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PROLOGO 

El presente trabajo, muestra un panorama de la pollttca 
mexicana, Que ha tenido como base fundamental la "Democracia 
Representativa'', para su desarrollo. soc !al. Los antecedentes 
hlstOrlcos Jamas podrlan Quedan en el ·olvido, porQue negarta
mos nuestras ralees culturales, y negarlas serla tanto como -
no haber v1Vldo. 

Sin embargo, nuestro propOslto es, dar a conocer el PrQ 
ceso Electoral, QUe con sus errores y aciertos, ha vivido el 
pueblo mexicano. Asimismo, la partlclpac1on constante Que de
bemos tener todos Jos ciudadanos, en materia electoral, ya -
sea en el llmblto Federal, Estatal o Municipal; porque sO!o -
asl podemos crear un México aguerrido, seguro y eQul librado, 
marcando las bases para mejorar las lnstltuclones polltlcas. 

Por lo tanto, no bastan las buenas Intenciones, o los -
pr.eceptÓs JegaJes.establecldos, sino hacer uso de la soberanta, 
para Que nuestros representantes no transgredan la voluntad g~ 
neral, o en su defecto Jas leyes llterareas queden sin aPllca
clon pract1ca. 

Nuestra lnvestlgac!On, se desarrolla en cinco capltulos: 
el vrlmero, es Ja base para comprender la Democracia que tene
mos hoy en dla; el segundo senala las bases reales y formales 
del Prl?Ceso Electoral; el tercer capitulo, nos muestra la lega
lidad de la representattvldad polltlca; en el cuarto caPltulo 
tratamos de encuadrar las conductas delictivas," que en el pro-



ceso electoral se presenten, conforme a las sanciones Que se
na1á el COdlgo Federal Electoral, ºmateria· de nuestro estudio; 
en el capitulo quinto y último, seilalamos la estructura y con 
tenido del COdlgo Federal Electoral, el Tribunal de lo conteñ 
closo Electoral, como organo de reciente creación, ast como -
los Proyectos de Iniciativa, para reformar el COdlao en vlgen 
Cia. 

En cuanto a los proyectos, Que han presentado las Frac
ciones Parlamentarias ani:e ei" H. Congreso de la Un ion, se -
muestra gran Importancia, por los cambios cuantitativos y cuª 
lltatlvos que l111Pllcar1an, sobre todo la Inquietud porque el 
COdlgo Penal en materia <le! Fuero él?fÍ!CJn para el Distrito Fed.ft 
ral, que serla el mismo en materia del Fuero Federal, regule 
los "Del !tos Electoraies". · 



CAPITULO PRIMERO 

DEMOCRACIA Y REPRESENTACION 

1.- ANTECEDENTES H 1STOR1 COS 

Para hablar de Democracia es necesario remontarnos a 
la antigua Grecia, siglos VII y VI a.c., donde nace y se de
sarrolla el Estado Esclavista. 

Grecia estaba constituida por Polis que significa Es 
tacto-Ciudad, con diversas formas de organlzaclOn polltlca. -
Atenas es uno de esos estados de Grecia, Importante para nu
estro estudio porqué es ah! donde surge la Democracia. 

Atenas por el ano 621 a.c., era una sociedad Arlsto
crétlca, pues el gobierno lo eJercla la nobleza: constituida 
por Magistrados, Arcontes yelAreOpago <tribunal superior>. 

Las Primeras leyes escritas en Atenas fueron las re
dactadas por Dracon P-n el ano 594-593 a.c., y éran aplica
bles a los ciudadanos nobles o no. Otro legislador de la éPQ 
ca fué SolOn, con pleno poder ~ara tomar decisiones y dictar 
leyes. 

sena1amos las siguientes: 



a> Tierras que eran propiedad de los nobles, se otor 
garon a los campesinos para cultivarlas como -· 
arrendatarios de los propietarios nobles 

b) Para aminorar las deudas a los ciudadanos pobres 
se devaluo la moneda. SuprlmlO la esclavitud, por 
deudas contraldas, y ast el acreedor perdlO el d~ 
recho de encarcelarnvender al deudor Insolvente. 

c> En cuanto a los Derechos Polltlcos que dependlan 
del nacimiento, empezaron a depender de la fortu
na. 

d) Se Instituyo el senado compuesto de 400 miembros 
nombrados cada ano, encargados de preparar los" -
proyectos de los decretos que deblan de someterse 
a ia asamblea y controlar la admlnlstrac1on. 

Lo anterior no era un régimen democrat1co, pero si -
una directriz hacia la Democracia. 

Cllsteno otro legislador perteneciente a la nobleza, 
modifico la constltuclOn que habla establecido SolOn por el 
ano 510 a.c., y dlO al estado ateniense el caracter Democra
tlco que tuvo en la época c1as1ca. 

Entre sus actividades com9 legislador, citamos lo sl 
gulente: 

a