Meyer, ob. cit .• p. 
69. 

(95) A. Joseph, citado por Lorenzo Meyer, ob. cit., p. 70. 

(96) HEYER, Lorenzo, ob. cit., p. 71. 

(97) MORENO. Daniel, "Democracia Burguesa y Democracia So-
cialista", Federación Editorial Mexicana, S.A. de C.V., 
México 1983, p. 51. 

(98) POSADA, Adolfo, citado por Daniel Moreno, ob. cit., p. 
46. 

8 ... 



151. 

(99) J. LEON, Faustino, "Tratado de Derecho Polltico Gene

ral'', Editorial Sociedad Anónima Editores, Buenos - -

Aires 1961, p. 515. 

( 100) CARRE DE MALBERG, R., "Teorla Genera 1 del Estado", 

Fondo de Cul1;ura Económica, México 1948, p. 1110. 

(101) POSADA, Adolfo, citado por Oaniel Moreno, ob. cit., -

pp. 51-52. 

(102} JELLINEK, Jorge, citado por Garcla Maynez, ob. cit., 

p. 255. 

( 103} /\NDR/\DE SANCHEZ, Eduardo, "Introducción a la Ciencia 

Polltica", Colección de Textos Jurldicos Universita-

rios, Editorial Sagitario, México 1983, pp. 168 y sig. 

(104} ANDRADE SANCllEZ, E., Loe. cit. 

(105) JURISPRUDENCIA de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Apéndice 1917-65, 1er. Pleno, Dupresta Mungula, 

S.A., México 1965, pp. 73-74. 

(106} JURISPRUDENCIA de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Loe. cit. 

( 107} OJESTO MARTINEZ, Fernando Porcayo, "El Derecho del S)! 

fraglo", Informe de Actividades del Tribunal de lo -

Contencioso Electoral Federal. Proceso Electoral 1987-

1988, Primera Edición, Talleres Gr11ficos de la Nación, 

México 1988, p. 203 y slg. 



152. 

(108) PATIRO CAMARENA, Javier, "AnAllsis a la Reforma Poli

tica•, Instituto de Investigaciones Juridicas. U.N.A.M. 

p. 22. 

(109) ZARCO, Francisco, "Crónica del Congreso Constituyente 

de 1857", Citado por Patiño Camarena, ob. cit., p. 22. 

(110) PATIRO, J., ob. cit., pp. 23-24. 

(111) DE ANDREA SANCHEZ y/o., "La Renovación Politica y el 

Sistema Electoral Mexicano•, Editorial Porrúa, S.A .. -

Primera Edición, México 1987, p. 19. 

(112) DE ANDRES SANCHEZ y/o. lbidem. p. 22. 

(113) DE ANDREA SANCHEZ y/o. Ibidem. p. 115. 

(114) DE ANDREA SANCHEZ y/o. Loe. cit. 

(115) DE ANDREA SANCHEZ y/o. Loe. cit. 



153. 

B B L l O G R A F I A 

1. ANDRADE SANCHEZ, "Introducción a la Ciencia Polltica", 

Colección de Textos Jurldicos Universitarios, México -

1983. 

2. BURGOA, Ignacio, "Las Garantlas Individuales", Edito-
ria! Porrúa, S.A., México 1981. 

3. CARRE DE MALBERG, R., "Teor!a General del Estado". 

4. CONSENTlNl, francisco. "filosof!a del Derecho", Edito

rial Cultura. México 1930. 

5. DABIN, Jean, "Le Droit Subjetif", Dalloz, Primera Edi

ción, Parls 1945-1962. 

6. DE ANDREA SANCHEZ, Newman Valenzuela, Rodrlguez Lozano, 

Sánchez Brin9as, Solano Yáñez, "La Renovación Política 
y el Sistema Electoral Mexicano", Editorial Porrúa, -

S.A., México 1987. 

7. DE CARRERAS, Francesco, Josep M. Valles, "Las.Eleccio

nes", Editorial Blume, Barcelona 1977. 

8. DUGUIT. León, "La Solidaridad Social". 

9. DU PASQUIER, "Introducción a la Teorla General y a la 

Filosofla del Derecho". 

10. FERRARA. "Teoría de las Personas Jurídicas", Segunda -

Edición, Editorial Reus, Madrid 1929, Trad. por Oveje

ro y Maury. 



154. 

11. GARCIA MAYHEZ, Eduardo, Dr., "lnt1·oducción al Estudio 
del Derecho", Editorial Porrúa, S.A., México 1977. 

12. GARCIA MAYNEZ, Eduardo, Dr., "Lógica del Concepto Jur.!_ 
dico 11

• 

13. GDHZALEZ CASANOVA, Pablo, Coordinador, "Las Elecciones 

en México, Evolución y Perspectiva, Instituto de lnve~ 
tigaciones Jurldicas, Editorial Siglo XXI, México 1985. 

14. LEOH, Faustino J., "Tratado de Derecho Politice Gene-
ral", Tomo II, Estructura y Funciones de la Teorla del 

Estado, Edición Sociedad Anónima, Editorial Buenos - -
Aires 1961. 

15. MORENO, Daniel, "Democracia Burguesa y Democracia So-
cial ista", Federación Editorial Mexicana, Segunda Edi
ción, México 1983. 

16. MORINEAU, Osear, "El Estudio del Derecho", Editorial -
Porrúa, S.A., México 1953. 

17. OJESTO MARTINEZ, Fernando Porcayo, "El Derecho de Su-

fraglo", Informe de Actividades del Tribunal de lo Ca_!! 

tencloso Electoral Federal. Proceso Electoral 1987- -

1988, Primera Edición, Tal !eres GrHicos de la Nación, 
México 1988. 

18. PENICHE BOLlO, Francisco J., "Introducción al Estudio 
del Derecho", Editorial Porrúa, S.A., México 1968. 

19. PRECI~DO HERNANDEZ, Rafael, "Lecciones de Filosofla", 
Tercera Edición, Editorial Jus, México 1960. 



155. 

20. RECASENS S!CHES. Luis. Dr., "Vida i\umana, Sociedad y -

Derecho", Tercera Edición, Editorial Porrúa, S.A., Mé

xico 1952. 

21. ROJINA VILLEGAS, Rafael, "Compendio de Derecho Civil -

ll, Bienes, Derechos Reales y Sucesión", Editorial Po

rrúa, S.A., México 1985. 

22. ROJINA VILLEGAS, Rafael, "Introducción y Teorla Funda

mental del Derecho del Estado", Tomo l, México 1943. 

23. ROJINA VILLEGAS, Rafael, "Teorla General de los Dere-

chos Reales", Editorial Porrúa, S.A., México 1947. 

24. VALLADO BARRON, Fausto E., "Introducción al Estudio 

del Derecho", Editorial Herrero, S.A., México 1961. 

25. VILLORO TORANZO, Miguel, "Introducción al Estudio del 

Derecho. Editorial Porrúa, S.A., México 1982. 

L E G 1 S L A C 1 O N 

26. CONSTITUCIDN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

Colección Porrúa, S.A., 84a. Edición, México 1988. 

27. CODIGO FEDERAL ELECTORAL, Talleres GrAficos de la Na-

clón, México 1988. 


	Portada
	Introducción
	Índice
	I. Principales Teorías Acerca de los Derechos Subjetivos
	II. Clasificación de los Derechos Subjetivos
	III. Análisis al Derecho Subjetivo Público con Especial Referencia al Derecho de Voto y sus Medios de Producción
	IV.  Reflexiones
	Bibliografía



