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P R O L O G O 

Es iaposible afirmar que nuestro México no ha 

cambiado a partir de las 6ltimas elecciones federales del 6 

de julio de 1988. La sociedad mexicana se manifestó en las 

urnas en favor de un régimen de partidos mAs plural que 

permita profundizar la vida democrAtica del pa1s. 

A partir de tan histórica fecha, las diferentes 

elecciones locales realizadas confirman que en el pueblo 

mexicano, al iqual que en otras partes del mundo, soplan 

aires de cambio, renovación, y sobre todo de concientización 

polltica. 

Lejos han quedado ya aquellas elecciones rutinarias, 

incoloras, carentes de competencia, sin poder de atracción, 

inslpidas. Hoy las elecciones son cerradas, atractivas, 

catalizadoras de discusiones sin fin, vla recon~cida para la 

disputa por el gobierno y las legislaturas. 

En consecuencia, y en atención a 

proceso electoral deber6 adecuarse a la 

polltica que vive nuestra nación. 

lo anterior, el 

nueva realidad 

Las reglas del juego electoral deber6n ser m6s 

claras: permitir aayor presencia a los partidos pollticos, 



tanto en los organismos electorales como en los medios de 

difusi6n; establecer un determinado plazo para la 

realizaci6n de las campanas electorales; un padr6n electoral 

confiable, depurado y actualizado con la participaci6n de 

los partidos, basado en el censo general de poblaci6n 1990; 

prohibici6n expresa a los partidos pol1ticos de realizar 

actos de proselitismo en el extranjero, de utilizar recursos 

extranjeros y de utilizar medios de comunicaci6n extranjeros 

para las campanas y desaparici6n de las casillas bis entre 

otras, 

La intima itapa de todo proceso comicial es la 

relativa a la calificaci6n de las elecciones. A ista, 

antes de proponerle alguna innovaci6n es necesario 

estudiarla y analizarla, por ello, es el tema central de 

nuestro estudio. 



I N T R o o u e e I o N 

Las elecciones crean un sentir común de apoyo 

· popular y de participación en loa aauntos públicos y, a su 

vez, procuran una ordenada aucesión de los gobiernos por la 

tranaferencia pacifica de la autoridad a los nuevos 

gobernantaa. Es, entonces, al mecanismo electoral el 

procediaianto idóneo para controlar al ejercicio democr6tico 

del gobierno, representando al acceso al poder por la via 

del voto, como un aedio de acción que mantiene a la lucha 

politica circunscrita a pr6cticas pacificas. 

Coao las elecciones mismas son la raz6n de ser de la 

calificación electoral se creyó oportuno definir su objeto, 

asi como la forma en que .la alecci6n se materializa, es 

decir, al sufragio y sus caracteristicas en el primer 

capitulo. 

La 11ltiaa fase electoral, la calificación comicial, 

tan poco discutida y por ande tan poco estudiada en M6xico, 

es vista en al segundo capitulo a trav6s de la Historia 

constitucional Maxicana. Sobra al tema, la doctrina seftala 

que existen dos sistemas posible• de calif icaci6n: el 

contencioso jurisdiccional y el contencioso pol1tico, 

El primero, es aquel que por medio de un tribunal o 

consejo, ejerce las atribuciones normales de un juez al 
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calificar las elecciones. Por lo que hace al Contencioso 

Politico, este sistema hace de la asamblea elegida, el juez 

de las elecciones de sus propios miembros. 

Este procedimiento ea comparado en el tercer 

capitulo a la luz de cuatro · modelos extranjeros: Costa 

Rica, Eapafta, Estados Unidos y Francia. Ah! encontramos la 

forma en que esta importante funci6n politica se contempla y 

se desarrolla en otros paises de111ocr6ticos. 

Una vez expuesto con detalle el proceso de 

autocalificaci6n de las elecciones federales mexicanas, se 

consider6 procedente dedicar el cuarto y Qltimo capitulo a 

los cinco sistemas que son utilizados para calificar las 

elecciones municipales. Ello, porque al igual que en las 

federales, se utiliza el sistema del contencioso politico 

para calificar las de diputados locales y las de Gobernador 

del Estado. 

Finalmente, quiero dejar constancia de •i 

agradecimiento al Dr. Miquel Acosta Romero, Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, ex-director de 

la Facultad de Derecho de 111 UNAM y asesor de esta tesis, 

por al interes que mostr6 en la delimitaci6n del tema y 

desarrollo del mismo, y al Lic. Amador Rodrlquez Lozano por 

su valiosa ayuda y consejos, tanto de formación profesional 

como acadl!mica. 
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CAPITULO PRIMERO. 

ELECCIONES Y SISTEMAS ELECTORALES,-

Nuestro teaa especifico es, por supuesto, la 

calificaci6n de las Elecciones en el Derecho Mexicano, pero 

conviene referirnos, a fin de fortalecer didActicamente 

nuestro estudio, al objeto mismo de las elecciones y a los 

sistemas electorales. 

Elecciones y sisteaaa electorales, son dos 

concepciones dentro del Derecho Electoral que e11 iaposible 

separar, toda vez que las elecciones a fin de llevarlas a 

cabo deben estar basada• en un sistema electoral. Un 

siateaa electoral, coao veremos posterioraente, no es otra 

cosa que el a6todo para distribuir los carqoa ptlblicos o 

bien las curules, tratlndoae del Poder Legislativo, entre 

quienes resulten triunfadoras dentro de una contienda 

electoral democrltica. 

I. LAS ELECCIONES. 

La prActica de las elecciones es tan antiqua como la 

sociedad . aisma. Desde que los hombrea se aqrupar6n en 

faailias constituyendo tribus, pueblos y naciones; se 

crearon intereses colectivos, se impuso entonces la 

necesldad de establecer leyes para regirse, de legisladores 

para dictarlas, y de aqentes para hacerlas cuaplir. Por. 

ello, la autoridad social se encarna forzosamente en un 
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hombre, en una familia o en una casta, ¿c6mo se trasmitir! 

el poder? era la pregunta natural; por herencia o elección, 

era la respuesta 16gica. Las tribus b4rbaras eleg1an a sus 

jefes por aclamación, que viene siendo el origen de la 

elecci6n. El elegido era alzado en el pavés; ésta era la 

proclamación del voto. 

Las elecciones se empezar6n a practicar con mayor 

frecuencia cuando se reconoció que el poder no constitu1a el 

privileqio de determinada casta o de ciertas familias, es 

decir, cuando se reconoci6 que los gobiernos 

elegidos por el pueblo a trav6s de elecciones. 

tuvo lugar la emancipación de las naciones, 

ciaentado el imperio de la raz6n. 

deb1an ser 

Con ello, 

quedando 

Es el caso de advertir que las elecciones se 

realizan con el Qnico objeto de adquirir el poder p11blico 

por la v1a pacifica y, solo se realizan procesos electorales 

en aquellos pa1ses que viven bajo un sistema democr~tico , 

como es el caso de nuestro pala. 

l. DEFINICION Y OBJETO DE LAS ELECCIONES.-

Coaencemoa por determinar lo que en nuestro concepto 

son las elecciones, deaputa de examinar las concepciones que 

de ellas tienen diversos y reconocidos autores en materia 

pol1tico electoral. 

!l polit6logo francés Georqes eurdeau establece que 
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la elecci6n "es el dnico procedimiento con esp1ritu 

democr!tico aceptable para que el pueblo, como elemento 

indisoluble del Estado, exprese su soberan1a". l 

Por su lado, el maestro rrancl!s Maurice Duverger 

considera que "las elecciones son la base del modelo 

democr!tico y sustenta a la representaci6n popular, mediante 

estas, se le permite a los ciudadanos designar a los 

gobernantes y privarlos del poder cuando sus mandatos 

expiran".2 

Se concibe, en resumen, como el procedimiento de 

desiqnaci6n de los qobernantes opuestos a los medios 

autocr6ticos como son la herencia, la cooptaci6n, el sorteo 

y la conquista violenta. 

Mackenzie en su obra denominada U•cciones Libres 

nos ilustra al decir "las elecciones son instrumento de qran 

valor, pues nada mejor se ha inventado para asegurar en 

sociedades numerosas las condiciones necesarias que 

mantienen la autoridad del qobierno en toda la sociedad. 

Primera: Las elecciones crean un sentir comün de apoyo 

popular y de participaci6n en los asuntos püblicos, adn 

cuando el gobierno sea algo tan complejo que escape a la 

comprensi6n directa del ciudadano corriente. segunda: Las 

elecciones procuran una ordenada sucesi6n de los gobiernos 

1 BUROEAU, GEORGES. Derecho Constitucional e Instituciones 
Politicas. Editorial Nacional. Madrid, Espa~a. 1981.p.181. 

2 DUVERCER, MAURICE. Instituciones Politicas y Derecho 
Constitucional, Sexta Edición, Editorial Ariel, Barcelona, 
Espafta. 1984. p.72 
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por la pacifica transferencia de la autoridad a los nuevos 

gobernantes cuando los anteriores deban retirarse por muerte 

o por haber fracasado. Pudiendo agregarse el que haya 

concluido el periodo de su gesti6n".3 

Por consiguiente, se considera a las elecciones, no 

solo como el medio más eficaz, sino el 11nico capaz de ser 

organizado con periodicidad, regularidad y en forma paclf ica 

dentro del régimen representativo. Además, por medio de 

las elecciones es como el poder de los gobernantes es 

legitimado. 

Una vez que conocemos el objeto mismo de las 

alecionas, podeaos entender que en nuestro pala se realizan 

elecciones por la forma de gobierno que como pueblo hemos 

adoptado. Nuestra Constituci6n, que es nuestra carta magna y 

por ende quien rige los destinos del pais, establece en su 

articulo 40 que somos una repCiblica representativa, 

democrática y federal. 

De las cuatro caracterlsticas, el concepto vertebral 

es el de Repl1blica, las siguientes nos dicen 11nicamente que 

tipo de Repl1blica es México. 

Existe una estrecha interrelaci6n entre RepCiblica, 

representaci6n y democracia ya qua, como veremos en seguida, 

la esencia de los tres es la voluntad popular, la cual ae 

expresa a través de las elecciones. 

3 MACKENZIE, W.J.M. Elecciones libres. Editorial Tecnos, 
S.A. Madrid, !spafta. 1962. 
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Ciertamente algunos autores equiparan el concepto de 

rep(iblica con el de democracia que no es del todo 

cierta,puesto que existen repliblicas que no son 

democrAticas, como ea el caso de China. Por otro lado, 

democracia es un concepto que· por ser de mayor amplitud; 

veremos posteriormente, que comprende tambien la manera como 

ee integra el poder legislativo y, en algunos paises, el 

poder judicial, como es el caso de TUrqu1a. 

Por Repliblica debemos entender cierta forma de 

gobierno en la cual la jefatura de estado no es vitalicia, 

aino que es electa peri6dicamente a través del sufragio 

popular. 

Entonces, al afirmar el constituyente de 1917 que 

Mllxico e• una repliblica, ae infiere que el pueblo renueva 

peri6dicamente al Presidente de la Repliblica y que ésta 

renovaci6n sea por elscci6n popular, y cada seis aftas. 

La primera caracter1stica de la repliblica mexicana 

radica en que estA es representativa; veamos el significado 

de este concepto: el pueblo ejerce la soberan1a a través de 

dos grandes formas: la directa y la indirecta o 

representativa. En la primera, el pueblo reunido en 

asamblea toma por si mismo las decisiones estatales. 

En la actualidad ·opera linicamente en algunos 

pequeftos cantones suizos y en ciertas comunidades 

norteamericanas poco pobladas. Esta forma de representación 

popular directa ea poco utilizada por lo complejo de la vida 
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contempor.1nea, por lo densamente poblado de los estados, 

pero sobre todo por lo especializado de la funci6n p6blica, 

que hacen pr.1cticamente imposible que puedan reunirse todos 

los ciudadanos de un pa1s para decidir directamente sobre 

los asuntos p6blicos. 

Este sistema solo puede funcionar en estados muy 

pequellos, por ello, "la democracia directa encuentra una 

imposibilidad material en las naciones modernas•. 4 

La segunda forma, la indirecta o representativa es 

la que encontramos en la mayor1a de los estados 

democr.1ticos, consiste en la participaci6n del pueblo en 

los asuntos p6blicos, pero por aedio de representantes en 

los 6rganos legislativos. 

Dichos representantes una vez electos por el pueblo 

a través de loa instrumentos pol1tico electorales 

establecidos, son los que toman por él, las decisiones 

estatales, que en su nombre crear.in normas jur1dicas, que lo 

•representar6n" en la gesti6n pOblica; es decir que mediante 

el fen6meno de la 'representaci6n lo har.1n •presente" al 

aomento de formar la voluntad estatal. 

En México, se practica la representaci6n indirecta, 

ya que por el voto popular se elige al Poder Legislativo, 

aismo que se coapone de dos C.1aaras, la de Senadores y la de 

4 DUVERGER, HAURICE op. cit. p. 73 
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Diputados. La representación encuentra su fundamento en 

los articulo• SO, 51, 53, 54 y 56 constitucionales, mismos 

que son relativos a la integración de ambas Cámaras, 

incluyendo en esta Gltima la elección de los diputados tanto 

de aayorla relativa como de representación proporcional, así 

como la demarcación territorial de los JOO distritos 

electorales uninominales y de las cinco circunscripciones 

plurilfominales en que esta dividido el pala, así también 

comprenden las reqlas para la elección de los diputados de 

representación proporcional. 

Por lo que toca a la característica nümero dos de 

nuestra repQblica, la constitución determina (art. 40) que, 

además de representativa, sea democrática. 

Por aültiples definiciones que se puedan dar para 

definir a la democracia es que generalmente se acude a la 

celebre fóraula que Lincoln Gtilizo en el ano de 1863 y que 

la describe como •el qobierno del pueblo, por el pueblo y 

para el pueblo", se recurre a dicha frase por que definir la 

idea de democracia · plantea uno de los problemas mas 

coaplejos con que ae enfrenta la Teoría General del Estado y 

la Ciencia Política.s 

Aristóteles la concibe como el gobierno que emana de 

la voluntad mayoritaria del qrupo total de ciudadanos y 

tiene coao finalidad el bienestar colectivo. Para 61, el 

5 BUERDEAU, GEORGES. cit. por Burgoa Orihuela Ignacio. 
Derecho Constitucional Mexicano. aexta edición. Editorial 
Porrua. 1985. pp. 509-514 
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Estado DemocrAtico ea aquel en que todos participan como 

dominadores y dominados, en el que todos los ciudadanos son 

elegibles y electores, que todos mandan a cada uno y cada 

uno a todos alternativamente. 

Democracia ea término polémico y de enorme contenido 

ideol6qico al igual que el de soberan1a. Es en atenci6n a 

ello que la gran mayor1a d• los autores coinciden en afirmar 

qua la democracia es una filosofla, una manera de vivir, una 

vocaci6n y una convicci6n. 

La Constituci6n maxicana (Art. 3o.) considera a la 

democracia, no sdlamente coao una estructura jur1dica y un 

ragimen pol1tico, sino como un siatema de vida fundado en el 

constante mejoramiento econ6aico, social y cultural del 

pueblo. 

Cada pueblo moldea su democracia de acuerdo a sus 

circunstancia• particulares da tiempo, espacio y cultura. 

Por ello, nuestra democracia aexicana consiste en el régimen 

polltico donde el pueblo es gobernante y gobernado; donde la 

persona cuenta con garantlas individual•• y con un m1ni1110 de 

seguridad econ6111ica; donde se consagra al principio de la 

divi11i6n de poderes; el de la elacci6n popular de todos los 

gobernantes, y donde el r6giaen de partidos pollticos 

permite el pluralismo ideol6qico y la alternancia del poder. 

Finalmente, nuestra Repdblica as tambien Federal. 

Ello consiste en la unidad de sus entidades previa 
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concertaci6n en el pacto federal y subordinados a la 

constituci6n federal. Por tanto el Estado Federal Mexicano 

se caracteriza por lo siguiente: La Constituci6n General es 

el todo jüridico con validez en todo el territorio, ea quien 

crea a la federaci6n y a las Entidades federativas como dos 

ordenes jur1dicos subordinados a ella y coordinados entre 

a1, lea otorga atribuciones y lea fija limites. 

otra caracter1atica del Eetado federal Mexicano ea 

que las Entidades Federativas gozan de autonomla 

constitucional, es decir, crean y modifican su orden 

constitucional interno conforme a 

Constituci6n General. 

las bases de la 

Con base en aeta importante caracter1atica es que se 

colige que todos loa Estados que integran la Repüblica 

Mexicana cuentan con eus propiae leyes electorales, acordes 

a eu realidad poUtica, aiaaae que rigen sus elecciones 

locales, como veremos posteriormente. 

Lo anterior nos lleva a reflexionar que las 

elecciones en la actualidad ya no tienen e6lo coso funci6n 

el logro de la repreaentaci6n de los ciudadanos, sino que 

tambi6n posibilitan la coaunicaci6n entre gobernantes y 

gobernados, facilitando la relaci6n de poder entre·ambos. 

2. EL SUFRAGIO, DEFINICION Y CARACTERISTICAS. 

Las elecciones son suceptibles de modalidades muy 

diferentes que dependen de la forma en que loa ciudadanos 

emites eu sufragio. 
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se coincide con el aaestro mexicano Delfino Solano 

al estimar que • el sufragio esta considerado como el 

primer derechc polltico que podemos calificar como primario, 

porque de el se derivan otros " 6 

A trav6e de la pr6ctica democr6tica, el sufragio 

aismo ha sufrido cambios. Sin ellbarqo, no hay definici6n 

•68 acertada sobre el particular que la plasmada en el lib1·0 

•oerecho Polltico" del conocido tratsdieta argentino Alberto 

Natal• quien nos ilustra al decir que • el sufragio es el 

aedio de que dispone cada persona para elegir a los 6rganos 

del Estado o expresar su opini6n polltica, cuando es 

convocado como integrante del cuerpo electoral de la 

Naci6n•.1 

La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos del 10 

de Diciembre de 1941 enuncia coao derecho humano el del 

sufragio, al decretar en su articulo 21. 

1.- Toda persona tiene derecho a participar en el 

gobierno de su pals, directamente o por aedio de 

representantes libreaente escogidos. 

2. - Toda persona tiene derecho de acceso en 

condiciones de igualdad, a las funciones pQblicas de su 

pala. 

6 SOLANO·YAllEZ, DELFINO. El Derecho Electoral, El Sufragio y 
Loe Derechos Electorales. Pensamiento Polltico, Vol. No. 14 
mes de junio, M6xico, D.F. 1970. pp. 189 y 190 

7 NATALE, ALBERTO. Derecho polltico. Editorial de Palaa, 
Buenos Aires, Argentina. 1979. 
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J.- La voluntad del pueblo es la base de la 

autoridad del poder pOblico; esta voluntad se expresara 

mediante elaccione• aut6nticaa qua habr6n de celebrarse 

peri6dicamente, por al aufragio universal e igual y por el 

voto aecreto y otro procedimiento equivalente que garantice 

la libertad de voto. 

La• Ucnicaa de •anifeataci6n que ae emplean para 

sufragar varlan, van desde el cl6aico voto impreso, ae 

elige an el •o•anto de sufragar donde estan inscritos los 

no•br•• de loa candidato• y da los partidos pollticos que 

loa postulan: paaando por los paleas de alto analfabetis•o 

que para diferenciar la• boleta• utilizan distinto• colores, 

hasta la utilizaci6n de •odernaa •aquinas a las cuales se 

opri•e un bot6n o una palanca que co•puta los votos a favor 

de cada candidato o partido. Definitivamente, esta es una 

cuesti6n •era•ente t6cnica, que cada pala organiza en 

funci6n d• aua po•ibilidadea, necesidades, coatumbrea o 

tradiciones. 

Por tradtci6n hiat6rica en México, el sufragio 

expresa la voluntad soberana del pueblo .. xicano, por ello 

en el articulo 4o. del actual C6digo Federal Electoral se 

establece que • votar en la elecciones constituye un derecho 

y una obiiqacio6n del ciudadano mexicano que se ejerce para 

cumplir la funci6n pOblica de integrar los 6rganos del 

Estado de elecci6n popular " 

El hecho de que el voto aea considerado expresamente 

co•o un derecho y como una obligaci6n tiene su raz6n de 
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ser. El derecho al voto activo, como ya quedo asentado 

·11neas arriba, permite al electorado decidir la conformación 

del gobierno y por ende determina en gran parte las 

pol1ticas a seguir por aquel. Precisamente por la 

importancia c1vica que tiene el •utragio como expresión de 

la voluntad del pueblo es que tiene una naturaleza mixta,es 

un derecho y una obligación, puesto que si bien es 

clasificado como un derecho vital para la existencia de un 

sistema democr4tico, tambi6n e• definible como un deber que 

tiene el ciudadano para con la •ociedad civil a la que 

pertenece. 

En nuestro pals, tanto para las elecciones federales 

como para las locales, el voto es universal, libre, secreto 

y directo. 

2.1 VOTO.UNIVERSAL. 

La concepción de voto universal ha cambiado con el 

paso del tiempo. Y ello porque aQn cuando haya acuerdo en 

que todo ciudadano tiene derecho a votar y a ser electo, se 

entiende que debe cumplir ciertos requieiatoa a1nimos, los 

que han ido disminuyendo con el tiempo. Aai tenemos que la 

legislación electoral mexicana vigente establece que deber4n 

ejercer el derecho del sufragio, los ciudadanos mexicanos, 

varones y mujeres, que hayan cumplido la mayoría de edad 

18 afio• y se encuentren inscritos en el padr6n 

electoral. 



18 

Existen varias limitaciones al sufragio universal 

establecidas expresamente. en el actual Código Federal 

Electoral en su articulo so., tatas son las siguientes: 

1.- No estar sujeto a proceso criminal por delito 

que merezca pena corporal, desda que se dicte auto de formal 

prisi6n. 

2.-

3.-

interno en 

No estar extinguiendo pena corporal. 

No eatar sujeto a interdicción judicial, o 

estableci11iento pQblico o privado para 

tosic6manos o enteraos 11sntales. 

4.- No ser declarado vago o ebrio consuetudinario 

en tanto no haya rehabilitaci6n. 

5.- No estar pr6fugo da la justicia, desde que se 

dicte la orden de aprehensi6n hasta la prescripción de la 

acci6n penal y 

6.- No estar condenado por sentencia ejecutoria a 

la suspanc16n o ptrdida de lo• derechos pollticos, en tanto 

no haya rehabilitaci6n. 

2.2 VOTO LIBRE. 

Por libre se colige que cualquier ciudadano en pleno 

goce de. sus derechos pollticoii y una vez satisfechos loa 

requisitos establecidos en la ley correspondiente, vote por 

el candid~to o por el partido qua estime conveniente. Es el 

caso en que el elector vote por quien quiera con absoluta 

libertad, en la ley electoral estan establecidos los 

11ecanis11os y las garantlas para que asl sea. AdemAs debe 

darss en el seno de la competencia entre candidaturas y en 
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el marco de una elecci6n entendida como selecci6n. 

2.3 VOTO SECRETO. 

El voto aecreto conaiate en que el elector aea el 

Qnico que sepa cual ea el aentido de su voto, para tal 

efecto, en laa caaillaa electorales se colocan mamparas 

donde el elector cruza, ain que nadie lo vea, el emblema del 

partido polltico con el que mi•patiza. Posteriormente el 

elector deposite, peraonalmente, lae boletas electorales en 

lea urnas correspondientes. Asl es como el elector tiene el 

conoci•i•nto exclusivo de au voto. 

Con 61 ae trata de proteqer y garantizar la libre 

decisi6n electoral de las personas que tienen derecho a 

sufragar. 

En costa Rica para garantizar el secreto del 

aufragio, el presidente de le junte ( casilla ) le decomisa 

las papeleta• i•pidiendo depoaitarlas al sufragante ·que 

haga pQblico au voto. 
i 

2.4 VOTO DIRECTO. 

Lineas arriba coaentaaos que la soberanla directa se 

ejerce con la activa participaci6n del pueblo en los asuntos 

pQblicos , pero por aedio de representantes en loa 6rganos 

de gobierno. Dicha participaci6n ea ••diente elecciones y a 
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travla del voto directo, •• decir el elector vota por el 

candidato de su predilecci6n sin ningQn intermediario. Esto 

ea, no existe la voluntad de un tercero entre el aufragante 

y loa representantes elegidos. Con este criterio " se 

aplica incondicionalmente el principio democr6tico de un 

hombre, un voto "·ª 
En otros palses, •e utiliza el voto indirecto, por 

medio ·del cual los ciudadanos votan por una determinada 

peraona o f6rmula para que esta ••• quien vote por ellos en 

lugar especlfico. Este •• el caao de lo• can6nigos en la 

Francia pre-revolucionaria, en le que deblan reunirse y 

elegir un representante por cada diez, y para los monjes uno 

por convento. 

Cabe aeftalar en ••ta parta de nueatro estudio, 

diveraos aotivoa por los cuales loa ciudadanos participan en 

las elecciones, o bien •• abstienen de ejercer su derecho 

al sufra9io. 

cuando participa lo hace: 

l.- Porque simpatiza personalmente, individualmente 

con al candidato. Se siente atraldo por 11. Lo entusiasaa 

su personalidad, Es una decisi6n que corresponde m6s que a 

un acto de voluntad polltica con sentido, a una expresi6n 

8 FRA.JICO, ROLANDO. Los Sistemas Electorales y su Impacto 
Polltico, Primera Edici6n, Centro de Asesoria y Promoci6n 
Electoral. cuadernos de CAPEL No. 20, San Josl, Costa Rica 
1987. p.24. 
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interna de manifestaci6n espontanea. 

2.- Porque conocidos los antecedentes del 

candidato, lo considera un hombre capaz, preparado, 

inteligente y responsable, un hombre que harta " un buen 

papal en el lugar donde ee le ubique. Continlla 

conte•plando•e a•1 una posici6n e•tricta de apreciaci6n 

per•onal. 

3.- Porque quien busca el voto, ha hecho una buena 

campal\a y cuando no ea conocido por el que sufraga, se ha 

enterado de la buena di•po•ici6n del candidato, por medios 

indirecto•. 

4.- Porque •in conocerlo personalmente, sin saber 

de su capacidad intelectual o pragmAtica, ::in conocer sus 

plantea•ientoa, pertenece a grupo opuesto. 

5.- Porque aencilla•ente ejerce su derecho 
ciudadano. 

~·- Porque desea •anifeatarae si•plemente en contra 

de quienes se identifican con el gobierno. Esto es, su 

acci6n e• un acto de expresi6n contraria a los mandamientos 

del r69imen. 

1.- Porque •ilita o •i•patiza •in •ayor profundidad 

con un partido polltico y por 11edio del voto participa para 

llevarlo al poder. 

a.- Porque sin actuar en ningQn partido se decide a 

votar por el partido mayoritario en atenci6n a la seguridad 

del triunfo que 6ste expre•a y que le per•itir6 no aentir•e 

derrotado. 

9.- Porque sin conocer ninguna determinación o 
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estructura del partido, eiapleaente por inercia en funci6n 

de su eapleo o trabajo o membrecla sindical sufraga por él. 

10.- Porque pertenecen al partido que estA en el 

poder, identifican su vocaci6n perfectamente, corresponden 

al gobierno y eceptan loa lineamientos pollticos por 61 

establecidos. 

Ahora bien, un ciudadano no vota: 

1.- Porque esta de acuerdo con la polltica del 

r6gimen y de esa forma expre•a au aquieacencia. 

2. - Porque no ••ti de acuerdo con el gobierno y 

pienaa que votar •• hacerle el juego, aceptar la farsa 

polltica. 

3.- Porque considera que con su voto o sin au voto, 

el reaultado •era el misao, la• elecciones est6n preparadas 

y no permitir6 que se burlen de 61 o no lo tomen en cuenta. 

4. - Porque no cuaple con los requisitos eellalados 

por la ley electoral, o bien porque perd16 su credencial de 

elector o no apareci6 en el padr6n. 

5.- Porque no •• encuentra en el pala. 

6.- Quizls los aenoa, porque no se identifican con 

ninguno de loe candidatos ni con las plataformas de aus 

partidos pollticos. 

7.- Simplemente por falta de interés. 

Lo anterior, denuncia con clar·idad que el elector en 

au qran aayorla no observa con inter6e la oferta 

doctrinaria, o la declaraci6n de principios que los partidos 



23 

pol1ticoa ofrecen, ya que en el mejor de los casos se deja 

llevar por au instinto gregario y acepta participar 

simplemente como una aanera de cubrir una responsabilidad o 

evitar un supueato castigo al que solo su ignorancia 

conduce.9 

En reauaen, laa elecciones, constituyen en s1, el 

aoaento privilegiado en el que la diatincUn entre 

gobernantes y gobernados, deaaparece moment6neamente, puea 

aon lo• gobernado• quienes al ejercer su derecho al voto, en 

favor de determinado gobernante, 

legitiaadora del poder. 

II. SISTEMAS ELECTORALES. 

reasumen la fuente 

Conclu1do el an61iais del objeto de las eleccionea 

en una deaocracia participativa, 

diferentes aiateaaa electoral••· 

Ea trad.icional sostener 

toca analizar loa 

que hay dos tipos 

fundaaentales de aiateaaa electoral••: el aayoritario y el 

de repreaentaci6n proporcional, ain embargo ambos tienen sua 

propias variante• o bien puede existir uno mixto. 

Adoptar un sisteaa electoral mAs que una decisi6n 

9 CASJLLAS, ROBERTO. "La participaci6n del ciudadano en las 
deciaionea pol1ticaa fundamentales. Partidos Pol1ticos y 
siatema electoral". Anuario Jur1dico IX, Editorial UNAM. 
M6xico, D.F. 1982 pp.72-73. 
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sistemas electorales da ben contener tres elementos 

indispensable•: sencillez, justicia y •f icacia, sin embargo, 

••os trea principio• aon por e•encia contrapuestos. Un 

•i•t••a electoral puede ser aencillo y a la vez eficaz pero 

injusto; por su parte, cuando el sistema electoral prefiere 

la justicia, puede sacrificar la sencillez y la eficacia. 

l. SISTllCA DE llAYORIA RELATIVA. 

lst• sist ... , tallbi6n Uaaado sistema mayoritario 

puro y simple, o de escrutinio por uyorla de votos de 

vuelta Gnice, •• sencillo y sficaz; en 61, •l candidato que 

obtiene el aayor ndllero de votoa ea declarado electo. Los 

d ... a que l• siguen son derrotados. De esta manera, los 

votos de los elector•• que ee inclinaron por eatos Oltimos 

no eat6n repre .. ntados en la Claara, por ello este aiateaa 

es injusto. 

No obetante que este •iste•a propicia gobiernos 

••tebl•• al peraitir que hay• una aayorta unificada y 

efectiva en la Claara, hace iapoaibl• •l pluripartidisao y 

fomenta el bipartidis110. 

Aparte d• aplastar a los partidos 11inoritarios, este 

sistsaa asegura de 11anera aparente y aproxi11ativa la 

representaci6n d• la• ainor1•• •n l• ca .. ra. 
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Haata 1977, funcion6 en nuestro país, el sistema de 

mayoría. su practica permiti6 resolver los serios vaivenes 

políticos que, hasta entonces, caracterizaron a nuestras 

instituciones pOblicas. Este sistema logró aglutinar la 

opinión mayoritaria de la ciudadanía, en torno del partido y 

del gobierno que mejor expresaba su ideología y atendía sus 

demandas. 

Este aiatema consolid6 nuestra vida política 

institucional, pero a la vez, mostr6 su insuficiencia al 

excluir · 1a participaci6n de aquella• corrientes politicas 

que aunque minoritaria•, representaban a sectores 

aignificativoa de la poblaci6n. Aa1 tallbien, confin6 a 

. eatos partido• a participar aolo en cierta• zonas de la 

RepOblica. 

2. SISTDIA DI MAYORIA ABSOLUTA. 

A este sistema tallbi6n ae le conoce como el de doble 

vuelta. Para le, aai9naci6n de loa cargoa ae exige que la 

lista o el candidato individual haya obtenido por lo menos 

la mitad aAa uno, ( mayoría absoluta ) de loa votos vAlidos 

emitidos. En el caso de que la distribuci6n de los 

aufragioa entre m6s de dos candidatos impida lograr esa 

mayoría absoluta, se harA una segunda vuelta ("ballotage") 

entre loa dos candidato• m6s votados. De esta manera se 

asegura que el elegido haya conseguido el apoyo de la 

mayor1a absoluta del electorado. Este sistema ha tenido 
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gran difu•i6n en Francia. 

3. SIST!XA DB REPRUBNTACIOK PROPORCIONAL. 

E•te •i•te .. que ha tenido qran propagaci6n, s6lo es 

aplicable para la elecci6n de loa •ielllbros del Poder 

Legislativo, tanto para la integraci6n de la cA11ara de 

senador•• como para la de Diputado•. conei•te en distribuir 

el na.ero de curule• .e cubrir, en forma proporcional al 

nllllero de •ufragioa eaitido• en favor de cada partido. su 

vigencia .. arir.a en una e•tricta idea de justicia 

polltica. 

Bajo e•te principio ae eatiaula al pluralismo 

d .. ocrltico al penitir la participaci6n de las distintas 

corriente• pol1ticaa en el poder Legislativo, en una 

relaci6n proporcional a au fuer1a electoral. 

Ho obstante, praaanta al serio inconveniente de 

ata.i1ar el da!Mlte polltico en una gran cantidad de partidos 

polltico•, con lo qua dificulta la for.aci6n de un bloque 

uyoritario, apto para ac¡lutinar una vo1 aayor~taria y de 

gobierno dentro del congreso. consecuentemente, orilla a un 

Congreso dibil, incapa1 de respaldar. gobiernos a6lidoa y 

eficaces. En Italia eate aiate .. ha encontrado vigencia, la 

cual no ha aido del todo positiva, 

4. SlSTlllA MIXTO COK PlllDOllIKAll'l'E MAYORITARIO. 
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En 1977, se establee• por primera vez en México y 

exclusivamente en la CAmara de Diputados un sistema mixto 

con predominante mayoritario que combina arm6nicamente las 

ventaja• da ambos •istema•. La integraci6n de la CAmara 

qued6 con 400 diputados, 300 de mayor1a relativa y los 100 

da repreaentaci6n proporcional (R.P.) que ampli6 la reforaa 

da 1986, como lo explicaremos aa• adelante. 

En efecto, al •i•teaa aixto preserva al 

iaportantl•imo valor de la eficacia atribuido al sistema de 

mayor1a relativa y el del pluralismo democr6tico auspiciado 

por al da la representaci6n proporcional. As1 pues, retiene 

las ventajas da eficacia y da justicia de los dos sistemas 

electorales y aati1a la• desventajas que ambos tienen. 

Loa beneficios aportados por al sistema mixto se 

caracterizan por permitir la integraci6n de la mayor1a 

afectiva para qua opere un gobierno estable; hace posible la 

rapresentaci6n de corrientes pollticas relevantes dentro del 

electorado¡ adea6s posibilita una alternancia en el poder 

basada en la obtenci6n de una aayorla clara y definida y no 

en una ainorla o coalici6n que por sus condiciones es 

inestable. 

Por otro lado, ••te •iate111a tiende a producir un 

fen6meno de concurrencia y concartaci6n de fuerzas 

pollticas, de aodo que la• minorla• tienen incentivos para 
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sumarse en corriente& pol1ticae m&s amplias. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA CALIFICACION ELECTORAL Y SU EVOLUCION HISTORICA 
EN EL DERECHO MEXICANO 

Las elecciones, entendidas como el medio id6neo para 

acceder al poder pOblico, aon un proceso electoral con 

diatintaa etapaa. 

Nuestra 18<)islaci6n electoral vigente retoma esta 

divisi6n del proceso, al establecer en el articulo 158 del 

C6digo Federal Electoral que el procedimiento electoral se 

divide en tres etapas: la primera, la etapa previa a la 

elecci6n, comprende todos los actos de preparaci6n del 

proceso, entre estos tenemos la organizaci6n del cuerpo 

electoral, es decir, la integraci6n de los organismos 

electorales (Comisi6n Federal Electoral, comisiones Locales 

Electorales, coaites Diatritalea Electorales y Mesas 

Directivas de casilla), la conrecci6n del padr6n electoral, 

su depuraci6n y actualizaci6n y la campana de los 

candidatos, entre otro&, 

segunda etapa, denominada de la jornada 

electorai, es la relativa al d1a de la elecciones, donde el 

ciudadano emite su voto en la casilla que le corresponde. La 

tercera parte del proceso es la que concibe los actos 

post .. riores a la eleci6n, entre estos se comprenden las 

actividades de los organismos electorales para precisar los 
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resultado• de la elecci6n aediante la prlctica de los 

c6mputos distritale• de cada una de las elecciones. 

De la lectura del citado C6digo Electoral se colige 

que la calificaci6n de la• eleccionelÍ no esta coaprendida 

en esas tres fase• que plasma la ley eecundaria, aino en una 

6tapa independiente, 'que por la importancia que tiene es 

considerada coao una instancia aparte. 

Esta inetancia electoral encuentra su fundamento en 

la conetituci6n, en eu artlculo 60 y eu regulaci6n en la Ley 

or9lnica del Conqreso de la Uni6n. Es considerada como la 

Qltisa etapa del proceso comicial, en la cual se determina 

ei la elecci6n fue legal, •i fue vllida, o bien, si se 

coaetieron la• •uficientee anomallae como para anularla. 

Eeta calif icaci6n es realizada en atenci6n al sistema del 

contencioso polltico o autocalificaci6n, como se explicara 

en eete capltulo. 

Cabe destacar que en esta nueva fase "ya no tiene 

inrorsaci6n el titular del voto sino el poder pOblico".1 

I SISTEMAS DE CALIPICACION ELECTORAL 

La doctrina jurldica electoral que •e ocupa, como su 

nombre lo indica, del estudio e investiqacion de las 

cuestione• electoral•• es clara por cuanto se refiere a loe 

1 TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 
2oa.edici6n. Editorial Porroa. M6xico, D.F. 1984. p. 609. 
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t6rminos y al proceso electoral mismo, pero sus glosadores 

difieren por cuanto se refiere al 6rgano o a los 6rganos que 

califican la• elecciones, •• decir a la o a las autoridades 

competentes ¡>•ra decidir •obre la regularidad o la 

irreqularidad de un proceso aleccionario. 

Donde exista un punto de coincidencia en la gran 

mayorta de los tratadi•tas, •• en lo que dispone el 

polit6logo franc6s Maurice Duvarqer al decir que hay dos 

sistemas posible• para calificar o bien el contencioso 

jurisdiccional que asta confiado a un tribunal, o bien el 

contencioso poUtico que esta contiado a la misma asamblea 

que surqe de la slecci6n.2 

1. EL CONTENCIOSO POLITICO O AUTOCALIFACION. 

En esta sistema d• calificaci6n, tambi6n conocido 

como autocalificaci6n, la propia cAmara, ya sea de senadores 

o diputados, a trav6• da diversas modalidades, asto ea, 

funcionando en plano o creado un 6rqano ad hoc que haqa las 

vscas da un colegio electoral, •• quien califica la alecci6n 

de aua miembros. 

Al referirse a esta sistema, Kackenzie anota que " 

•• criterio tradicional considsrar que la independencia de 

una aaall!bl•a electiva axiqe al poaeer autoridad exclusiva 

para decidir los caaoa que sobre la pertenencia a la misma 

•• plantaen".3 

2 oííilERGER, MAURICE. op. cit. p. 101 
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Coincidimos con destacados autores en la materia, 

como son Amador Rodrlguez, Miguel Gonzllez Rodrlguez y 

Enrique sanchez Bringas, por mencionar a algunos, en el 

sentido de que el sistema del contencioso polltico responde 

a la doctrina de la separaci6n de poderes. En virtud de que 

cada poder es independiente de los d6mas y 6stos, por tanto 

no deben involucrarse en las decisiones inherentes a la 

integraci6n de los demls. 

Coao ya se asent6, en este sistema la clmara 

presuntaaante elegida •• el 6rgano coapetente para juzgar en 

tlltima instancia sobre la regularidad o irregularidad del 

proceso electoral. El principio aedular consiste en que se 

reconoce al congreso, parlaaento o asamblea legislativa como 

el depositario de la soberanla popular, por lo tanto, deben 

ser los aisaos representantes populares los que compongan al 

6rgano calificador de la legalidad de la elecci6n denominado 

Colegio Electoral. 

Ahora bien, si partiaos de la base que las 

elecciones por naturaleza son ds orden polltico, colegimos 

que su certificaci6n y posterior calificaci6n debe ser en 

ese mismo sentido, es decir, quien las debe calificar debe 

ser el 6rgano polltico que indiscutiblemente tiene la 

repreaentaci6n de la voluntad politica del pueblo. 

Piedra angular de este sistema es la clAsica 

J MACKENZIE, W.S.M. Op. cit. p. 110 
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diviai6n d• poderes •laborada por Montesquieu en el siglo 

XVIII, y que no ea otra cosa que la delimitaci6n de 

competencias entre loa aieaoa. Ha •ido adoptada por la mayor 

parte de los estados aodernoe en sus 11istemas politicos. 

M6xico no podia Hr la axcapci6n y por ello el derecho 

Constitucional mexicano, pero adecuada a BU realidad 

polltica, la incorpor6 en au sistema pol1tico. Esta 

reflaxi6n, de inojetabla iaportancia, ee desprende del 

an6liei• de la estructura, coaposici6n y competencia que, de 

loe podares, lleva a cabo la Con11tituci6n vigente de 1917. 

La diviai6n de 101 trH poderes funciona en M6xico 

sobre ba••• de colaboraci6n, respeto y delimitaci6n a sus 

funciones para la realizaci6n del fin coadn, que no e• otro 

que la justicia •ocial, el cual ea conducido sobre 

fundamento• deaocr6ticos con todo el significado qua a•t• 

t6raino iaplica. 

El insigne jalisciense Don Ignacio L. Vallarta 

opinaba con toda. raz6n que, • •• esencialmente contrario a 

la in•tituci6n del Podar Judicial al darle injerencia, 

eunqu• aea indirecta •n loa negocio• aeraaent• pollticos " 4 

Por su parte el distinguido jurista Don Emilio 

Rebasa .expuso an6logas ideas que sintetiza en esta 

conaideraci6n: " El Poder Judicial no debe ni puede nunca 

resolver sobre negocios de la polltica, es decir, sobre los 

4 VALLARTA, IGNACIO L. cit. por BURGOA o.,IGNACIO. op. cit. 
p.830 
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medios, que el Ejecutivo o el Legislativo adopten para la 

marcha del pa1s. La elecciOn de tales medios es propia de 

aquellos poderes; su elecciOn y su empleo constituyen la 

pol1tica de un gobierno, y la injerencia del judicial en 

tales asuntos seria una intromisi6n invasora he intolerable 

".5 

Conviene asentar el pensamiento, que sobre el tema 

nos comenta el gran conatitucionalista mexicano Felipe Tena 

Ram1rez " Si la Corte interviene en la pol1tica electoral 

con intenci6n de aanearla, podrA contraer la enfer111edad, 

pero no curarla. Con au intervenciOn como dec1a Guizot, la 

politice no tiene nada que ganar, pero la justicia s1 tiene 

•ucho que perder ".7 

2. EL CONTENCIOSO JURISDICCIONAL. 

Mediante este sistema se considera que materialmente 

la acci6n de juzgar y calificar las elecciones tienen 

naturaleza jurisdiccional y,conaecuentemente, el despliegue 

de tale• atribucionea corresponde a un 6rqano 

juriadiccional. 

El poder juriadiccional consiste segt:in su propia 

etimolog1a en definir el derecho. Jurisdictio significa 

acci6n de decir el derecho. En el aiatema del contencioao 

5 RABASA, EMILIO. cit. por BURGOA o.,IGNACIO. op. cit. p.831 

7 TENA RAMIREZ, FELIPE. op. cit. pp. 554 y 555. 
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jurisdiccional quien define el derecho al validar las 

elecciones es un tribunal de derecho, ya sea una corte 

suprema o bien un tribunal o corte electoral creado ex

profeso, mismos que constituyen la Oltima instancia de 

deaici6n, aunque en instancias inferiores hayan intervenido 

6rganos diversos al Poder Judicial. Loe actos jur1dicoe 

emanados de este tribunal entran en las actividades normales 

atribuibles a un juez, por lo que consideran loe autores que 

ae inclinan por este sistema, en afirmar que este organismo 

debe depender de un 6rgano judicial. 

Este sistema . de calif icaci6n al igual que el 

contencioso pol1tico, tambitn tiene, parad6jicamnete, su 

'fundamento doctrinal en la •isma teor1a clAsica de 

Montesquieu de separacion de poderes. As1 ea, dado que la 

tarea de juzgar corresponde formal y materialmente al 6rgano 

jurisdiccional y que el acto de resolver una controversia 

electoral es de naturaleza •aterial•ente judicial, y tete 

debe ser sustanciado ante el 6rgano jurisdiccional. 

Por otro lado, se considera que el aer un 6rgano 

ajeno y especializado, habr& mayor ponderaci6n y ref lexi6n, 

aa1 como neutralidad a la hora de resolver la controversia. 

Sobre el particular, el constitucionalista mexicano 

Enrique S&nchez &ringas, considera que con este sistema de 

caliÚcaci6n se garantiza la validez de las elecciones, al 

evitar que los integrantes del 6rgano involucrado en el 
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proceso electoral •e conviertan en juez y parte al realizar 

la calificaci6n de las elecciones en la que contendieron. 

Al referirse a este •istema, Mackenzie nos dice que 

todo depende de la categoria de lo• jueces o magistrados, y 

de la opini6n que los respalde. En gran medida este autor 

tiene raz6n, pero sin embargo, cabria analizar el 

procediaiento por el cual dichos jueces o aagistrados, la 

denoainaci6n e• lo de aenos, •er1an designados. 

Una vez hecha la exposici6n, que no por su brevedad 

deja de ser ilustrativa, de los principales sistemas que se 

utilizan para calificar la• elecciones, y antes de emitir 

nuestra opini6n al respecto, conviene adentrarnos a la 

evoluci6n hist6rica que sobra el tema ha tenido nuestra 

legislaci6n, con ello tendreao• •ayeres bases para fijar una 

poaici6n congruente. 

II LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES EN LA HISTORIA 

CONSTITUCIONAL MEXICANA. 

Ea v6lido considerar como criterio uniforme, la gran 

aayor1a de· loa juri•tas mexicanos coinciden, que la vida 

jurldica. de nuestro M6xico arranca con la constituci6n 

Polltica de la Honarqu1a Espaftola jurada por las cortes del 

Imperio Espallol en las que estuvieron representadas las 

colonias, an Espafta el 19 de marzo de 1812 y en la Nueva 

Eapalla el 30 de septiembre del mismo afio. 
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Con esta Constituci6n, sejor conocida como la de 

C&dh, •• donde inicia •l proceao bist6rico a través del 

cual ae tia regulado la calificaci6n electoral en México y 

arriba a •etas que i•plicaron las recientes reformas 

constitucional•• de octubre de 1989. 

El origen del principio constitucional mediante el 

cual •• faculta al Conc¡reao de la Uni6n para calificar la 

•lecci6n de sus propio• •ie•broa, se debe al sistema de 

autocalificaci6n dbetlado • interpretado orig~nalmente por 

los ingleses durante loa aiglos XVII y XVIII, mismo que 

reapondla a una concepci6n inicial del principio de 

separaci6n de poderes y a la necesaria limitaci6n de las 

facultades del rey. !l Parla•ento inglés fue sumamente 

celoso del control de su proceso de integraci6n y por otro 

lado, sus crecientes facultades representaron una 

cancelaci6n del absolutia•o. 

En México, ha funcionado el sistema de 

autocalificaci6n de las elecciones invariablemente desde 

nuestros pri .. roe textos conatitucional•• baata la fecha, 

salvo la constituci6n centralista de 1836 que, como veremos 

posteriormente, era la C&mara de Senadores quien calificaba 

la elecci6n de los diputados, y el Supr~mo Poder conservador 

la de loa aenadorea. 

Nuestro an&liais en eata parte del trabajo lo 
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realizamos primeramente en lo tocante a las distintas 

constituciones que nos han regido y sus respectivas reformas 

y posterioraente; precisamos las caracteristicas de los 

diferentes ordenamientos secundarios que han reglamentado 

los principios constitucionales. 

1. CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812. 

Se ha dicho que en nuestro pais se ha prescrito el 

sistema de autocalificalci6n en todas las constituciones 

federalistas que han estado vigentes: 1824, 1857 y 1917. El 

antecedente de tal inatituci6n inmediatamente anterior a 

nuestra existencia coao naci6n, lo encontramos en la 

Conetituci6n de CAdi& de 1812, que puede considerarse como 

una noraa udre, que influye prActicamente en todas las 

constituciones posteriores de Espalla y de los paises 

hispanoamericanos. 

En este ordenaaiento se estableci6 todo lo relativo 

a las elecciones a realizarse en loa territorios del reino 

eapallol, de la cual se entiende que operaba un sistema 

electoral con voto indirecto en tercer grado, mediante un 

esquema jerarquizado de Juntas Electorales · de Parroquia y 

Juntas Electorales de Provincia. Era e estas Qlti11as donde 

ae elegia al diputado por mayoria absoluta y a doble vuelta, 

en caso que no se reuniera dicha uyorla. La elecci6n era 

muy sencilla, la presidia el pArroco, y después de misa 

solemne se ele9lan a once compromisarios (electores 
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primarios) que a su vez se reunlan en una Junta Electoral de 

Partido, donde se elegla a los electores de partido, 

quienes, a su vez, en ceremonia parecida a la que resenamos 

en la parroquia, se reunlan en la capital de la provincia 

para elegir al diputado. No habla boletas, registro de 

partidos ni de electores. !l voto era oral. 

En los numerales del 112 al 117 de la mencionada 

Constituci6n da C6diz se previ6, de manera somera, las 

fonnas a seguir para realizar la calif icaci6n de las 

elecciones de los diputados a Cortes, la elecci6n de éstos 

se realizaba cada dos anos y correspond1a un diputado por 

cada setenta mil habitantes o por fracci6n mayor de treinta 

y cinco mil. 8 

En los mencionados preceptos se establecla la 

intagraci6n de dos comisionas nombradas a pluralidad de 

votos por loa presuntos diputados, la primera de cinco 

miembros y la segunda da tras. La primera comisi6n 

exaainaba loa p~eres de todos loa diputados y la segunda 

examinaba los de loa cinco individuos de la priaera 

comiai6n. 

La funci6n primordial de ambas comisiones era 

verificar la legitimidad de los poderes y calidades de los 

diputados, misma que se aomet1a a la votaci6n plural de los 

8 GARCIA OROZCO. ANTONIO, Legislaci6n Electoral Mexicana 
1812-1988, Ja. adici6n. Adeo Editores, S.A. México, D.F. 
1989. pp.146 y as. 
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era menester contar con las copias de las actas de las 

elecciones provincialea, tllllbiin conviene destacar que las 

reuniones de las juntas preparatorias eran a puerta cerrada. 

Si del an6liaia que ae practicara para determinar la 

legitiaidad de la eleccio6n no ae encontraba nada anormal, 

entonce• ae procedla a tour el juramente al diputado, el 

cual •e efectuaba cuando eate ponla au mano sobre loa aantos 

evangelio•. Bata proclanci6n ae realizaba el dla 

venticinco de febrero, en la dltima junta preparatoria, es 

decir 10 dla• deapui• da que ae instalaba la primera junta 

preparatoria y ae iniciaba la etapa de la calif icaci6n. 

Finalaente, cabe aencionar que una vez emitida una 

resoluci6n por laa juntas preparatoria• no se admitla ningdn 

aedio de iapu911l1ci6n, •• convertla en la verdad jurldica 

definitiva, inatacable e inaodificable. 

a. CONSTITUCION DI! APATZINGAH DE 1814. 

Con el 11aviaianto inaurqante iniciado el 15 de 

aeptieabre de 1110, la historia jurldica de la Nueva Espafta 

ae bifurca. Por un lado, la insurgencia encabezada por don 

Jose Marta Morelo• y Pav6n, ya que habla muerto el cura don 

Miguel Hidalgo y Costilla, pretendla sentar la• bases 

jurldicaa necaaariaa para la vida del M6xico Independiente. 

Y por el otro lado, la Conatituci6n aon6rquica de 1812 y los 

diferentes decretos que con apoyo en ella se expidieron por 
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las cortes espallolas para la llueva Espai'la, implicaban el 

fortalecimiento del gobierno virreinal. 

Para que quedara rota para siempre jamás y disuelta 

la dependencia del trono eapallol, se reunió el primer 

Congreso Constituyente Mexicano, al que se denomin6 Congreso 

de An4huac, tal reuni6n se celebró en Chilpancingo el 14 de 

aeptiellbre de 1813. Dicho congreso emitió el Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. 

De la lectura de tan importante documento se deduce 

que la eleccioón era ai•ilar. a lo que establecla la 

Constituci6n de C4diz, sin embargo en cuanto se refiere al 

tema, objeto de nuestro estudio, precisa en su articulo 102 

que es atribución exclusiva del supremo Congreso el 

reconocer y calificar los docW11entoa que presenten los 

diputados elegido• por las provincias, y recibirles el 

juramento que deben otorgar para au incorporación. 

No queremos concluir este apartado sin antes sellalar 

que este documento careció de vigencia practica, ello se 

debi6 a que poco mAa de un allo después de su publicación el 

cura de Car4cuaro fue capturado y fusilado, por lo que el 

jefe ins~rqente Mier Y TerAn, al mes siguiente, disolvió en 

TehuacAn los restos de los tres poderes. 

3. CONSTITUCIOll FEDERAL DE 1824. 

Superados mliltiples y accidentados vaivenes en la 
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Constituci6n da CAdiz, adoptado y erradicado el fugaz 

aiatema aonArquico conatitucional y la lucha entre 

federalistas y centralistas, que mAs tarde dar1an origen a 

lo• partido• liberal y conaarvador, arroj6 a fines de 1823 

el triunfo del federaliaao. Con ello, fue posible convocar 

e instalar, una vez aas, un congreso Constituyente, cuyo 

fruto jurldico-polltico de aayor trascendencia fue la 

creaci6n del Eatado Mexicano. 

Eata Conatituci6n adopt6 para su Gobierno la forma 

da Eatado que en la actualidad exiate en México; RepQblica 

Representativa, Popular y Federal. Dentro de sus 

aodalidadea inataur6 la fi911ra del Presidente de los Estados 

Unido• Mexicano• coao titular del Poder Ejecutivo Federal, 

adeaAa inatituy6 el cargo da vice-presidente. 

In au articulo 7o. praacribi6 que el Poder 

Legislativo se depoaitaba en un Co1\9reso General Bicamaral, 

una claara de sanadora• y otra da diputados. A los 

aenadorea loa aleqlan las Le<Jialaturas Locales (do• por cada 

Eatado de la R•pAblica) por aayorla absoluta de votos y ara 

renovado 'por aitad cada do• aftoa. La eleccio6n de loa 

diputados era indirecta y la otorgaba la función reguladora 

del proceso electoral a las legialaturas de los Estados, con 

lo que ae dio vigor al Federaliaao. 

En lo relativo a la calif icaci6n de las alecciones, 
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tanto de los inteqrantes de la cámara de senadores como de 

diputados, se estableció en su articulo 35 que "Cada Cámara 

calif icarl las elecciones de sus repectivos miembros y 

resolver las dudas que ocurran sobre ellas" 9 

La elección del Presidente y del Vicepresidente era 

realizada por las Leqislaturas de los Estados y por mayoria 

absoluta, sin ninqQn candidato la obten1a, entonces el 

elector era la c6mara de diputados federal. Quien 

calificaba en Cltima instancia esta elección era la misma 

camara de Diputados. 

De la •isma manera en que era eleqido el Presidente 

de la RepQblica se eleq1an los once ministros de la Corte 

suprema de Justicia. La Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos publicada el 4 de Octubre de 1824 

estuvo viqente hasta 1835 sin reforma alguna. 

4. CONSTITUCION CENTRALISTA DE 1836. 

D• la confusa variedad de tendencias pollticas que 

siqui6 a la caida de Iturbide, estaban llamados a surgir dos 

grupos antlqonicos que, andando el tiempo, se convertir1an 

en partidos, uno se llamarla partido liberal y el otro 

partido conservador. 

El primero, nombrado del proqreso en sus comienzos y 

9 GARCIA OROZCO. ANTONIO, op. cit. p.84 
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de la reforma después, propugnaba en cuanto a la forma de 

qobierno la republicana, democrAtica y federativa. El 

proqrama del partido con••rvador diferla punto por punto del 

precedente. Adoptaba el centralismo y la oliqarqula de las 

cla••• preparada• y con el tiempo •• inclin6 hacia la forma 

mon4rquica; defend1a los fuero• y privileqios tradicionales. 

Entre lo• disturbios domésticos y la querra de 

Taxaa, alll>as c&aaraa optaron, a solicitud da santa Anna, en 

que •l conqreao serla constituyente. Dicho conqraso 

pro11ulq6 una nueva lay fundamental qua se divid1a en siete 

estatutos, raz6n por la cual a la Constituci6n Centralista 

tallbitn •• le conoce coao la Constituci6n de la• siete 

Ley••· 

En esta Constituci6n, donde priv6 el pensamiento de 

la corriente conservadora, •• establecieron una seria de 

modalidad••· Entra ellas, •• cre6 un cuarto poder, el 

supraao Poder conservador, que tenla atribuciones de control 

de las actividade• de lo• otro• tres, la elecci6n de sus 

cinco aiallbroa ara bianual y en votaci6n, ahora al, directa 

por la ciudadanla, con al Qnico requisito de tener una renta 

anual de cien pasos. Quien calificaba esta elecci6n era al 

Conqraao General, compuesto por la claara da diputados y por 

la da senadores. 

En cuanto a la diviai6n territorial, tsta ae hizo 

por Departamento• cuyo qobierno estaba a carqo de 
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Gobernador•• y Juntas Departamentales ttelegidas 

popularmente", siendo aquel loa designados por el Supremo 

Poder Ejecutivo a propuesta de 6stas. 

Las elecciones de lo• diputados eran calificadas por 

la CAmara de Senadores, reduci6ndose a determinar si en la 

persona elegida concurrlan o no loa requisitos previstos en 

la propia Ley y si el procedimiento de elecci6n efectuado 

por la respectiva Junta Electoral e•tuvo ajustado a derecho 

o si hubo algdn vicio sustancial que anulara la elección. 

En cuanto a la designaci6n de senadores se anota que 

la camara de Diputados, el Gobierno en Junta de Ministros y 

la Suprema Corte de Justicia, eleglan cada uno, " a 

pluralidad absoluta de votos "• a un n6mero de personas 

igual al de senadores que hablan de nombrar. Las tres 

listas eran enviadas a todas la• Juntas Departamentales, 

para que cada una eligiera un nllmero total de personas para 

ocupar todas las vacantes que se fueran a presentar. Esta 

lista era envia~a al Supremo Poder Conservador para que 

calificara lea elecciones, declarando senadores en su 

oportunidad e los que hubieran reunido mayor1a de votos. 

La resolución emitida era definitiva. 

elecci6n del presidente obedecia a un 

procedimiento sumamente ortodoxo, el Presidente de la 

Repllblica en Junta del consejo y Ministros, la camara de 

Senadores y la Suprema Corte de Justicia eleglan, cada uno, 
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vez formulaba una terna de lae tres que recib1a y la enviaba 

a todas las Junta• Departamentalee, qua deblan elegir a uno 

de los tres. Hecho lo anterior mandaban el acta de 

elecci6n, en plieqo cerrado y certificado, a la Secretarla 

de la CAaara de Diputado•. A travts de una comisi6n da 

cinco individuos, no ee ••tablee• el procedimiento da la 

deaignaci6n de tatos, el Conqreeo General calificaba la 

elecci6n. 

A partir de aeta conetituci6n, y atendiendo al 

eistema bica11aral adoptado por la RepOblica, ae regreso al 

principio da que cada CAaara calificarla las elecciones de 

aua propio• aieabroe, eeqOn •• acredita en el texto de laa 

diapoeicionea correepondientee de los siguientes testimonios 

conetitucionalea: Proyecto de Reformas Constitucionales de 

1140, Proyecto de Conetituci6n de la RepOblica de 1842, voto 

particular de la ainorla de eee mismo afio, Proyecto de 

Constituci6n Polltica de la RepOblica Mexicana de noviembre 

de 1842 y lee Ba•e• OrqAnicas de 1143. 

5. CONSTITUCION PIDERAL DZ 1157. 

Zn esta conetituci6n destacan entre otros elementos, 

los eiquientee: el eufra9io universal, el sistema de 

elecci6n indirecta en primer 9rado, el eecrutinio eecreto y 

la desaparici6n del Senado de la RepOblica. 
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Se di•puso que el Supremo Poder y la Federación se 

dividlan para su desempetlo en tres poderes: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial; •e setlalaban expresa111ente las 

funciones y la organización de cada uno de ellos. 

El Poder Leghlativo se depositó en el Congreso de 

la Unión integrado exclusivamente por diputados electos de 

manera indirecta, en primer grado y en escrutinio secreto, 

quien calificaba estas eleccione• era, en atención al 

articulo 60, el Congreso mismo, asl tambi6n resolvla las 

dudas que ocurrieran •obre las miaaas. 10 

La Constitución Federal de 1857 estuvo vigente hasta 

la promulgación de la actual Constitución de 1917, sin 

embargo cabe •eftalar que durante ese periodo se aprobaron y 

publicaron distintas leyes electorales. En todas ellas se 

preservó el principio de autocalificación de las elecciones, 

y para no privar de agilidad nuestro trabajo solo las 

mencionaremos: Ley org&nica Electoral del 12 de febrero de 

1857; Ley Electo~al de Ayuntamientos del 1 de noviembre de 

1865; Ley Electoral de 1901; Ley Electoral del 19 de 

diciembre de 1911; Ley Electoral para la Formación del 

congre•o Constituyente del 20 de septiembre de 1916 e 

inclusive la Ley Electoral del 6 de Febrero de 1917. 

No •e puede dejar de mencionar el Decreto que sobre 

la El'ección de Senadores se publicó el 15 de Diciembre de 

10 loe. cit. 
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1874, toda vez que esta reforma restaur6 la Cámara de 

senadores, ademas otorg6 la facultad de que dicha c6mara 

calificara la elecci6n da aua propios miembros. 

6. CONSTITUCION FEDERAL DE 19i7. 

La Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos 

Mexicanos del S de febrero de 1917 a6n vigente, fue la 

primera constituci6n de contenido poUtico-social en al 

mundo entero. Constituye un documento de gran valor 

hiat6rico y jur1dico que aignific6 un notable avance en 

nuestra vida damocr6tica en tanto aent6 bases m6s avanzadas 

para la practica electoral. 

Entre sus innovaciones se encuentran las siguientes: 

El sufragio universal •• elev6 a la categor1a de 

decis16n polltica fundamental, coao derecho y como deber de 

loa ciudadanos. 

Se estebleci6 como prerrogativa del ciudadano, 

el votar y ser votado en las elecciones. 

Se Hllalo coso una obligaci6n, dasempellar los 

cargos da elecci6n popular de la fedaraci6n o de los 

estados. 

se consider6 un deber del ciudadano el ocupar 

los cargos concejiles del municipio donde resida, as1 como 

las funciones electorales. 

Adopt6 el sistema de elecci6n directa para los 

diputados, los Senadores y Presidente de la Rep6blica. 
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En cuanto a la calificaci6n de las elecciones 

di•pu•o en au articulo 60, que cada C4mara, erigida en 

Colegio Electoral, calificarla aus reapectivas elecciones y 

rasolv•ria las dudas qua hubiese •obra ellas, para el caso, 

•e de•ignaban dos coaiaiones dictaminadoras. La 

caliticaci6n de la elecci6n del Presidente de la Repllblica 

la hacia la C4mara de Diputados y declaraba electo al que 

hubiere obtenido aayoria ab•oluta de votos. Asi pue•, la 

11ayoria absoluta llnicamente persiste en la alecci6n 

presidencial .11 

El texto inmediato anterior al articulo 60 de la 

Constituci6n del 17 preHrvaba el principio de la 

autocaliticaci6n, pero limitaba el nllmero de los integrante• 

del Colegio Electoral. Ello no aucedi6 en el nuevo articulo 

60, ya que este dispuso que el Colegio Electoral de la 

C4aara de Diputados debia intec¡rarse con todos los 

representante• electos que obtuvieran su constancia de 

mayoria del organismo electoral correspon~iente. 

III.- LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES EH LA 

LEGISLACION SECUNDARIA: 1917 - 1987 Y PRINCIPALES REFORMAS 

CONSTITUCIONALES. 

A partir de la publicaci6n de la comentada ley 

11 SAHCHEZ BRINGAS. ENRIQUE, Evaluación de las Instituciones 
Electorales Mexicanas: 1812-1921. La Renovaci6n Pol1tica y 
Sistema Electoral Mexicano, Primera Edición. Editorial 
Porrlla, S.A., Mtxico, D.F. 1987. p.BJ. 



suprema, aQn vigente, se han dado una serie de reformas a 

ésta que, consecuentemente, han derivado en normas 

ordinarias en la aateria, 6stas se han dado con el tinico 

objeto de adecuar la practica comicial a la realidad 

polltica en la• diferente• ttapas de nuestro pala. 

1. LEY PARA ELECCION DE PODERES FEDERALES DEL 2 DE 

JULIO DE 1918. 

Esta ley expedida durante el rtgiaen de Venustiano 

carranza pratandi6 in•truaentar los aandamientos 

constitucionale• en materia electoral. 

Sobre el procediaiento para calificar loa comicios 

•• e•tablecla que cada C6aara calificarla las elecciones de 

•u• integrante•, agregaba que las resoluciiones emitidas por 

••ta• •erlan definitivas e inatacables. Mencionaba, 

asiai•ao, en lo• artlculos del 101 al 105, que todo 

ciudadano aexicano podla reclaaar la nulidad de una elecci6n 

. directamente ante la ca.ara da Diputados o de senadores, 

•egQn la elacci6n da que •• tratara. 

2. LEY ELECl'ORAL FEDERAL DF. 1946 

En el cuerpo de eate nuevo ordenamiento electoral ya 

se encuentra un capitulo dedicado exclusivamente a la 

calificaci6n de las elecciones, as el capitulo décimo; 

Ademas de reglaaentar el articulo 60 constitucional, hace 



52 

111ención a la funci6n investigadora de la suprema corte de 

Justicia de la Nación que le confiere en el articulo 97 del 

mismo ordenamiento, y enfatiza que "en ningün caso dejara la 

C4mara de Diputados del Congreso de la Uni6n de resolver 

sobre la calif icaci6n, c6mputo y declaratoria en la elección 

del Presidente de la Repüblica, antes de la fecha en que 

deba inaguraree la nueva adminietración"; el capitulo 

termina diciendo que ambas C4aaras deber4n, asimismo, hacer 

la calificaci6n, computo y declaratoria correspondiente a 

las aleccione• para senadores y diputados con anterioridad a 

la fecha en que deban inagurar au primer periodo de 

sesiones, por lo menos, respecto al nümero euficiente de 

senadores y diputados para reunir el qu6rum reglamentario 

respectivo. 

Sobre eata misma ley es necesario comentar que fue, 

precisamente, con la que la preparaci6n y desarrollo de los 

procesos electorales quedaron a cargo de la Federaci6n. 

Encontramos, por otro lado, el origen de la comisi6n Federal 

Electoral, 6r9an9 rector de las elecciones, en el organismo 

denominado Comiei6n Federal de Vigilancia Electoral, asl 

como el de la• Comieionea Localee Electorales, los Co111ites 

Dietritales Electorales y el Consejo del Padrón Electoral, 

antecede~te del actual Registro Nacional de Electores. 

2.1. DECRETO DE REFORMAS DEL 21 DE FEBRERO DE 1949. 

En este decreto que modifica la ley electoral de 



53 

1946 se retoma la idea de reglamentar el articulo 60 

constitucional, y consecuentemente los art1culos del 109 al 

118 del capitulo d6cimo de la ley, relativos a la 

calificaci6n de los comicios. Tales reformas fueron en el 

sentido de fortalecer la intervenci6n del Poder Judicial en 

esta materia, por ello ae reafirma que ahora sera el 

Procurador General de la Rep6blica quien practicara la 

averiguaci6n correspondiente a aquellos casos, que estime 

conveniente la C6mara, donde hubo una supuesta violaci6n del 

voto. 

Por otra parte, fija un término expreso para 

realizar la calif icaci6n de la elecci6n de Presidente, 

precisa que " en ning6n caso dejar6 la camara de Diputados 

del Congreso de la Uni6n de resolver eobre la calificaci6n, 

c6mputo y declaratoria de la elecci6n del Presidente de la 

Rep6blica dentro de loa dos meses siguientes a la fecha en 

que se inicie el periodo ordinario de sesiones de laa 

c6maraa federales "· 12 

3. LEY ELECTORAL FEDERAL DE 1951. 

!ata ley que ee 

presidencial de Miguel 

calificaci6n electoral no 

promulg6 durante el 

Alem6n en lo tocante 

introdujo modif icaci6n 

reitera la practica del contencioso politico. 

periodo 

a la 

alguna, 

4. LEY DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY ELECTORAL 

12 GARCIA OROZCO, ANTONIO. op. cit. p.261. 
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FEDERAL DE 1963. 

Ya hemoa asentado en este trabajo que para que se de 

una ley aecundaria es necesario que se de, anteriormente, 

una reforma constitucional. Pues en 1963, durante la 

presidencia del Lic. L6pez Kateos, y a fin de fortalecer la 

vida democr4tica del pal• e incorporar con mayor facilidad 

las voces de los representantes de los partidos 

ainoritarios a la representaci6n nacional, ee reform6 la 

constituci6n para adoptar la figura de los diputados de 

partido. 

Para poner a tono con la• reformas de loa artlculos 

54 y 63 constitucionales, a la Ley Electoral da 1951, 

vigente en ase entonces, fue forzoso reforaarla y 

adicionarla. Por el alcance de su contenido, hubo que 

adicionar algunos parrafea al capitulo de la calif icaci6n de 

las elecciones, el que en ningQn aoaento dejo de utilizar el 

sistema del contencioso polltico. 

Sobre al particular, se precb6 en el articulo 127 

que serla le C4aara de Diputado• la que una vez calificada 

la elecci6n de aus aie11broa electos por el principio de 

aayorla _relativa, determinari4 el nOmero de diputados de 

partido a que tuvieran derecho cada uno de los partidos 

pollticos acreditados. Se agrega, asimismo, que las 

declaraciones correspondientes a las elecciones para 

Senadores y diputados de mayorla , deblan hacerse antes del 
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15 de Septiembre del afto corre•pondiente al primer periodo 

ordinario de •esiones, y las relativas a· diputados de 

partido a aa• tardar el dla 30 del mismo mes. Si 

consideramos .que desde la Ley Electoral de 1918 las 

eleccione• •e celebran el primer domingo de julio, y que 

posteriormente •e llevan a cabo varios actos posteriore•; 

c6mputos, entrega y registro de constancias de mayoria, 

remi•i6n de paquetes electorale•, etc •• podemos afirmar sin 

temor a equivocarno• que la fase de la calif icaci6n 

comicial, de acuerdo a esta ley, se realizaba en un plazo 

de 40 d1a• aproximadamente. 

5. LEY FEDERAL ELECTORAL DE 1973. 

E•ta Ley Electoral expedida durante el sexenio del 

Lic. Lui• Echeverria Alvarez tiene varias modalidades en lo 

general. Sin ellbargo, lo• avances que· ataften a nuestro 

tema •on alniao•, incluye la• di•po•iciones fundamentales 

que •e vienen legialando d••de la Ley de 1946. 

E• relevante •eftalar que praci•a, por primera vez, 

el tlrmino Colegio Electoral, •• el ca•o de advertir que en 

el articulo 168 •e expre•a que " La C6aara de Diputado• del 

Congre•o de la Uni6n erigida en Colegio Electoral calif icar6 

y har6 el c6mputo total de voto• emitidos ••••• " 

ContinQa pre•ervando el sistema de la calificaci6n 

electoral como facultad exclusiva de cada ciimara, asl co110 
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la definitividad e inatacablilidad de sus resoluciones. Lo 

que no eetablece esta ley, a diferencia de la anterior, es 

el fijar expre•amente los t6rminos para realizar esta 

actividad. 

6. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1977. 

El objetivo de la Reforma Polltica proyectada por el 

entonce• Pre•idente d• M6xico Lic. Jos6 L6pez Portillo en 

1977, que abarc6 dieci•iete artlculos constitucionales, fue 

el de •impul•ar el De•arrollo Polltico del pals y dar cauce 

a una mayor participaci6n del pueblo ••• • asl se desprende 

de la Expoaici6n de Motivo• de la Iniciativa Presidencial. 

La• principalee innovaciones que gener6 esta reforma 

fueron las que a continuaci6n se mencionan: 

A) Elevaci6n a rango constitucional a los Partidos 

Pollticos (art. 41). 

B) Co111}?inaci6n armonice del eistema de mayorla 

relativa y el de repr•••ntaci6n proporcional en la 

integraci6n de la CAmara de Diputados, lo que fortaleció a 

lo• partidos ainoritario•. Permiti6 a los diputados de 

repre•ent~ci6n proporcional o plurinominales acceder con 

mayor facilidad al Congreso, toda vez que amplió a cien el 

nOllero de diputados que podlan ser electos bajo este 

princípio (Art. 52, 53, 54 y 55 fraccion III). 

C) Modificación a la integración y funcionamiento 
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del Colegio Electoral de la CAiiara de Diputados (art. 60), 

D) Alllpliaci6n de la• facultades de la Suprema Corte 

de Justicia de ls Naci6n al peraitirle intervenir en materia 

electoral (art. 60 y 97), 

Todas estas ref oraas por su importancia y contenido 

fueron en su 6poca necesarias para adecuar la legislaci6n 

electoral a la circunstancia polltica que vivla el pals. 

Sin embargo, para no despojar de Agilidad nuestro estudio y 

extenderno• demasiado, solo nos abOcaremos a las dos 

dltimas, relativas a nuestro tema. 

El reconociaiento constitucional al Colegio 

Electoral fue, sin lugar a dudas, novedoso pero no extrafto, 

toda vez que este principio ya se encontraba en la 

legislalci6n electoral secundaria.desde la ley de 1973. En 

lo que respecta a la intagraci6n del Colegio Electoral, fue 

un significativo avanca que se incorporara al trabajo de 

calificaci6n a las ainorla• pollticaa, hay que recordar que 

el arlculo 60 conatitucional diaponla en au primer pArrafo 

que • la c&aara de Diputados calificar& la elecci6n de sus 

aielllbros a trav6s de un Colegio Electoral que se integrar& 

con 100 diputados: 60 de loa electos en los distritos 

uninominales -diputados de aayorla-, deeignados por el 

partido polltico que hubiera obtenido mayor ndlnero de 

constancias de aayorla registrada• por la Co111iei6n Federal 

Electoral; y 40 de los electos en circunscripciones 

plurinominales -diputados plurinominales o de R. P.-, 
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designados por los partidos pollticos proporcionalmente al 

ndmero que para cada uno de ellos hubiera reconocido la 

Comisi6n Federal Electoral por el porcentaje de votaci6n que 

haya obtenido." 

La presencia de los diputados plurinominales, 

elegidos en listas regionales en las cinco circunscripciones 

en que se dividi6 el pa1s, fue un indicativo positivo y un 

109ro, ya que "la presencia de las minor1as en los trabajos 

de calificaci6n garantiza una deaocratizaci6n del proceso y 

por otro lado permite una aayor discusi6n y examen de todos 

y cada uno de los expedientes que son sujetos a 

calificaci6n".13 

Si bien ea cierto que la calificaci6n comicial de 

los miembro• de la C6mara de senadores, no tuvo modificaci6n 

de fondo alguno -permaneci6 la autocalificaci6n de sus 

integrante•- de foraa si tuvo una variable, fue para 

precisar que •u integraci6n serla con todo• los pl·eeuntoa 

senadores que o~tuvieran declaratoria de senador electo de 

la legislatura de la entidad federativa correspondiente y 

de le Coabi6n Permanente del Congreso de la Uni6n en el 

caso de Distrito Federal. 

Adea6s, y a diferencia de las leyes electorales 

anteriores no precisa que las decisiones del Colegio 

13 RODRIGUEZ LOZANO, AMADOR, "Articulo 60", Constituci6n 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada. México, 
UNAM 1 1985 1 pp. 146•147. 
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Electoral de esta CAmara y la de diputados sean de cáracter 

definitivo e inatacable en primera instancia, ello en 

virtud, de que se adicionaron varios párrafos, que en 

resumen, le otorgan facultad a la Suprema Corte de Justicia 

de la Haci6n de conocer sobre las violaciones cometidas 

durante el proceso electoral o en la calificaci6n misma. Una 

vez que la Corte haya desahogado el recurso de reclamaci6n y 

eaitido au fallo el Colegio Electoral de la C4mara de 

Diputados tendr4 que aaitir otra reaoluci6n, la que ahora 

s1, tendr4 el car4ctar de definitiva • inatacable. 

El adoptar estos nuevos aacanismos produjo una aayor 

apertura deaocrAtica, sin embargo, no se puede soslayar que 

al hecho da involucrar diractaaante el Poder Judicial en 

asuntos aeraaente polltico-alectorales, provoc6 enconadas 

discusiones en dos corrientes: 

CORRIENTE DEL ACTIVISMO DEL PODER JUDICIAL 

FEDERAL. - Loa qua respaldan esta postura han arguido que 

en asuntos tan c.omplajos en los que con facilidad -dado su 

contenido polltico- evolucionan intereses contrarios y 

contradictorio• y, en ocacionas •• desbordan las pasiones 

humanas, ea el Podar Judicial quien ofrece la máxima 

garantla para resolver las diferencias que se presenten 

durante el proceso elaccionario. 

CORRIENTE DE AUTOLIMITACIOH DEL PODER JUDICIAL 

FEDERAL.- Los que se inclinan por defender esta corriente 
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afirman que la participaci6n •intro111isi6n le llaman- del 

Poder Judicial en. la resoluc16n de las controversias 

derivadas de lo• proce•o• electorales, propicia un 

enfrenta•iento entre los poderes del Estado e involucra a 

los integrantes del judicial en acciones partidistas, con lo 

que razonablemente ee puede poner en duda la objetividad de 

lae resoluciones juri•diccionales. 

Este situaci6n dajaba en un plano sumamente 

vulnerable a la Corte, toda vez que 11u opini6n era de 

carlcter inductivo, ya que carec1a de la coercibilidad que 

debe tener todo acto de autoridad: poclla ser atendicla o no 

por el Col99io Electoral de la C6eara de Diputados, omite a 

la Cl•ara de Senadores, con la cual, ponla en peligro la 

verticalidad y eficiencia en sus resoluciones y, 

consecuente .. nte su imagen. Lo que, ae96n un autor, de 

•supre•a• no le quedarla nada; ade1116s, se producirla un 

enfrenta•iento entre poderes. 

Cabe destacar que el recurso de reclamación solo 

procedla contra lae resoluciones del Colegio Electoral de la 

Cl•ara de Diputados •a• no con el de la Cli•ara de 

Senadores, e11to •• colige d• la sieple interpretac16n 

literal del citado articulo 60, lo que sitüaba en un plazo 

de indefensi6n a loa electores, a los partidos pollticos y 

sobre todo a loe candidatos a sanadores que participaban. 

Finalmente conviene •encionar que en los procesos 
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electorales de 1979, 1982 y 1985, regidos todos por la 

LFOPPE, la Suprema Corte resolvi6 los recuses de reclamaci6n 

interpuestos por el PAN,. PPS y por el entonces PCM (hasta 

hoy PRO) desech&ndolos por falta de forma, es decir en 

ninq(ln caso entro al fondo del recurso, con lo que evit6 el 

enfrentamiento con el Poder Legislativo, 

6.1. LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y 

PROCESOS ELECTORALES DE 1977 LFOPPE ). 

una vez deaahoqadaa las audiencias pQblicas 

realizadas en la Secretarlia de Gobernaci6n sobre la Reforma 

Polltica y cubiertos todos loa requisitos legales, 

incluyendo desde luego, loa enconados debates doctrinario

pollticoa en las c&maraa, sobre todo en la de diputados, se 

mand6 publicar en el Darlo Oficial de la Federaci6n del 30 

de diciembre de 1977 la LFOPPE. 

!ata Ley Electoral que estuvo vigente hasta 1986 ya 

no contempla el capitulo que sobre calificaci6n de 

aleccione• venlan contemplando las legislaciones electorales 

anteriores, ·inclusive, en el artliculo 75 que habla •obre 

la• fases en que se divide el proceso electoral no la 

aenciona. En atenci6n a ese articulo el proceso electoral 

termina en el mes de agosto cuando son registradas las 

constancias de mayoria y asignados los diputados de 

repre,entaci6n proporcional por la Comisi6n 

Electoral. 

Federal 
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Se contempla entonces, a la calificaci6n electoral 

como una fase independiente, reglamentada primeramente en la 

Conatituc16n Polltica y en la Ley OrgAnica del Congreso de 

Uni6n. 

Adell6a de regular aiateaatlcamente el contencioso 

electoral, eata ley precisa 5 recursos: Inconformidad, 

queja, revocaci6n y revisi6n -todos ellos proceden durante 

todo el proceao electoral- y el de reclamaci6n, el cual 

procede ante le Supreaa Corte de Justicia de la Naci6n, en 

contra de las resoluciones del Colegio Electoral de la 

Ciaara de Diputado•. El Objetivo es detectar si son o no 

fundados loa conceptos de violaci6n 

coaetieron violaciones austancialea 

eleccionario. 

alegados, o si se 

durante el proceso 

7. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1986. 

La reforaa conatitucional del sexenio del Lic. 

Miguel de la Madrid es producto de una consulta popular, 

donde ae peraiti6 a la sociedad en su conjunto exponer y 

debatir opcionea de renovaci6n elactoral, principalmente 

responde a las~ preocupacionea de partidos, acadeaicos y 

ciudadano•. 

Esta reforaa constitucional vigoriz6 el 

pluripartidisao aexicano, al eatablecer, los principio• para 

elevar le contienda electoral y abatir el abstencioniamo, 

asl tallbi6n fortaleci6 decididamente a las CAmaras. 
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Las innovaciones que gener6 esta reforma son las 

siguientes: 

A) constituye cinco circuncripciones electorales 

plurinoainales en el pals; se aumenta en 100 el nümero de 

diputados de representaci6n proporcional, por lo que la 

integraci6n de la C4mara qued6 con 300 diputados de 111ayorla 

relativa y con 200 de representaci6n proporcional. (art 

52,53 y 54). 

B) Establece la renovac6n de la camara de senadores 

por mitad cada tres aftos. (art. 77). 

C) Seftala que cada caaara puede, sin la intervenci6n 

de la otra expedir convocatoria para elecciones 

extraordinarias con el tin de cubrir las vacantes (art. 77). 

D) Moditica la integraci6n de los colegios 

electorales, al establecer que todos los presuntos 

diputados, (tanto los 300 de aayorla relativa como los 200 

de repreaentaci6n proporcional), y loa Senadores (tanto loa 

32 electos coao loa 32 que continuen . en ejercicio de su 

carqo) int99ren aus respectivos colegios electorales. crea, 

por priaera vez en M6xico , un Tribunal de lo contencioso 

Electoral. Deroga el recurso de reclaaacion que le otorgaba 

coapetencla a la Suprema corte de Justicia para conocer de 

asuntos electorales y la convierte, mediante otra reforma en 

verdadero tribunal constitucional. 

Por estar considerada dentro del cuerpo toral del 

preeente estudio, es vAlido y procedente hacer un anlli•i•, 

minucioso del ültimo punto de la reforma electoral. 
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!ata reforma mantiene el sistema de autocalificaci6n 

de las aleccione• del Poder Legislativo ya arraigado 

hist6ricamente en nuestro aistema politice. Por otro lado y 

como una innovaci6n •atableci6 una integracion de los 

Colegios Electoral•• aumamente plural, es decir con todos 

los 500 presunto• diputados •l•gidos por cualquiera de las 

dos v1as, •ayor1a o r•pr•sentaci6n. Esta medida se adopt6 

por primera vez en México por que el legislador consider6 

necesario uniformar el aiat•aa de calificaci6n de ambas 

cllmaras, puesto que el Colegio Electoral de la C6mara de 

Senador•• se ha integrado con la totalidad de los presuntos 

senador••. La reforma aludida establece la igualdad del 

mecanismo general para la integraci6n de los Colegios 

Electoralas de las dos c6mara• que por el hecho de conformar 

un solo poder federal deben, respecto a este punto, estar an 

igualdad de circunstancias al no haber raz6n hist6rica ni 

t6cnica que justifique una diferencia en la integraci6n de 

dichos 6rganos. 

La •xperiencia pasada en la actual Legislatura en 

materia d• calificaci6n de elecciones nos mostr6 la 

inoperatividad de esta pr6ctica, y no podia ser de otra 

manera p~es el tiempo era tan reducido para la calificaci6n 

de y con tanto integrante, iaaginese soo diputados 

solicitando el uso de la tribuna en pro o en contra de los 

dict6ilenes: para intepelaciones, para hechos, para 

alusiones personales. La suma de todas estas hicieron 
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reflexionar sobre un posible quebranto al orden jur1dico 

constitucional por la interrupci6n de los plazos 

constitucionales tanto para la instalaci6n del Congreso como 

para la asunci6n al poder por parte del Ejecutivo. Para 

evitar que sucedieran estos dos Qlti•os aupuestos, que en 

ningdn momento favorec1an la estabilidad del pala, sobre 

todo por que eran tiempo• agitados y Aun tensos, por la 

crisis econ6mica que nos afectaba en ese entonces con mayor 

crudeza como por el hacho de ser tiempo de incertidumbre el 

previo al callbio de Presidente de la RepQblica. sin embargo, 

el dillogo y la concertaci6n demostraron ser los 

instrumentos claves junto con la madurez pol1tica asumida 

por los presuntos diputados para evitar tan lamentables 

sucesos. 

Asimismo, esta reforma crea por primera vez en 

Mixico un '.fribunal de lo contencioso Electoral coao un 

6rgano de control de la legalidad del proceso electoral, 

cuyas resoluciones solo podr1an ser modificadas por los 

Coleqio• Electoral•• de cada C6111ara. Este tribunal, de 

car&cter adlliniatrativo, tendrle la competencia que la 

propia ley fijarl y cuyas resolucionea aer1an obligatorias y 

definitivas; esta refo1"1118 pretende instituir una instancia 

de control al desarrollo del proceso electoral desde su 

etapa preparatoria, asegurando su desenvolvimiento conforme 

a la ley y con plena transparencia, hasta la calificaci6n 

de las eleccionea por los Colegios Electorales de cada 

Clmara, como 6rganos decisorios de carlcter pol1tico. 
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Juridicamente el tribunal nace con la reforma 

conetitucional al articulo 60, pero la regulaci6n especifica 

se da con la aprobaci6n y promulgaci6n del Código Federal 

Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n 

el dla 12 de Febrero de 1987. 

Finalmente, la reforma deroga atinadamente el 

recurso de reclamaci6n que procedla ante la Suprema Corte de 

Justicia, con lo que se pone fin, de una buena vez, a la 

posibilidad latente de enfrentar entre si, dos de los tres 

poderes pilares del sistema politico mexicano. 

7.1 CODIGO FEDERAL ELECTORAL DE FEBRERO DE 1987, 

Esta nueva legislaci6n electoral mexicana trajo en 

su estructura una serie de modalidades que se desprenden 

desde su denominaci6n misma. Esta Ley regula el proceso 

electoral· en orden cron6logico y consecuente, desde el 

inicio hasta la reaiai6n de loa paquetes electorales a la 

Oficialla Mayor de la casara de Diputados y el registro de 

constancias de mayorla a loa · candidatos triunfantes, asi 

como la aaignaci6n de los diputados de representaci6n 

proporcional. 

Solo 

cualitativos 

enunciativamente sellalaremos los 

que esta normatividad proporcion6 

cambios 

a la 

democracia mexicana por la Qnica via posible para acceder al 
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poder pQblico; la electoral. 

A) Deroqaci6n del procedimiento para la obtenci6n 

del registro por un partido polltico condicionado a la 

votacion; 

B) Modiricaci6n de la integraci6n y funcionamiento 

de los organismos electorales; 

C) Cambio de la fecha de la jornada electoral de 

domingo a Miercolea, declarandolo no laborable; 

D) Modificaci6n de loa procedimientos de c6mputo, 

acortando considerablemente loe perlodos entre el d1a de la 

elecci6n y el de la publicaci6n de los resultados; 

E) Uso de una sola boleta para la elección de 

diputados de mayorla y de representaci6n proporcional. 

F) Ampliaci6n de las garant1as de los partidos 

polltico• y candidatos durante todas las etapas del proceso 

electoral; 

G) Ampliaci6n de las prerrogativas de los partidos y 

el establecimiento de un si•tema de financiamiento pQblico 

para sus actividade• y 

H) Creaci6n de un Tribunal de lo Contencioso 

Electoral dotado de autono•la e i•parcialidad para conocer y 

reparar toda irregularidad en las elecciones, 

Hablar eobre este Qltimo punto en lo particular, 

relativo al Tribunal de lo Contencio•o Electoral, es propio 

de otros estudios por varias razones, primero por su 

importancia y trancendencia que lo •itQan a la vanguardia en 
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el derecho comparado, y segundo por sus funciones, sobre 

todo por el alcance de sus resoluciones, por mencionar solo 

algunos puntos relevantes. 

8. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1989. 

Después de realizadas las elecciones federales mas 

competidas de la historia polltica del pals, las de julio de 

1988, y conocidos los resultedos tan plurales que arroj6, 

tanto la oposici6n como el partido mayoritario estuvieron de 

acuerdo en modificar las pr&cticas electorales y hacerlas 

aQn m&s democr&ticas. Ello, atendiendo quiz& a la 

concepci6n contempor&nea del derecho; adelantarse al hecho 

social y polltico y evitar ser rebasados por la realidad, a 

diferencia de las ciencia• naturales, en donde la teorla 

siempre camina después del hecho en sl. 

A principios de 1989, durante las consultas pQblicas 

organizadas por la Comisi6n Federal Electoral por un lado, y 

por la camara de Diputados por el otro, ambas a invitaci6n 

expresa del Prell!idente de M6xico, Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, •• recOCJieron las opiniones y propuestas vertidas 

por academicoa, partidos pollticos y ciudadanos sobre el 

sentido y los alcances de la reforma electoral, sujetandose 

a un amplio temario. 

Con la basta gama de posiciones doctrinarias y de 

intereses pol1ticos expresados fue necesario solicitar ante 

la Comisi6n Permanente la celebración de un periodo 
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extraordinario de sesiones del Congreso General, lo que 

ocurrió el 15 de junio del mismo 1989. Cubiertos los 

requisitos de ley establecidos, el periodo extraordinario 

tuvo prevista su apertura el 28 de agosto pasado sin poder 

prolongarae mas all4 del 20 de octubre.' 

Resulta pertinente comentar que todas las propuestas 

de reforma presentadas en este periodo fueron hechas por los 

partidos pollticos, lo que de •1 constituye una modalidad, 

toda vez que todas las iniciativas de modificación 

constitucional y a la legislalción secundaria en materia 

electoral analisadas con anterioridad a ésta. Recordemos que 

hablan sido presentadas por el Ejecutivo, lo que motivaba la 

comparecencia del Secretario de Gobernación ante la C4mara 

de Diputados. 

El 17 de octubre de 1989 se aprobó en lo general, 

sólo con los votos del PRI y del PAN, la reforma 

constitucional a 7 artlculos, cuyas innovaciones a 

continuación se mencionan: 

A) Eleva a rango constitucional la 

protesionalizaci6n en la prestación del servicio pOblico 

electoral (art. So.). 

B) Establece como prerrogativa de los ciudadanos 

el asociarse libre y paclticamente para tomar parte en los 

asuntos pol1ticos del pala (art. 35). 

C) crea el Registro Nacional ciudadano que deber& 
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expedir el documento que acredite la ciudadan1a mexicana y 

permita identificar debidamente a cada elector (art. 36). 

D) Define una nueva integración de los organismos 

electorales cuyas sesiones ser4n p6blicas. Al 6rgano rector 

lo dota de personalidad jurldica y patrimonio propio, as1 

tambitn le establece como principios rectores la certeza, 

legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo en 

su función estatal. Le adiciona actividades que van desde 

el padrón electoral, preparación de la jornada electoral, 

cómputos y otorga•iento da constancias,. capacitación 

electoral, impresión da materiales electorales hasta la 

educaci6n clvica. Asimismo, prevee una nueva integración 

del Tribunal Electoral, tallbi6n se ampliar! su competencia y 

sus atribuciones, ello mediante la ley secundaria, as1 como 

la creci6n de un nuevo sistema de recursos (art. 41). 

mayor 

partido 

E) Decreta los mecanismos para que exista una 

proporcionalidad entre los votos que obtenga un 

polltico y las curulas que le son asignadas. 

Preserva, por otro lado, el principio de gobernabilidad de 

la C4mara al gar~ntizar una mayor1a absoluta de la misma, a 

aquel partido polltico qua obtenga al mayor n6mero de 

constancias de 11ayorla y el 35' de la votación nacional 

(art. 54). 

n Introduce algunas variantes a la integraci4n y 

al funcionamiento de los propios colegios electorales (art. 

60). 

G) Sobre la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, regula de manera especifica las normas para la 
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asignaci6n de sus integrantes y la conf ormaci6n de su 

respectivo Colegio Electoral (art. 73). 

Para no desviarnos de nuestro tema, únicamente 

pasaremos al anUiais del reformado articulo 60, mismo que 

introduce algunos cambios a la integraci6n y a la forma de 

funcionar de loa colegios electorales. 

En primer lugar se preserva el sistema del 

contencioso polltico, como innovaci6n dispone que el Colegio 

Electoral de cada camara calificara la elegibilidad de los 

presuntos, as1 como las constancias de mayorla y de 

asignaci6n proporcional, éstas últimas que ni siquiera eran 

mencionadas durante las candentes sesiones del colegio 

electoral de la camara de Diputados ahora seran analisadas. 

En el caso del Colegio Electoral de la Cámara de 

Diputados, la constituci6n ordena que se forme con 100 

diputados, nombrados por loa partidos politicos en la 

proporc6n que les corresponda del total de miembros de dicha 

camara. Asi teneaoa, que la integraci6n sera plural y 

proporcional a la fuerza electoral de cada partido, sin 

importar por que sistema fueron electos los presuntoa 

diputado• --mayorla o R.P.- aer&n los mas preparados de su 

partido, lo que indudablemente tiende a elevar los debates 

en el colegio, ae regreaa al aiatema de autocalifaci6n que 

se contempl6 en la reforma de 1977. con ello, se facilitara 

el trabajo de calificar los comicios y se evitara la aguda 
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experiencia pasada, donde hubo un colegio electoral 

compuesto con 500 presuntos diputados, imbuidos todos en un 

ambiente de tenai6n que hicieron practicamente imposible la 

caliticaci6n de las elecciones por separado, por distrito. 

Recordemos que para evitar un posible queoranto a los plazos 

constitucionale• tue necesario aprobar varios casos por 

paquete, v1a negociaci6n pol1tica, dejando en un vil estado 

de indetensi6n a los candidatos perdedores. 

El colegio electoral de la C6mara de Senadores no 

aufri6 reforma de fondo allJllna, por lo que se integrar& 

tanto con los 32 presuntos asnadores que hubieren obtenido 

la declaraci6n de la leqialatura de cada Estado y de la 

Comisi6n Per111anente del conqreao de la Uni6n, en caso del 

Distrito Federal, como con loa 32 senadores de la anterior 

leqislatura que continuar6n en el ejercicio de su encargo 

hasta el 31 de octubre de 1994. 

De i1J11al forma, se •edifican las bases que reqularan 

el funcionamient~ de los propios colegios electorales. Para 

ello, se dividir6n en dos grandes grupos las elecciones de 

loa diputados y los senadores: de una parte, la de aquellos 

cuyos triunfos no fueron iapuqnados ante el tribunal 

electoral, y de la otra, la de quienes sus triunfos fueron 

iapuqnados ante el tribunal electoral. Consideramos que la 

aayor1a de los caeos caerAn en la segunda hipotesis, ya que 

la experiencia electoral nos ha demostrado que todav1a no 

est6n las condiciones dadas para que en la práctica no sean 
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impugnadas aquellas casilla• por el partido que va en 

desventaja, debeaos tener presentes que en un proceso 

comicial, - por au contenido pol1tico - es muy factible que 

las pasiones se desborden. 

En el priaer caso, los colegios electorales deberAn 

aporobar la elecci6n, salvo que se demuestre que hubo 

irregularidades de Qltima hora que obliguen a revisar 

exahustivamente porque no ae conocieron antes. En el 

segundo caao, loa colegios electorales estarAn obligados a 

tomar en conaideraci6n ha resoluciones obligatorias 

emitidas por el tribunal, las cuales s6lo se podrán 

aoditicar o revocar cuando de su reviai6n se observe, que 

existen violaciones en las reglas de admisi6n, en la 

valoraci6n de pruebas, en la motivaci6n del tallo o cuando 

late aea contrario a derecho, en todos estos casos, la 

moditicaci6n o revocación necesita el voto aprobatorio de 

una mayor1a calificada de laa dos terceras partes de los 

integrantes del colegio electoral de que se trate. 

Estaa nuevas disposiciones, que no exist1an en texto 

constitucional alguno, eliminan la posibilidad de que los 

colegios electorales actQen con mArgenes demasiado amplios 

de discrecionalidad, que incluso rayaban en conductas 

arbitrarias, al establecer las bases m1nimas a que deberAn 

aujetar su, trabajo. 

Ea indudable el gran avance que, en materia de 
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calificaci6n de elecciones, •• incorpora a la práctica 

electoral, ahora a1, la sencillez, un mayor control de la 

legalidad y celeridad en el procedimiento son las 

caracterlsticas de la Qltiaa faae del proceso eleccionario. 

En otro orden de ideaa,comantaremos que esta reforma 

fue parcial, toda vez que no ae reformaron todos los 

aspectos contempladoa. Ademas que tiende a garantizar a loa 

ciudadano• y a loa partido• el reapeto al sufragio, ea muy 

positiva, amplia, y aobre todo, allbicioaa por su contenido y 

alcance. Al aatizar las nuavaa reglas del juego electoral 

lo hace mas tran11parente y limpio, sin embargo debemos 

esperar a la nueva laqislaci6n secundaria, que reglamentara 

loa artlculoa raformiados, a que aaa aprobada con un sentido 

agil y practico, que facilita ia actividad comicial e invite 

a la ciudadanla a participar activamente en la basta 

organizaci6n electoral. 

Craemoa qua ea una cultura civ1ca y nacionalista la 

que los mexica~os necesitamos para hacer que la vida 

polltica de MAxico sea ala participativa, y por ende, más 

democrAtica. Qu6 caao tandrla tener una legialaci6n 

electoral ideal, si la poblaci6n no se interesa en 

participar en loa procesos electorales? Para evitar eso, 

loa partidos pollticoa no deben caer en la inmovilidad 

ideol6qica, deben por al contrario, encontrar y difundir 

oferta• pollticas viables y tangibles, que motiven a ia 

ciudadan1a a acudir a las urnas a elegir a sus gobernantes o 



75 

legisladores. 

Ee b&sico incluir una capacitaci6n electoral 

diligente y directa, que sirva para tratar de erradicar la 

•ubcultura del fraude electoral, que solo la ignorancia 

conduce a pensar y el rwaor a propagar. 

Finalmente, cabe asentar lo dicho por el Lic. Carlos 

Salinas de Gortari en •u primer informe presidencial: El 

contenido de la reforma fue tan lejos como el di6logo, la 

concertaci6n y el consenso efectivo entre los dos grupos 

parlamentarios mayoritario• lo permitieron. 
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CAPITULO TERCERO 

LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES EN EL DERECHO 
COMPARADO 

En el presente capitulo analisaremos los distintos 

sistemas juridico electorales que son utilizados en las 

democracias conte11p6raneas para calificar sus propias 

elecciones. 

Pero antes precisemos que el objeto del Derecho 

Comparado no es tan s6lo hacer una fria equiparación de los 

ordenamientos jur1dicos que son empleados. Su finalidad 

radica en el hecho de contrastar una o varias legislaciones 

con la legislaci6n propia, para. que este se modifique o 

reforme a la luz de los logros que se hayan obtenido. 

El Derecho Comparado sirve pués para reformar 

sistemas, adoptar e incorporar aquellos que sean mAs 

juridicoa, que vayan aas acorde con su realidad, as1 

entendido el Derecho Comparado tiene raz6n de ser. De otro 

.modo, se reduce a la laboriosa y ociosa, aunque pareciera 

erudita, confrontaci6n de leyes. 

I. LEGISLACION EXTRANJERA. 

Dentro de las distintas constituciones o 

legislaciones electorales de algunos paises extranjeros 
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encontramo• que la mayor parte de ellos reconoce las 

bondades del aistema del contencioso politico, esto es, que 

los 6rqanos leqialativos califican las elecciones de sus 

propios inteqrante~. No podemos desaprovechar la 

oportunidad de insertar en esta parte de nuestro estudio lo 

que refiere el conatitucionalista mexicano S6nchez Brinqas 

en su obra, al seftalar los siquientes preceptos 

constitucionales:l 

ARGENTINA. Articulo 56. Cada C611ara es juez de las 

eleccionea. 

BOLIVIA. Articulo 59. Son atribuciones de cada 

c6mara: calificar las credenciales de sus 

11ie11bros. 

respectivos 

COLOMBIA. Articulo 103. Son facultades de cada 

C611ara: exa11inar laa credenciales de cada aiembro. 

CNECOSLOVAQUIA. Articulo 55. La Asamblea Nacional 

comprueba la validez de la elecci6n de los diputados. 

ECUADOR. Articulo 36. Cada una de las c6maras esta 

facultada para conocer las recl11111aciones que se presenten 

respecto de las calificaciones hechas por el Tribunal 

Supremo Electoral. 

ESTADOS UNIDOS. Articulo lo. Sección 5.1. Cada 

CA•ara aer6 tribunal competente para juzqar las elecciones, 

los resultados de las mismas y la calificación de sus 

miembros. 

DINAMARCA. Articulo JJ. El tolketing -congreso-

1 SANCHEZ BRINGAS, ENRIQUE. op. cit. pp.251 y ss. 
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decide por si mismo la validez de la elección· de cada uno de 

sus miembros. 

FRANCIA. Articulo 41. Cada CAmara decide sobre la 

verificación de los mandatos de sus miembros. 

ITALIA. Articulo 66. Cada CAmara juzgarA acerca de 

los t1tulos de admisión da sus componentes. 

NORUEGA. Articulo 64. Los representantes electos 

ser6n provistos de certificados; la validez de los mismos 

aer6 sometida a la decisi6n del storing. 

PANAHA. Articulo 120. son funciones administrativas 

de la Asamblea Nacional: examinar las credenciales de sus 

propios miembros y decidir ai astan o no en la forma que 

prescribe la ley. 

PARAGUAY. Articulo 71.· La C6mara es juez exclusivo 

de la elección, derecho y titulos de sus miembros. 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA. Articulo 59. La 

calificaci6n de las elecciones compete al Parlamento Federal 

Aleman. 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA. Articulo 41. El examen 

de la elecci6n . compete al Parlamento, de cuya decisión 

dependan tambi6n si uno de aua miembros pierde su calidad de 

tal. 

UN ION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS. 

Articulo. so. El soviet de la Unión y el Soviet de las 

Nacionalidades elige comisiones de mandatos que verifican 

los poderes de loa diputados de cada camara. 

VENEZUELA. Articulo 158. Son atribuciones 

privativas de cada uno de los cuerpos legislativos: 

ESTA .TESIS NO DEIE 
IWR DE lA BIBUOffCA 
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calificar a aus miembros y conocer de sus renuncias. 

Por lo que atafte a los palees en que operan 

tribunales o cortes electorales y son partidarios del 

contencioao juriadiccional, e• conveniente seftalar que en la 

mayorla de ellos, loa 6rganos electorales desempeftan 

funciones adlliniatrativa• - preparaci6n, desarrollo y en 

alguno• caaos vigilancia del proceso comicial , pero 

tallbi6n deapliegan atribuciones materialmente 

juriadiccionales, que implica la resoluci6n de los recursos 

que •e proaueven durante el aiaao proceso. En casos como el 

de Colombia y Eapafta exiaten jurisdicciones contencioso

adlliniatrativaa: en ca•o• coao Francia y Venezuela operan 

juriadiccionea conatitucionales; en loa casos de Brasil, 

Guateaala, Inglaterra y NicaraCJua axisten tribunales cuyos 

alambro• aon designado• por el Poder Judicial, lo que los 

convierte en partidario• del contencioso jurisdiccional; y 

excepcionalaente, eata el caso de costa Rica, donde existe 

una juriadicci6n definitiva y aut6.noaa, que lo convierte en 

un cuarto poder, 6ate no . .PllJ:lllte alguna otra instancia· de 

iapuqnaci6n. 

A continuaci6n pasaraao• al anAlisis de cuatro 

legislaciones en la aateria, que contemplan un sistema de 

calificaci6n electoral distinto entre ellas. 

l. COSTA RICA. 2 
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Con la actual Constituci6n Polltica de Costa Rica de 

noviembre de 1949, se abri6 una nueva étapa en la historia 

de las instituciones electorales de ese pais hermano. 

Destaca la creaci6n del Tribunal supremo de Elecciones, como 

6rgano mAximo, rector y fi•calizador del sufragio, dotado de 

autonomla jurldica. Dentro de sus atribuciones mas 

importantes esta la de convocar y organizar las elecciones, 

asl tambitn la de tener bajo su autoridad a la fuerza 

policiaca y al Registro Civil, por ello, este Tribunal esta 

situado como un cuarto poder dentro del sistema republicano 

costarricense. 

Coao •e desprende del articulo 99 de la citada 

Constituci6n, los dem6s organiasos electorales dependen del 

Tribunal, dichos organismos temporales son: 

a) Las Juntas Electorales DepartamentaleB; 

b) Las Juntas Electorales Municipales; 

c) Las Juntas Receptoras de Votos. 

Ademas cuenta con un 6rgano técnico y permanente 

denominado Registro de Ciudadano•. 

El Tribunal de naturaleza administrativa en materia 

polltico electoral, se integra con tres magistrados 

propietarios y tres suplentes, designados por la Corte 

Suprema de Justicia, articulo 100 constitucional. No 

2 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA DEL 7 
DE NOVIEMBRE DE 1949. Asamblea Legislativa. Imprenta 
Nacional. San José, Coata Rica. 1970. 
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intervienen en su integraci6n los partidos politices. 

La calificaci6n de las elecciones podrá realizarse 

exclusivamente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin 

embargo la demanda de nulidad de la eleccio6n que se plantee 

debe hacerse por escrito dentro del término de tres d1as 

contados a partir de aquel en que le hubiera sido entregada 

la docuaentaci6n que ha de ••erutar el citado organismo 

electoral. Las •entencias o pronunciamientos que deban 

producir•• con motivo de la• nulidades electorales que se 

hayan acusado llevaran la firma de todos los magistrados del 

Tribunal. 

La declaratoria de elecci6n se comunica por nota a 

las penona• elegidas y al Poder Ejecutivo para su 

conocimiento. Despu6• de eaitida la declaración de elección 

no se podre volver a tratar la validez de la misma, ni la 

aptitud legal -elegibilidad- de la persona electa, a no ser 

por causa• posterior•• que inhabilitan para el ejercicio del 

cargo. Las res~luciones que dicta el Tribunal Supremo de 

Elecciones •en definitivas e inatacables, en su contra no 

procede recurso alguno, axcepci6n hecha de la acci6n de 

prevaricato (articulo 103 de la Constitución) . 

2. ESPAllA. 

En Espal\a se celebran elecciones por que su 

Constituci6n dispone que Espal\a es una nación estructurada 
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bajo al aiatema monárquico da gobierno, al amparo del 

Derecho, con la modalidad da ser un pa1s democr&tico y 

representativo, en tanto que ea una monarqu1a de tipo 

parlamantario.J 

Tenemoa, pu6s, qua Eapafta ea una democracia, con un 

aiatema electoral basado en la repreaentaci6n, por medio del 

rag1men de partidos pollticoa, y un sistema parlamentario. 

Sobre al proceso· electoral espaftol cabe destacar que 

la convocatoria a elecciones correaponde al Rey, as1 lo 

dispone al articulo 115 constitucional, al establecerle la 

facultad de diaolver la• Cortes Generales integradas por el 

Congreao de loa diputado• y aanadores, y convocar a 

aleccione• generales. Con ello, al partido mayoritario, 

obviamente en al poder, cuenta. con la gran ventája de 

proponerla al Rey al adelanto da las alaccionee cuando 

juzgue tener mayor popularidad electoral. 

Por otra. parte, la organizaci6n de las elecciones 

d·escansa en las Juntas Electorales, que est&n integradas en 

foraa mayoritaria por miembros del Poder Judicial y en forma 

minoritaria por abogados propuestos por los partidos 

po11ticof!. 

Los organismos electorales que tienen a su carqo la 

3 CONSTITUCION ESPAtlOLA.Boletln Oficial del Estado. Ja. 
Edici6n. Madrid, Espafta. 1979. 
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preparaci.6n, desarrollo y vigilancia del proceso son: 

a) La Junta Electoral Central, qua es la 11~xi111a 

autoridad an -teria electoral, tiana sede en Madrid, se 

compone da 14 miembros; 8 vocales Magistrados del Tribunal 

Supr .. o y 5 vocales qua aon destacados juristas (art. 9 da 

la Lay Electoral lspaftola), 

b) La• Juntaa Electoral•• Provinciales, con sede an 

las capitales de provincia, también se componen 

aayoritari•ante, con vocal•• aagiatrados designados por el 

Podar Judicial (art. 10 Lay l. lapaftola). 

c) La• Juntas llectoralaa de Zona y en su caso, de 

coaunidad aut6noma, con juriadicci6n en las localidades 

cabeza da loa partidos judiciales. Estos también son 

coapuastoa por 3 vocales que daber6n ser jueces de primera 

instancia, deaignadoa por al Tribunal Superior de Justicia, 

y por :Z vocal•• que deber6n aar licenciados en derecho, 

residente• en al partido judicial. (Art. 11 de la Ley E. 

hpaftola). 

In todos loa organismo• electorales, excepto las 

..... alactoralea, participan con voz y voto los delegados 

de la oficina del censo electoral. 

d) Las Meaas Elactora1aa, una por cada sección, se 

int91Jran con 3 •i••broa: un praaidante y dos vocales 

electo• pcr sorteo pQblico. 

una vez cerrada la votaci6n y realizado al 

escrutinio en la• mesas electorales, sus integrantes 

entregan al juez comarcal o municipal la documentación 



85 

relativa a la votaci6n, quien a su vez la translada a la 

Junta Provincial para que haqa los c6mputos respectivos. 

Conviene resaltar que.quien califica las elecciones 

y hace la proclamaci6n, son directamente las Juntas 

Electorales, que son las encarqadas de realizar los c6mputos 

qenerales. Por au parte, las Juntas Electorales 

Provinciales realizan el c6mputo referente a las elecciones 

de Diputados y Senadores. Por 6ltimo, quien realiza el 

c6aputo relativo a las elecciones municipales son las Juntas 

Electorales de Zona. 

Loa textos de loa articulo• 109 al 120 de la citada 

Ley Orq6nica del Réqimen Electoral General establecen lo 

relativo al contencioso electoral, es decir, lo relativo a 

la interposici6n, tra~itaci6n y resolución de recursos. En 

tales preceptos se prevea que dichos escritos se 

intarpondran ante loe Tribunales superiores de Justicia de 

cada Provincia, eapeclticaaente a través de las Salas de lo 

Contencioso Administrativo, 

Sobre el contencioso electoral, la citada ley 

electoral eolo contempla el recurso contra proclamaci6n de 

electos, mismo que es oponible contra aquellos acuerdos de 

las Juntas Electorales sobre proclamaci6n de electos, tanto 

al Conqre110 de loa Diputados coao el Senado, asl coao la 

proclamaci6n y elecci6n de los presidentes de las 

corporacione11 locales. 
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Injustificadamente, a nuestra personal estima, la 

ley denomina coao contencioso electoral solamente lo 

inherente a esta recurso, en singular, al establecer 

claramente que todo lo no diapueato por la propia ley se 

aplicara en forma 11upletoria la Ley de Procedimiento 

Administrativo. Ea de resaltar qua an algunos preceptos la 

ley refiera a loa recuraos en general, en plural, sin 

contemplar alqdn otro dentro de la sección XVI del sexto 

capitulo, por lo que ea confusa. Deberla, a nuestro juicio 

personal, establecer en esta aiama sección todos aquellos 

medios de impugnación necesarios para garantizar, a!in m~s. 

la transparencia en loa procesos electorales, y no solo un 

recurso. 

El !inico recurso que establece la lay se interpone, 

como ya se aaent6, ante la Junta Electoral respectiva, pero 

quien lo resuelva ea la Sala de lo Contencioso 

Adminiatrativo del Tribunal Superior de Justicia 

correspondiente y ea resuelto en v1a sumaria, toda vez que 

tiene caractar de urgente y goza de praf erancia absoluta en 

su sustanciación y fallo. Son admisibles todo tipo de 

pruebas y la sentencia ea definitiva e inatacable. 

Finalmente debemos agregar que al igual que an 

Espalla, en Colombia, existe una jurisdiccion contencioso 

admintstrativa, encargada de resolver los recursos que se 

promueven durante al proceso mismo. 
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3. ESTADOS UNIDOS. 

La Seci6n 5 del art1culo 10. de la constituci6n de 

los Estados Unidos establece clara•ente el sistema del 

contencioso polltico al conferir a cada ca111ara la facultad 

de calificar las elecciones de sus aielllbros. Esta 

disposici6n se encuentra perfectamente asentada en todas y 

cada una de las Constituciones locales de los Estados 

aiellbros. Por ello, cada C6111ara de la Legislatura local es, 

el juez -a veces el 6nico juez o· el definitivo - de la 

elecci6n de sus aiellbroa. 

Alexander Hamilton eacribi6 en The Federalist acerca 

del sistema de colegio electoral: •casi... no vacilo en 

afiraar que, si bien su •odalidad puede ser o no perfecta, 

por lo Mnos es excelente. Re6ne un grado eminente la 

totalidad de las ventajas, la uni6n de las cuales eran 

desear•.4 

Bn otras de las disposiciones de la Constituci6n 

aludida se previene adea6s que los votos para Presidente y 

Vicepresidente seran computados en presencia de ambas 

camaras y que, cuando ninguno de los candidatos alcance 

mayorla sobre los otros. La camara de Representantes 

4 JIAMILTON, ALEXAllDER. cit. por SAYRE WALLACE. La elecci6n 
presidencial en Estados Unidos; el Colec¡io Electoral y el 
Sistema Polltico Norteamericano. Trad. por Karla Rosa 
Andreotti. Edit. Distribuidora Argentina. Buenos Aires, 
Arc¡entina. 1980.p.17. 
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(Diputados) elegirA al Presidente y el Senado designarA al 

Vicepresidente. 

No obstante que el sistema del colegio electoral 

norteamericano registra un historial excepcionalmente bueno, 

ha sido objeto de debate pQblico reiterado cada cuatro a~os, 

por no decir peraanentemente. Ello se debe en gran medida a 

que la elecci6n del Presidente es considerada como el acto 

aislado mis crucial del proc:eso pol1tico norteamericano, que 

eclipsa a todos loa demAs acontecimientos pol1ticos. 

En esencia, al debate se ha centrado en las 

distintas maneras de aumar loa votos del pueblo 

norteamericano para 

Vicepresidente: 

loa cargos de Presidente y 

por distritos locales dentro de cada estado 

(sistema de distritos) 

- por aatados (sistema actual de colegio electoral, 

y sistemas autosAtico estrechamente relacionado con aqull) 

- por pa~tido y por astados (sistema proporcional) 

por la naci6n en su totalidad (sistema 

proporcional).5 

El sistema actual prevee que el sexto d1a de enero, 

al Congreso de los E.U.A. se reunirli para calificar la 

validez de las elecciones faderales. El presidente del 

senado es quien debe declarar electa a la fórmula de 

candidatos triunfantes del resultado del conteo de las 

5 IBIDEM p 17 y 18. 
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-listas d• votos y publicarlos en el diario oficial de ambas 

c&maras. 

Sin embargo, el •speaker• (vocero) de la cámara de 

Representante• debe soaeter las objeciones que se hagan por 

escrito sobre loa resultados electorales. La CAmara en pleno 

debe decidir si alguno o algunos de los votos emitidos por 

al9dn estado tiene alguna irregularidad. En algunos casos se 

regresa la docU11entaci6n al estado para que se corrija la 

irregularidad, en otros casos ambas cámaras resuelven si 

deben o no ser contados loa votos irregulares. La 

legialaci6n norteaaericana no contempla consecuentemente, a 

un tribunal que certifique las votaciones. Quien proteje en 

todo caso, loa derechos pollticos de los ciudadanos 

norteamericanos es la suprema Corte de los Estados Unidos. 

4 •. FJWICIA. 

Ea en atenci6n a lo dispuesto por el articulo 41 de 

la Conatituci6n francesa que advierte: "cada CAmara decide 

sobre la verificaci6n de los aandatos de sus miembros•, que 

•• utiliza el contencioso pol1tico para calificar los 

comicios en Francia. ·En este caso, el sistema permite 

recurrir ante el· consejo Constitucional, autoridad creada 

por la reforma constitucunal de 1958, sobre la calificación 

electoral hecha por sus 6rganoa legislativos. Desde su 

creaci6n, el Consejo Constitucional ha loqrado garantizar la 

efectividad y libertad del sufragio, as1 como la legalidad 
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del proceao mi•mo. 

Las impugnaciones que sobre el proceso se den, ser6n 

resueltas por al tribunal admini•trativo que deberA decidir 

en el plazo de tres d1as, contados a partir de la fecha de 

la interposici6n. La decisi6n que emita el Tribunal 

Adainistrativo •olo puede impugnarse ante el consejo 

Constitucional, al que •• la somete la regularidad y 

limpieza da la alacci6n en Qltima instancia. 

Para precisar un poco m6s en lo relativo a la 

intarposici6n de los medios de impugnaci6n, citaremos al 

polit6logo francl• Gaorgea Burdeau que nos ilustra al 

comentar que la alecci6n puede dar lugar a impugnaci6n, ya 

sea a cau•a da violacione• da las nor1'a• legales de fondo o 

da forma relativas a la operaci6n electoral, ya •ea por 

hachos da corrupci6n, o ya sea a causa de la inelegibilidad 

del candidato. cuando •• trata da aleci6n administrativa 

(Con•ejo General, Conaajo Municipal), .el enjuiciamiento de 

a•to• litigio• corra•ponde a loa Tribunales Administrativos 

ya aencionados. cuando •• trate de elecciones legislativas, 

·la norma e• diferente, el Consejo Constitucional •• al 

encargado, (articulo 57 d• la Conatituci6n) de proclaaar loa 

resultados del escrutinio en lá alecci6n del Presidenta de 

la Replll>lica. A•i aiamo, ••tatuira, en caso de impugnaci6n, 

sobre l~ regularidad de la elección de diputados y 

sanadora•, esto con sustento en el articulo 59 

con•titucional.6 

6 BURDEAU, GEORGES. op.cit. pp.608 y 619 
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Finalmente, conviene referir que los partidos 

pol1ticoa no intervienen en la organizaci6n del proceso 

electoral por diapoaici6n constitucional, pero como una de 

sus principales prerrogativas encontramos: que al obtener un 

porcentaje deter11inado de votaci6n, el gobierno les 

reintegra loa gastos de la campalla, lo que aittla a la 

legialaci6n francesa a la vanguardia en materia de 

financiamiento a loa partidos pol1ticoa participantes en las 

justas democr6ticaa. 

II.- LEGISLACION MEXICANA.· 

Una vez analizadas algunas legislaciones 

extranjera&, asl como la avoluci6n que la calificaci6n de 

las alecciones ha tenido en la historia constitucional 

mexicana, en al qua da manera indiscutible ha predominado la 

autocalif icaci6n, procederemos al anAlisis detallado del 

procaao da calif icaci6n en Mixico, incluyendo loe pasos que 

aiquen loa diputadoa y aanadoras deade que lee entregan· su 

constancia da aayor1a, hasta qua protestan como diputados y 

senadores raapectivamente. Esto lo realizaremos de acuerdo 

por lo diapuaato en al C6digo Federal Electoral de 1987 atln 

vigente, por la Lay Org6nica del Congreso General de 1979 y 

el Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General 

de loa ·Eatadoa Unidos Mexicano• da marzo de 1934, estos dos 

Qltimos sin adecuaci6n pese a la reforma constitucional de 

1987. 
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1.- MEXICO. 

Una vez realizada la elección y hechos los 

eacrutinioa en la casilla, ae etectdan los cómputos de loa 

votos para la• •lecciones de diputados, senadores y 

Presidente da la Repdblica en loa 300 comités distritales 

que funcionan. A los candidatos a aenadores que obtengan el 

••yor nQmero de voto• en la elección correspondiente les 

expide la constancia de •ay6ria la Comisión Local Electoral, 

y a los candidato• a diputado• tanto de mayor1a relativa 

como de R.P., ea la Co•iaión Federal Electoral quien les 

expida au constancia da .. yorla. Llevadas a cabo estas 

operaciones y levantada• la• actas correspondientes, se 

cierran loa paqu•tea y •e envlan, los relativos a la 

elección de Diputados y Presidente de la Repdblica a la 

Oficialla Mayor da la C6mara de Diputados y los relativos a 

la elección de lo• Senadores a las legislaturas de los 

e•tados. 

En el ca•o del candidato a la Preaidencia de la 

Repdblica no •• expide constancia de mayor1a alguna, sino 

que la C6mara de Diputados eriqida en Colegio Electoral 

declara ~lecto Presidente al ciudadano que hubiese obtenido 

mayor1a de votos. 

La calificación comicial en el sistema electoral 

•exicano coaprande tres aspectos diferentes segdn se 
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refieran a la elecci6n de los diputados, 

los senadores y a la elecci6n del 

RepQblica. Ya aclaramos que es en 

constitucional donde la calificaci6n 

a la elecci6n de 

Presidente de la 

el articulo 60 

encuentra su 

naturaleza jurldica, y au regulacion procesal tanto en la 

Ley org6nica del Congreso General (LOCG) como en el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, 

ambas en su parte conducente. 

1.1 LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES DE LOS 

DIPUTADOS. 

Para estos efectos expresa el articulo 14 de la LOCG 

citada, que la C6mara de Diputados, antes de clausurar su 

altimo periodo constitucional de sesiones ordinarias, 

norabrar6 de entre sus aiembros una comisi6n denominada 

Instaladora integrada por cinco repreaententes que fungir6n: 

el primero como Presidente, el aequndo y tercero como 

secretarios y los dos Clltiaoe como suplentes. son facultades 

inherentes de la comiai6n, entregar las credenciales 

respectivas a loa presuntos diputados que compondr6n el 

Colegio Electoral. 

El 15 de octubre del ano de la elecci6n, sin 

necesidad de cita previa, los. presuntos diputados deber6n 

reunirse en la C6mara, para que junto con la Comisi6n 

Instaladora procedan a la constituci6n formal del Colegio 

Electoral. 
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Acto seguido se constituye la Mesa Directiva del 

Colegio Electoral por elección secreta y por mayorla de 

votos, tsta se integra con un presidente, un vicepresidente, 

dos secretarios y dos preaecretarioe. ·como se dispuso en la 

Qltima reforma constitucional de Octubre de 1909, el Colegio 

Electoral de la siguiente Legislatura se integrara con 

100 presuntos diputados electos por cualquiera de los dos 

sistemas. 

Para el estudio y dictamen de los expedientes de los 

presuntos diputados, el articulo 20 del ordenamiento citado, 

dispone le formación de tres comisiones. La primera - la 

•6s i•portente •, formada por 20 miembros califica la 

elecci6n de los presuntos diputados electos por mayor!a 

relativa en loe distritos electorales uninominales, 

co•enzendo por aquello• que no ·ameriten discuci6n. La 

eegÜnda se conforma con cinco •iambros, quienes dictaminan 

sobre la elecci6n de los presuntos diputados miembros de la 

pri•era coaisi6n y de aquellos casos en los que la comisi6n 

Federal Electoral haya retenido la constancia de mayorla. 

La tercera tambiln se integra con cinco miembros y 

califica la elecci6n de los diputados de 

repreeentaci6n proporcional. 

Una vez integradas les comisiones, estas proceden a 

hacer el an6lisis de los expedientes correspondientes, 

aunque la ley expresamente no dice, dichos expedientes deben 

contener lo siguiente: 
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a) Loa documentos que se se~alan como requisitos de 

elegibilidad; 

b) La copia de la constancia de mayoria entregada 

por el organisao pol1tico electoral respectivo. 

c) La &Abana de le elecci6n, es decir, el acta 

final del c6mputo distrital, as1. como el acta 

circunstanciada de la aisma sesi6n. 

d) La documentaci6n y la resoluci6n de los recursos 

enviada por el Tribunal de lo Contencioso Electoral en su 

caso. 

Tenainada esta operaci6n, proceden a hacer en forma 

unitaria pero por forat1la cada dictamen, mismo que se 

somete a la consideraci6n del Colegio Electoral por distrito 

uninominal, en fonul individual, la decisi6n que se adopte 

en sl plsno es definitiva e inatacable, por lo que no 

procede recurso o juicio alquno. 

Para la instalaci6n da la C6mara, los diputados que 

hayan resultado electos en el Coleqio Electoral, se reunir6n 

el 31 de Octubre del allo de la elecci'6n, para protestar como 

Diputados Federales, acto seguido el presidente del Colegio 

Electoral declararA concluidas las funciones del Colegio 

Electoral s invitarA a los diputados a elegir la Mesa 

Dirsctiva que babrA de funcionar en sl pri!IBr mes del pri .. r 

periodo ordinario de sesiones. Con ello termina la 

calificaci6n de las elecciones de Diputados, tanto de 
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mayor1a relativa como de R. P. 

1.2. LA CALIFICACION DE LAS ELECCIONES DE LOS 

SENADORES. 

Para este caso, la C6mara de senadores antes de 

clausurar su Qltimo periodo de sesiones, nombrar& de entre 

sus miembros una comisión instaladora del Colegio Electoral, 

la que el 15 de octubre del afto de la elección comprobara si 

estAn presentes las dos terceras partes de los presuntos 

ssnadoras. Si existe ese qu6rum, se elige en escrutinio 

secreto y por mayorla de votos a la Mesa Directiva del 

Colegio Electoral, que se coll¡>Ona de un presidente, un 

vicepresidente y dos secretarios. 

El Colegio Electoral del Senado se integrar& con los 

32 presuntos aenadorea que obtuvieron declaratoria de 

senador electo de la Legislatura Local y de la Co•isión 

Peraanente del Congreso de la Unión en el caso de los 

electos en al D •. F. y con los 32 senadores que continuen en 

su cargo. 

Para el •ejor desarrollo de sus trabajos se nombran 

por mayoi:-la de votos, dos comisiones dictaminadoras. La 

pri .. ra, compuesta por cinco presuntos senadores se encarga 

de dictaminar la legitimidad de la elección de todos los 

•iembros de la CA•ara, con excepción de las suyas. La 

segunda, de tres presuntos senadores, califica la de los 
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cinco componentes de la primera comisi6n. Toda vez que la 

reforma constitucional de 1986 estableció la renovaci6n del 

senado por aitad, y aQn no se actualiza la LOCG ni su 

rec¡lamento, no se prevea todav1a que ambas comisiones se 

integren por senadores y por presuntos senadores, lo que 

sequraaente ocurrira en la practica mientras no se reforme 

la mencionada ley. 

Al exaainar los expedientes correspondientes ambas 

coaisiones proceden a la elaboraci6n de los dictamenes, 

siempre en forma unitaria, los cuales son sometidos a la 

consideraci6n del Colegio. Convalidar o anular la elecci6n 

es la decisi6n definitiva e inatacable del Colegio 

Blsctoral, que no admite recurso ni juicio alc¡uno. 

Tarainadas estas actividades, preferentemente antes 

dsl 29 de octubre, el Colegio Electoral concluirA sus 

tareas. Por lo que el 31 de octubre los senadores electos 

se deberAn presentar a toaar su protesta de ley y a elec¡ir a 

la Mesa Directiva del priaer aes del primer per1odo 

ordinario de sesiones. 

1.3. LA CALIPICACION DE LA !LECCION PRESIDENCIAL. 

Tal como lo dispone la constituci6n en su art1culo 

74 fracci6n I, es facultad exclusiva de la casara de 

Diputados erigirse en Colegio Elsctoral para ejercsr las 

tareas de calif icaci6n respecto a la elecci6n de Presidente 
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de la Replblica. 

Corresponde a este Coleqio Electoral ejercer tres 

facultadea indeleqables: calificar la elecci6n, realizar el 

c6•puto total de loe votos emitido• en el pa1s y formular la 

declaratoria del Presidente electo. 

Para calificar la elecci6n el Coleqio Electoral 

analiza la preparaci6n, desarrollo y loa resultados de las 

elecciones¡ valora el apego a la Ley en todos y cada uno de 

loe acto• y etapas del proceso¡ eval6a sobre la base de la 

documentaci6n electoral el respeto a la ley y a los 

derechos, obliqacionee y prerroqativaa de los partidoe, para 

final•ente determinar la validez de la elecci6n y sus 

re•ultado•. 

Para los efectos anteriores, el pleno de la e.tura 

Baja aprueba la inteqraci6n de la Co•isi6n de Gobernaci6n y 

Punto• Constitucionales, que inteqrada en forma plural con 

45 diputados, ~· encarqa de elaborar el dictamen de 

calificaci6n, •i••o que ee sometido a la consideraci6n de y 

a la aprobaci6n del pleno. 

~l dictaHn que declara validas y legitimas la• 

elecciones federales de Presidente de la RepQblica, se lee 

en doe ocasiones ante el pleno de la asamblea, y una vez que 

el asunto ha 'sido •uficientemente discutino, se somete a 

votaci6n. Dicho dictamen necesariamente debe ser aprobado 
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por la •ayorla, esto es, la •itad •l• uno de los diputados 

presentes. Posteriormente y como QltillB funci6n del Colegio 

Electoral sn la calificaci6n presidencial se declara 

Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos al 

candidato que 1188 votos obtuvo. 
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CAPITULO CUARTO 

LA CALIPICACION D! LAS ELECCIONES EN LAS 
LEGISLACIONES LOCALES 

En aateria de calificaci6n electoral la Constituci6n 

General Norteamericana dispone que es aplicable la 

autocalif icaci6n, en esa aiaao tenor, toda a las 

constituciones da sus astados aiellbroa, sin axcapci6n, ae 

adhieren. A diferencia de lo que ocurre en el aiate11a 

norteamericano, en M6xico, la Constituci6n contempla la 

diatribuci6n de las coapatenciaa federales y locales, preveo 

que todas las aateriaa no incluidas dentro de las facultades 

del Congreso da la Uni6n, deben entenderse reservadas a la 

autonomla legislativa de loa Estados. 

Nos encontraaoa en lo que atinadamente llam6 y 

definlo Manual Herrera y Las.o "facultades de juriadicc1on 

dual•, !'i•aaa que no son otras que aquellas que 6rqanoa 

federal•• y local•• ejercitan sobra la aiama materia, pero 

que por au naturaleza "tienen siempre Ambito distinto de 

aplicaci6n concrata•.1 

Aal taneaoa la existencia de dos niveles 

electorales: el federal, ya analizado, y el local. Este 

Qltiao emanado de la caracterlatica propia de las entidades 

federativas, que consiste en darse una Constituci6n y una 

1 HERRERA Y LASSO, MANUEL. cit. por. TEllA RAMIREZ, FELIPE. 
op. cit. p. 127. 
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legislaci6n electoral acorde a su realidad pol1tica. 

Toda vez que existe uniformidad en todas las 

legislaciones locales en cuanto a que la calificaci6n de 

las elecciones, tanto de diputados como de Gobernador del 

Estado, las realiza el Congreso del Estado al erigirse en 

Colegio Electoral, como veremos poateriorment~. En este 

cuarto capitulo nos proponemos examinar detenidamente los 

cinco distintos lineamientos que se han seguido para 

calificar las elecciones aunicipales: 

- El primero, ea aquel en que la Legislatura del 

Estado erigida en Colegio Electoral califica las elecciones, 

en este caso se encuentran Aguascalientes, Baja California, 

Baja California sur, campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, 

Taaaulipas, Tlaxcala y Yucat6n. 

- El segundo, en que la Legislatura del Estado 

interviene para ~alif icar las elecciones municipales s6lo en 

aquellos ·casos en que una elecci6n hubiera sido objeto de 

reclaaaci6n, protestas o que por alguna raz6n •• presumiera 

estuviera viciada de nulidad. En caso de que ello no 

ocurrier~, la calificaci6n correrla a cargo del 6rgano 

pol1tico-electoral encargado de realizar el c6mputo de la 

elecci6n aunicipal, comunmente es el comite Municipal 

Electural. En este caso se encuentran Chihuahua, Morelos y 

PUebla •. 
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- El tercero consiste en que la calificaci6n de las 

elecciones municipales las lleva a cabo el 6rgano polltico

electoral cdspide del estado, que por lo general se denomina 

Comiai6n !atatal Electoral. En este caso tenemos a Guerrero, 

Estado de México y Oaxaca. 

- El cuarto sisteaa consiste en que un 6rgano propio 

del aunicipio califique la elecci6n municipal. En Nuevo Le6n 

es un 6r9ano polltico-electoral denominado las Juntas 

Municipales Computadoras. En Zacatecas y Michoac4n opera el 

sistema da autocalificaci6n, ea decir, son los presuntos 

aunlcipea quienes llevan a cabo la calif icaci6n de su 

alecci6n. 

Finalmente, tenemos que quien califica la 

elacci6n de los aunlcipes o consejalea son los ayuntamientos 

en funciones, aqui se encuentra Sinaloa y Querétaro.2 

I.- LEGISLACIONES LOCALES. 

En asta pa~a de nuestro estudio cabe resaltar que 

son solo doce loa astados de la Repdblica, que aiguiendo el 

ejemplo de la noraa federal, han establecido un Tribunal de 

lo contencioso Electoral. Estoa estados son: campeche, 

Coliaa, Chiapas, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 

2. MADRAZO CUELLAR, JORGE. cit. por LOPEZ CHAVARRIA, JOSE 
L.Las alecciones municipales y la renovaci6n polltica 
electoral. Editado por la Secretaria de Gobernaci6n. México, 
D.F.1988. 
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Nuevo Le6n, Querétaro, Sonora, Tabasco y Veracruz. 

La qran mayorla de los tribunales de las entidades 

mencionadas manejan los mismos recursos que el tribunal 

federal contempla, estos son el de apelaci6n y el de queja. 

Dichos recursos se resuelven por mayorla de votos del 

Tribunal en pleno; en caso de empate, el presidente tendr4 

voto de calidad. 

Sobre el Recurso de Apelaci6n, conviene seftalar que 

procede contra las resoluciones dictadas al resolver los 

recursos de revisi6n. También procede contra las 

resoluciones de la Comisi6n Estatal dictadas sobre la 

revocaci6n. Se interpone ante el organismo que haya 

resuelto el recurso de revisi6n o de revocaci6n, este deber4 

enviar el escrito en que se consagra dicho recurso y las 

pruebas al Tribunal de lo Contencioso Electoral del Estado, 

quien debera resolver conforme a derecho. 

El recurso de queja es aquel que procede contra los 

resultados consignados en el acta de c6mputo distrital o 

municipal para hacer valer las causales de nulidad de la 

elecci6n que se consagran en las diversas leyes electorales. 

Dichos organismos electorales remitir4n al Tribunal los 

recursos de queja que ante ellos se hayan presentado, quien 

resolver6 dentro de los términos que las mismas leyes 

establecen. Este término, por lo reqular, es de tres d1as 

naturales anteriores a la instalación de los organismos 



105 

encargados de califirar las respectivas elecciones • 

. Resulta relevante resaltar que en ninglln caso los 

Tribunales de lo Contencioso Electoral califican alguna 

elecci6n. Su funci6n priaordial se resume en resolver los 

recursos, de apelaci6n y queja en casi todos los casos, y 

enviar su resoluci6n a los organismos electorales y al 

Colegio Electoral respectivo. Sin embargo, esta funci6n es 

indispensable para atribuirle aayor confiabilidad, 

credibilidad y agilidad al proceso electoral. 

Sobre este punto, soaoa da la idea de que en los 19 

estados que no cuentan con un tribunal electoral se 

instaure uno, cuyo objetivo principal sea el control de la 

legalidad del proceso electoral, eliainando los aargenes de 

discrecionalidad que pudieran darse a la hora de la 

reaoluci6n de loa recursos por loa colegios electorales •• 

l. BAJA CALIFORNIA. 

Atendiendo al sistema del contencioso politice es 

como •• han calificado las diferentes elecciones que se han 

celebrado· en Baja California desde 1953, fecha en que se 

constituy6 formalaente coao Estado Libre y Soberano da la 

Repllblica Mexicana. 

Sin embargo, existe una contradicci6n que conviene 

comentar, entre la Constituci6n Polltica del Estado y la Ley 
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OrgAnica del Congreso del Estado, en cuanto a la instalación 

del Colegio Electoral que califica las elecciones de los 

presuntos diputados. 

El articulo 20 de la Constitución local, establece 

la integración del Colegio Electoral con los cuatro 

presuntos diputados que hayan obtenido el mayor nümero de 

votos y, con un presunto diputado de minorla ( que no de 

Representación Proporcional 

votación. 

que hubiese obtenido mayor 

Por su parte, el articulo 7o. de la citada Ley 

Organica prevea una integración del Colegio Electoral 

distinta a la seftalada por el citado articulo 

constitucional. Esta ley dispones que todos los 15 

presuntos diputados de aayorla integraran dicho colegio " 

AdemAs, no contempla, a los presuntos diputados de •inoria. 

De hecho ni siquiera los cita para el 20 de septiembre, 

fecha en que deberA instalarse el colegio, lo que 

definitivamente ·es una laguna de ley, toda vez que los 

margina en la Qltima fase del proceso electoral. 

Por otro lado, tenemos que la práctica parlamentaria 

de los Qltimos colegios del Congreso Local, ha sido en el 

sentido de integrarlo con todos los presuntos diputados, 

tanto de mayorla como de minorla. Ello en virtud, de dejar 

participar abiertamente, con esplritu democr6tico, a todos 

los 19 presuntos diputados, tanto en el debate como en la 
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elaboraci6n y en la discución de los dictamenes, 

Ciertamente es el articulo 20 constitucional el que 

debe prevalecer, ello por emanar de la ley suprema en el 

Eatado, de la ley con mayor jararqu1a del estado, 

No obstante, tal precepto dispone la integraci6n de 

un Colegio Electoral ininstalable, toda vez que carece de 

Ley Reglamentaria que establezca con presición las normas 

que regir6n el trabajo del Colegio Electoral. En otras 

palabras, ¿c6mo alegir4n la mesa directiva? ¿cClales las 

reglas para sesionar? ¿cCiales las reglas para votar? son 

estos, entre otros, algunos de los puntos que no encuentran 

respuesta en la Ley secundaria. Ello se da por que la Ley 

Org6nica del Congreso reglamenta a un Colegio Electoral 

compuesto de 15 presuntos diputados y no de 5. 

Aaimillmo, el integrar un Colegio Electoral como lo 

dispone la Constituci6n local, implica la integraci6n de dos 

comisiones, una de tras miembros, la que elabora los 

dictaaenes y califica la elecci6n de todos los· 16 

presunto• diputados qua no forun parte de ella, y otra 

comisi6n de dos mteabroa, qua •labora los dictamen•• y 

califica la elecci6n de los 3 integrantes de la primera 

comisi6n. 

Finalmente, quien decide la validez o nulidad de la 

elecci6n para diputados al aprobar los dictamenes, por 

votaci6n obviamente, es el Colegio Electoral de solo 5 
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miembros, Lo que. lo aitüa en un plano sumamente 

antidemocratico, toda vez· que ni siquiera es necesaria la 

presencia de loa otros 14 presuntos diputados. 

En virtud de lo anterior, y para reafirmar la 

aplicaci6n de la democracia en su sentido mas moderno, que 

implica no solamente el gobierno de la·mayor1a, sino también 

la protecci6n de la minor1a, nos animamos a proponer la 

reforma al articulo 20 de la Constituci6n local y a las 

fracciones II y V del articulo 7o. de la Ley orgAnica del 

Congreso del Estado de Baja California. 

auoltllA ou• .. HOPO•B AL ARTICULO 20 DB LA 

co•BTITUCIO• LOCAL. 

•El Congreso calificara la alecci6n de sus miembros 

a través de un colegio Electoral que se integrara con todos 

los presuntos diputodos que hubiesen obtenido constancia 

expedida por el organismo electoral correspondiente, tanto 

loa electos por el principio de mayor1a relativa como los de 

11inorla. El .Colegio Electoral sera la Gltima instancia 

para calificar las alecciones, por lo tanto, todas sus 

resoluciones tendran el caractar de definitivas • 

inatacables " 

HJOllKA QUI H PROPOlll AL .IUITICUO 7o. l'RACCIOlllB U 

'r • D• La Lff OHAllICll DIL co•aas•o DB BJIJll CALifORJIIa. 

FRACCION II. - " ~ los presuntos diputados de 

mayor1a relativa y los de minarla elegirán entre ellos 
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mismos, por mayorla de votos emitidos por medio de cédulas 

una directiva inteqrada por un presidente y un secretario, 

esta sera la directiva del Coleqio Electoral, a continuaci6n 

se eleqira un vicepresidente y un prosecretario, que 

supliran en su caso, al presidente y al secretario " 

FRACCION V.- Por mayorla de votos de los 

presuntos diputados asistentes, se nombraran dos comisiones 

que se encargaran de revisar los expedientes electorales y 

de dictaminar sobre el resultado de la correspondiente 

elecci6n; la priaera, se compondra de diez miembros y solo 

tendra competencia sobre los expedientes relativos a los 

presuntos diputados que no formen parte de ella, y la 

segunda, que se compondra de nueve miembros, tendr4 a su 

vez, competencia para conocer exclusivamente los expedientes 

relacionados con la elecci6n de los presuntos diputados que 

formen parte de la primera comiai6n. Los integrantes de 

ambas comisiones designaran a su vez, al presidente y 

secretario respectivos. La directiva del colegio electoral 

hara entreqa a las dos comisiones nombradas, de los 

expediente• que deban conocer, recabando recibo escrito de 

quien presida cada una de ellas, y el presidente dara por 

concluida la reuni6n y fijar6 dla y hora para que se 

verifique la sesi6n del Colegio Electoral, y al efecto 

citara verbalmente a lo• presuntos diputados que asten 

presentes y por escrito o por medio adecuado a lo• que no 

hayan asistido. 

Les dictamenes formulados por las comisiones serán 
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1ometidos poro su oorobaci6n al yoto mayoritario de la 

totalidad de los presuntos diputados asistentes. incluyendo 

o los de winoria " 

Actualmente,. y de acuerdo a la legisiaci6n vigente, 

la colif icaci6n de las elecciones de diputados deberA 

concluirse, a mAs tardar el dla 30 de septiembre del afta de 

lo elecci6n. 

Por lo que respecta a la calificaci6n • de las 

eleccione1 de wunlcipes, la Ley Electoral del Estado de 

fecha 4 de dicieabre de 1979, aQn viqente, establece en su 

articulo 188 que es el Conqreso del Estado, eriqido en 

Coleqio Electoral el encargado de calificaC" las elecciones 

de los 4 municipios del Estado. Aqrega, que su resoluci6n 

es definitiva e inatacable, y que la declaratoria 

re1pectiva lo debeE"A haceE", o mas tardar el dla treinta de 

octubC"e del afto de lo elección. No se establece la waneE"o 

en que tal colificaci6n se E"ealiza, ni quien elabora el 

dictamen 

El proceso de calificsci6n de la elecci6n de 

GobeE"nadoE" del Estado es en los mismos téE"minos que la 

anteE"ioE", solo que esta' deberA ser antes, a mas ·tardar el 

quince de octubre. 

En relaci6n a lo anterior, cabe destacar el medio de 

iwpugnaci6n que la Ley Electoral permite en tratándose de 
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las elecciones o votos emitidos para Diputados, Mun1cipea o 

para Gobernador. Se trata de la reclamaci6n de nulidad, la 

que deber& _interponerse por escrito aiempr• y cuando la 

hagan ciudadanos residentes del distrito o municipio que se 

impugne, y ae interponga en tanto que ·1a elecci6n contra la 

cual va dirigida no haya aido calificada por el Congreso del 

Estado. Como la ley electoral seftala, expresamente en otro 

precepto, que esta• reclamaciones no están sujetas a 

formalidad alguna, conviene acompaftar al escrito las pruebas 

necesarias que respalden su dicho, de otra manera el escrito 

sera desechado por infundado. 

a.- ESTADO DE llEXICO. 

Por lo que respecta a la calif icaci6n de las 

elecciones municipales en el Estado de México, tenemos que 

la Ley de Organizaciones Politicaa y Procesos Electorales 

dal Batado regule en au capitulo Quinto, relativo • la 

calificaci6n de lea elecciones de ayuntamientos, seccion 

aequnda, articulo 191 •que aerA la Comisi6n Estatal 

Electoral quien califica la alecci6n de miembro• de lo• 

ayuntamiento• de cada municipio•. 

Para tal efecto, la legialaci6n citada dispone que 

en el caso de los municipios en que no haya inconformidad 

aobre la elecci6n la Coaiai6n Estatal Electoral confinara 

lo actuado por la comisi6n Municipal Electoral 

correspondiente, declarando electos a los integrantes de las 
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respectivas foraulas qanadoras. Ahora bien, si hubiere 

inconforaidad sobre la . elecci6n, la Comisi6n Estatal 

Electoral sari el 6rqano co•petente para resolver en 6ltima 

inatancia la validez de la elecci6n. 

En al posible supuesto de que la Comisi6n Estatal 

Electorel deteraina la nulidad de una elecci6n, deberi dar 

aviso al Gobernador del Estado, ,para que de conforaidad con 

lo que disponqa la Ley Org6nica Municipal, proponga a la 

LeC)islatura o a la co11iai6n Peraanente en su caso, la 

designaci6n de un Ayuntaaiento que sera de caracter 

provisional. 

La Coaisi6n Estatal Electoral también tiene la 

obligaci6n de dar aviso a la Legislatura, al Presidente 

Municipal correspondiante, y por supuesto al Gobernador del 

Estado da lo• resultados de las alecciones. 

conviene raaaltar que al procedi11iento d• 

calif icaci6n de ~as elecciones municipales se desarrolla en 

un lapso sllll8Mnt• corto. La Coaiai6n Estatal Electoral 

celebra las sesiones de calificaci6n, dos semanás deepuea 

del aequndo doaingo de novieabre, dla en que se celebran las 

elecciones¡ debiendo realizar la calificaci6n, c6mputo y 

declaratoria correspondiente a mis tardar el segundo domingo 

de diciembre del mismo al\o electoral, es decir, un mes 

deepues del dla de las elecciones. 
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Sobre la calificaci6n de las elecciones para 

diputados conviene aencionar que el Colegio Electoral se 

coapone solo de 14 presuntos diputados de los 34 que 

integran la Legislatura. Once de ellos, electos por 

llayor1a Relativa, eer&n los que hayan obtenido aayor 

votaci6n, y tres presuntos.diputados de R. P., uno de cada 

partido pol1tico que haya obtenido, taabi&n mayor votaci6n. 

Esto se desprende del capitulo primero referente al 

Colegio Electoral de la Ley or96nica del Poder Legislativo 

del Estado de K&xico •. 

3. - KICHOACAN. 

De acuerdo a lo que establece el articulo 118 de la 

Constituci6n PoUtica del Estado Libre y Soberano de 

Kichoac&n, quien califica la validez da los comicios de los 

aieabroa del aunicipio y resuelve las dÜdaa que •• susciten 

sobre ellas, ea el ayuntaaiento electo. 

Tal calificac16n deber6 ser el jueves elCJUiente al 

eeC}Undo doainqo de dicieabre, dla en que se realizan los 

c6aputos aunicipales. Ciertaaente que el procediaiento 

ea 6gil y rApido, sobre todo por que las elecciones para 

mun1cipes se realizan separadas a las de diputados, se 

realizan el aisao afto pero en el aes de diciembre y las de 

diputados en julio, al igual que las de c¡obernador, pero 

cada seis aftoa. Sin embargo, esta 6ltima etapa del proceso 
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electoral ea as1 de r6pida por que quienes resulten electos 

deberan tomar posesi6n de aus cargos el d1a primero de enero 

del afto aiguiente al. de la elecci6n, es decir, poco menos de 

un aes despuAs de efectuadas las elecciones. 

En eate si8teaa de calificaci6n quien recibe la 

constancia de aayor1a se puede considerar el virtual 

presidente aunicipal, ya que sera 61 mismo quien presida el 

colegio Electoral Municipal. No obtante lo anterior, ei el 

Colegio Electoral no llegase a constituirse en la fecha 

indicada ni en la posterior, .o bien se haya anulado la 

alecci6n (supuesto casi imposible que se de), el Presidente 

del Ayuntaaiento en funciones dara cuenta inmediata al 

Gobernador para que designe un ayuntaaiento provisional para 

afectos de que se convoque a elecciones extraordinarias. 

La precitada ley no prevee la interpoaici6n de 

nill<JUn recurso aobre las deciaionas de los Colegio• 

Electoral•• Municipalea, lo que las convierte en definitivas 

e inatacables. En cambio, en el caso del Colegio Electoral 

del Congreao, ai se eatablece el recurso de reclamaci6n que 

procede ante el Supremo Tribunál de Justicia. organo del 

Eatado que lo deber6 desahogar, realizada esta acc16n, al 

Colegio ~lectoral del congreso eaitir6 una nueva resoluci6n, 

la que sera, ahora a1, definitiva e inatacable. 

Sobre Michoac6n nos resta resaltar que la 

experiencia electoral, sobre todo recientemente, nos 
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aconseja la 11odificaci6n y consecuente actualización de ta 

Ley Electoral vigente. 

Ello seria recomendable para que no se provoque 

deeconfianza e incertidUllbre en lo• comicios, mucho menos 

violencia post-electoral, que se ha traducido en la toma de 

palacio• municipales y de carreteras, por mencionar algunas 

aedidas de presi6n que son frecuentes en ese estado. 

4. QUERETARO • 

. Al igual que en la legislaci6n sinaloense, en 

Quer6taro, tanto en la Constituci6n Pol1tica del Estado como 

en el C6di90 Electoral de julio de 1987, encontramos que "es 

el ayuntamiento en funciones quien califica la elección de 

1011 ayuntamientos electos para el periodo inmediato 

siguienta".(art. 238 del C6digo Electoral de Quer6taro) 

Dicha convalidación que no admite ulterior recurso, 

constituye la Oltima instancia y sus resoluciones tienen 

caracter de definitiva• e inatacables. Una vez que· el 

Col119io Electoral emita la declaratoria relativa a la 

elecci6n, 6ata se publicara en al Pari6dico Oficial del 

Gobierno del Estado, "La Sombra de Arteaga". 

Colegimos entonces, que quien declara nula la 

votaci6n de una casilla o de una e1ecci6n sera el col99io 

Electoral que la califique, ea decir el ayuntamiento en 

funciones. Sin embargo, cabe resaltar que el Tribunal de lo 

Contencioso Electoral del Estado tambiin puede anular la 
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votaci$n en una casilla ei se interpuso en tiempo, y procede 

el recureo de queja. La ·labor del Tribunal se concreta a 

deshagar loe recursos de apelaci$n y queja que se 

interpongan en tiempo y forma, y remitir copia de su 

resoluci$n a loe organismos electorales y al Colegio 

Electoral respectivo •. 

elecci6n. 

0

En ningdn caso califica alguna 

Definitivaaente, este eistema de calif icaci6n no ha 

tenido malo• raeultadoe en los dnicos dos estados de la 

Repdblica que opera. Sin ellbargo, no lo acoqemos porque 

creeaoe que adea&a d• que puede ser parcial en un •omento 

dado, •• praeta a ser influenciado por el Ejecutivo del 

Eetado. 

Adea&s de lo anterior, sentimos que necesita mayor 

claridad jur1dica ya que no se precisa el procedimiento que 

•• ••plea, ni la• fecha• en que la calificaci6n culmina. 

5. CHIHUAHUA 

Finalaente, tenemos el sistema en el cual la 

Legielatura del · !atado interviene para calificar las 

alecciona• aunicipalee e61o en aquellos casos en que una 

elecci6n hubiera sido objeto de reclamaci6n, protestas o que 

por alguna raz6n ee presumiera estuviera viciada de nulidad. 

En el caso da que ello no ocurriera, la calificaci6n 

corra~ia a cargo del 6rgano po11tico-electoral encargado de 

realizar •1 c6mputo municipal. 
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En este supuesto se encuentra la legislación del 

Estado de Chihuahua, misma que establece en la Ley Electoral 

de dicieabre de 1988, que una vez realizados los cómputos 

municipales -una semana después de la elección por el Comité 

Municipal Electoral- y transcurridas 72 horas, sin que se 

hubiese impugnado la elección, la Comisión Estatal Electoral 

ordenara la publicación, en el Periodico Oficial del Estado, 

de la planilla que haya obtenido mayorla de votos. Con ello 

cul•ina el proceso electoral sin necesidad de una fase de 

calificaci6n adicional. 

Ahora· bien, en el caso de que se interponga el 

recurso de inconformidad; que procede contra los ·datos 

consignados en el acta final del c6mputo distrital o 

aunicipal y contra la expedici6n de la constancia de aayorla 

respectiva, dentro de las 72 horas siguientes a la 

terminaci6n del c6•puto, el procedimiento de calificaci6n 

varia. 

La autoridad competente para resolverlo serA .el 

congreso del Estado erigido en Colegio Electoral, previa 

audiencia de loa partidos pollticos interesados. Las 

resoluciones que adopte dicho Colegio aerAn de caracter 

definitivo e inatacables. 

Loa ayuntamientos se inatalarAn el 10 de octubre del 

afto de la elecci6n. 

Una vez analizadas las formas jurldicas que se 

utilizan en nuestro pals para calificar las elecciones 
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municipales, definitivamente consideramos a este ültimo 

aiateaa como el más id6neo, como el más práctico y 

recoaandable. 

Sostenemoa la idea de que cada Estado adecua su 

leqialaci6n de acuerdo a au propia realidad pol1tica. Y con 

base an ello deterainan su leqialaci6n electoral, la que 

conlleva el procedimiento de calificaci6n. 

No obatante, creeaoa que a fin de dar aayor 

confiabilidad, credibilidad y aqilidad a la vez, al 

proceao comicial, eate iiiataaa de calificaci6n debe aer 

conaiderado para implantarse an lo• otros estados por las 

aiquientea razones: 

- evita llevar al Coleqio Electoral y con ello 

la• discuciones inherentes, casos limpios que no 

fueron. iapugnados; 

- facilita la labor a los Coleqios Electorales 

al reducirles su carga de trabajo; 

- foaenta confianza en los Coait6s Municipales 

llectorale• y con ello al proceso electoral mismo; 

- resuelve· sobre la validez de las protestas 

el orqanismo electoral que las recibe de las caailla• 

aisaas, luqar donde se oriqinaron e 

- iapriae agilidad al proceso y con ello le 

permite saber a la comunidad el nombre de sus futuros 

funcionarios, en los casos que no se impugno. 



CONCLUSIONES 
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CONC.LUSIONES 

1.- Las elecciones en un estado democrAtico son necesarias 

y daban eer practicada• con cierta periodicidad. Son la v1a 

natural e id6nea para que los partidos politices accedan 

mediante el voto popular al poder p6blico. Ademas, por su 

naturaleza, permiten la transici6n pacifica del podar 

p6blico. 

2.- A partir de nuestra Independencia, en M6xico se 

celebran elecciones con frecuencia por la forma de gobierno 

republicano, representativo y democratice que como pueblo 

hemos adoptado. Por elecci6n se elige al c. Presidente de 

la Rep6blica; a los integrantes del senado y de la cAmara 

de Diputados del Congreso de la Uni6n; a los c. Gobernadores 

de los Eetadoe; a los integrante• da los Congresos Locale•; 

a los miembros de loa Ayuntamientos y, recientemente a los 

integrantes de la Primera Asamblea de Representantes del 

D.F. 

3.- El fondo de toda contienda electoral, el sustento de la 

lucha entre los partidos pollticos por el poder son la 

ideologl' y al proyecto poUtico. La forma la constituyen 

lo• mecanismos, las normas, las reglas del juego electoral 

con las que las distintas opciones politicas ofrecen y 

exigen la vigencia da sus proyectos. 
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4.- El aedio de que disponen los ciudadanos para participar 

en cualquier elecci6n es el sufragio. Mediante 6ste, los 

integrantes de un Estado participan para elegir a sus 

6rganos de gobierno y a sus representantes. AdemAs, el 

sufragio expresa la voluntad soberana de un pueblo. Las 

t6cnicas de aanifeataci6n que se emplean para sufragar 

var1an. En cada pala esta cuesti6n se organiza en funci6n 

de sus posibilidades, necesidades, costumbres o tradiciones. 

En K6xico, el sufragio se pr6ctica a través del clAaico voto 

iapreao, de las coaunmente utilizadas boletas electorales, 

donde est6n inscritos los nombres de los candidatos y el 

aablema de loa partidos pollticos que los postulan. 

5, - En K6xico, tanto para las elecciones federales como 

para las locales, el voto es universal, libre, secreto y 

directo. 

6.- En cualquier elecci6n que se realiza, pdblica o 

privada, ea coadn encontrar reflejado, en aayor o aenor 

escala, el fen6aeno del abstencionismo. Este fen6meno no 

ea privativo de un solo pa1s, ea general y permanente en 

toda elecci6n. Ayuda sustancialmente a combatirlo, el 

contar con una legialaci6n sencilla, clara, accesible y 

sobre todo, de111ocr6tica, donde loa partidos esten en un 

plano de igualdad jur1dica. Pero es adn mAs efectivo su 

combate, cuando los partidos pol1ticos postulan buenos 
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candidatos, hacen ofertas tangiles e involucran a la 

sociedad a participar. 

7.- Un sistema electoral no es otra cosa que el mecanismo 

para distribuir los cargos pllblicos, o bien, las curules 

tratAndose del Poder Legislativo. Principalmente existen 

dos sistemas: el mayoritario y el de representación 

proporcional, sin embargo, ambos tienen sus propias 

variantes o bien puede existir uno mixto, como el que México 

utiliza en la C6mara de Diputados, 

8.- En M6xico, para la elección de Presidente de la 

Repllblica, de Gobernador del Estado, de Senador de la 

Repllblica y de Presidente Municipal opera el sistema de 

aayor1a relativa, es decir, el candidato que obtiene el 

mayor nllmero de votos es declarado electo. Tanto en la 

C6mara de Diputados federal como en las locales, en la 

Asamblea de Representantes del D. F. y en los Ayuntamientos, 

opera predominantemente el sistema de mayor1a relativa, 

combinado armónicamente con el de representación 

~roporcional. Este ültimo consiste en distribuir el nümero 

de curules o puestos a cubrir en forma proporcional al 

na.ero de sufragios emitidos a favor de cada partido, 

9.- Sólo eicisten dos sistemas posibles para calificar las 

elecciones : el contencioso jurisdiccional y el contencioso 

pol1tlco. El primero, es aquel que por medio de un tribunal 
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u 6rqano ad-hoc, ejerce las atribuciones normales de un juez 

al calificar los comicios. Por lo que hace al contencioso 

politico, este sistema hace de la esaablea eleqida, el juez 

de las elecciones de sus propios miembros. 

10.- Considero que en nuestro pala debe permanecer el 

actual sistema del sistema del contenciso polltico para 

calificar loa coaicios. Ello porque ei ya deje claro que 

entendeaos que las elecciones son por naturaleza de orden 

polltico, su certificaci6n y posterior calificaci6n, debe 

ser en ese aisao sentido, aas alin por que es el 6rqano 

polltico el que indiscutiblemente tiene la representaci6n de 

la voluntad polltica del pueblo. 

11.- El principio aedular de ai opini6n consiste en que 

constitucionalaente se reconoce al Conqreao de la Uni6n como 

el depoeitario de la soberanla popular, por lo tanto, deben 

ser ellos aisaos, los representantes populares, los que 

componqan al 6rqano calificador de la leqalidad de su 

elecci6n, AdellAs, el contencioso polltico responde a la 

doctrina de la separaci6n de poderes. En virtud de que cada 

poder ea independiente de los dea6s, 6stos no deben tener 

injerencia en ningQn otro, ya que seria una introaisi6n 

intolerable. Consecuentemente, estarlan vulnerables dos 

poderes de la Naci6n ( el Judicial y el Leqislativo ) a un 

posible enfrentsmiento entre ellos, lo que provocarla una 

grave crisis constitucional de caractar innecesario. 
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12.- Estimo que pudiera ser viable la aplicación del 

•istema del Contencioso Jurisdiccional para calificar las 

elecciones en nuestro pala, siempre y cuando se cumplieran 

dos condiciones previas: primeramente, si asl se decidiera 

en una a•plia consulta püblica donde participaran, no solo 

los actor•• principales de la lucha polltica sino toda la 

sociedad en au conjunto; y segundo, si se le son ampliadas 

las facultades y atribuciones al actual Tribunal de lo 

Contencio•o Electoral, de tal manera, que se convirtiera en 

el organismo rector del proceso electoral federal, si no 

convertirlo propia•ente en un cuarto poder, como en Costa 

Rica, si atribuirle peraonalidád jurldica .y un patrimonio 

propio suficiente como para organizar todo el proceso 

electoral federal, con todo lo que ello i•plica. 

Incluyendo, entre otros puntos, el financiamiento püblico a 

1011 partidos, el regi•tro da candidatos, el padr6n 

electoral, la organizacion de los organismos electorales, al 

material electoral, la capacitaci6n electoral, etc ••• , y 

obviamente, la calificaci6n da los comicios. 

u.- Ee definitivo que la reciente reforma constitucional 

de 1989, al articulo 60, reforza positiva y sustancialmente 

el proc!!dimiento de calificaci6n de las elecciones de los 

integrantes de las cAmaras. En primer lugar, el Colegio 

Electoral de la CAmara Baja se integrar& con s6lo 100 

presuntos diputados, electos por el principio que sea (m.r. 
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o r.p.) designados por su propio partido pol1tico en forma 

proporcional al nllmero de constancias recibidas. Lo 

anterior viene a elevar el nivel de los trabajos, ya que 

serán los diputados más preparados y' conocedores los que 

intervengan directaaente. Evitando, por otro lado, la aguda 

experiencia de 1988, cuando existió un Colegio Electoral 

conformado por 500 presuntos diputados, que consecuentemente 

hizo casi imposible realizar cabalmente sus tareas . 

14.- De igual forma, la citada reforma modificó las bases 

que regulan el funcionamiento de los propios Colegios 

Electorales, para as1, agilizar los trabajos aan m4s. Para 

ello, ee dividirAn en dos grandes grupos las elecciones de 

loe diputados y senadores: de una parte, la de aquellos 

cuyoe triunfos no fueron impugnados ante el Tribunal 

Electoral, y de la otra, la de quienes sus triunfos si 

fueron impugnados ante el Tribunal Electoral. La reforma 

al citado articulo conetitucional no es muy explicita en 

esta parte, por lo que la ley secundaria que vendr4 a 

regular dicha reforma debera aclarar que entiende por 

iapuqnar. Ya que ei entiende por impugnar aquel acto por 

el cual un representante de un partido ante la casilla 

interpone un escrito de proteata por una aupueata 

irregularidad, lementablemente, la mayor1a de los casos 

caerlan en la segunda hip6tesis. La experiencia 

electoral nos ha demostrado que todav1a no están dada• las 

condiciones para que en la practica no sean impugnadas 
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aquellas casillas por el representante del partido que va en 

desventaja. Ahora, que si impuqnar siqnifica que el 

recurso de queja ante el Tribunal Electoral procede, 

entonces el actual C6diqo Federal Electoral deberá también 

reformarse en esta parte. 

15.- con la finalidad de adecuar las reformas 

constitucionales a la prActica parlamentaria, necesariamente 

se debera reformar la actual Ley orqAnica del conqreso de 

la Uni6n y su respectivo reqlaaento. 

16.- Sobre esto, estimo y recomiendo que las comisiones 

dict1111inadoras del Coleqio Electoral de la C6mara de 

Diputados sean inteqradas con mas miembros y se aqreque una 

mas, se propone que queden de la manera siquiente: 

-la primera con 20 miembros y calif icar1a los casos de la 

elecci6n de la mayor1a de los 280 presuntos diputados de 

mayor1a relativa¡ 

-la Hqunda con 10 miembros y calificarla la elecci6n de 

aquello& preaunt.oe diputados de m.r. cuya elecci6n no se 

hubiera impugnado ante el Tribunal Electoral y la de los 

inteqrante• da las otras tres comisiones dictaminadoras¡ 

-la tercera con 10 miembros y calificarla la elecci6n de 

aquello•. presuntoe diputados de m.r. cuya constancia de 

mayor1a hubiera sido retenida por el orqanismo electoral 

facultado para entreqarla y 
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-la cuarta también con 10 miembros y calificarla la eleccion 

de los 200 presuntos diputados de r.p. 

Con el mecanismo expuesto se le peraite mayor participaci6n 

a los partidos pol1t;icos de oposici6n en los trabajos de 

calificaci6n. Aaiaismo y como raz6n central, se evitar1an 

debates y discuciones en el pleno del Colegio Electoral 
' 

desgastantes e innecesarios. Ademas, por la divisi6n del 

trabajo en varias comisiones dictaminadoras se trabajarla 

mas aprisll. 

17,- A aayor abundamiento de lo anterior, considero 

prudente que expresamente se disponga que, una vez 

inatalado el Colegio Electoral y •u consecuente Mesa 

Directiva, ésta publique con 24 horas de anticipaci6n como 

alniao, los caso• que se trataran para que se le permita el 

acceso al recinto camaral y el uso de la tribuna si lo 

desean, no solo a quien haya' recibido la constancia de 

mayorla •ino a quienes hayan contendido en ese mismo 

distrito. Aa1, ninguno de ellos quedara en estado de 

indefensi6n, y aucho menos argumentar que no se le fue 

concedido el derecho de audiencia. 

18.- Por lo que respecta a la calificaci6n de las 

eleccionee de los miembros de la C4mara Alta, debo decir que 

estoy basicamente de acuerdo. Sin embargo, considero una 

in•tancia innece•aria aquella por la cual el Congreso Local 

y la Comiai6n Peraanente en el ca•a del D.F., erigido en 
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Colegio Electoral, entrega a los presuntos senadores la 

constancia de mayor1a. En todo caso estimo mas adecuado 

que sea el organismo electoral estatal quien la entregue, 

recordemos que existen congresos locales que no tienen 

representaci6n, o si la tienen es auy exigua. Incluso 

menor a la que pudieran tener en los organismos electorales, 

recordemos que estos se componen (Codigo Federal Electoral) 

con representantes de su partido en forma proporcional a su 

fuerza electoral. 

19 Es conveniente y .recomendable que en los 19 Estados 

de la RepQblica, que aQn no tienen Tribunal de lo 

Contencioso Electoral Estatal, se integre uno. soy de esa 

idea, por que el Tribunal, ademas de atribuirle mayor 

credibilidad y agilidad al proceso, seria un 6rgano de 

control de la legalidad del proceso electoral. Esto, porque 

serla el encargado de resolver conforme a derecho los 

recursos que se presenten en las casillas, asl como de 

inf oraar al Colegio Electoral de las resoluciones que 

adopte, las que deberan ser obligatorias y modificables s6lo 

con el voto de las dos terceras partes de los integrantes 

del Colegio de que se trate. Permite ademas, eliminar la 

posibilidad de que los Colegios Electorales puedan actuar 

con aargsnes demasiado amplios de discrecionalidad, que 

incluso rayan en conductas arbitrarias y dudosas. 
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20.- A pesar de que estoy a favor de que se continue 

utilizando el sistema del contencioso polltico para 

calificar las elecciones de diputados locales, por las 

razones ya expuestas, quiero resaltar la necesidad de que 

sean reformadas varias disposiciones locales sobre este 

asunto, por ser auma•ente antidemocrAticas. El caso 

mas patitico es el de mi estado .<Baja california), ahl el 

Colegio Electoral ae compone con solo cinco miembros, estos 

a su vez inteqran las dos comisiones dictaminadoras, una de 

tres miembros y la otra de dos, aqul quien elabora los 

dictamenea, valora las pruebas y vota sus dictamenea son 

esos cinco miembros. Por ello, proponqo en este trabajo 

la reforma al art. 20 de au constitución y a varios de la 

Ley Org6nica del Congreso Local. De tal suerte, que 

todos loa presuntos diputados inteqren el Colegio Electoral, 

incluyendo los de r.p., y no solo cinco, asimismo, que las 

coaiaionaa dictaminadoras se inteqren mas pluralmente y que 

sea ~l ;-.lene del Coleqio quien apruebe los dictamenes. 

:u.- Bl sistema para calificar las elecciones municipales 

en el pala debe ser uniformado, no obstante de ser 

partidario de que cada entidad federativa se de sus leyes de 

acuerdo a su propia realidad polltica, considero lo anterior 

para revestir de mayor credibilidad y aqilidad al proceso 

electoral. 
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22.- En relaci6n a la conclusi6n~anterior, debe de llevarse al 
Congreso del Estado, erigido en Colegio electoral unicamente -

aquellos casos que se hubieren impugnado o bie~,ante el Tribunal 
Electoral Estatal si opera uno, o ante el organismo electoral -

que proceda. En los casos cuyos triunfos no se impugnaron, se 
debera convalidar el resultado de los organismos municipales -
electorales sin necesidad de una etapa de calificaci6n adicional. 
Con ello, se evita llevar al Colegio Electoral casos limpios que 
no se impugnaron; se fomente confianza en los Comit~s Municipales 

Electorales y con ello al proceso electoral mismo; facilita la -
labor a los Colegios Electorales al reducirles su carga de trab~ 
jo; resuelve sobre la validez de las protestas el organismo eles_ 

toral que '1as recibe de las casillas mismas, lugar donde se or! 
ginaron e imprime agilidad al proceso y con ello le permite sa-

ber a la comunidad el nombre de sus futuros gobernantes. 

23:- Por todas las razones expuestas en este trabajo, la calif! 
caci6n de las elecciones en M~xico ya no sera una simple instan

cia electoral que convalida jur!dicamente el dicho y el resulta
do de los c6mputos, tiende a convertirse en una verdadera instarr 
cia decisoria, pluripartidista, capaz de modificar con la fuerza 

de la raz6n resultados electorales. 
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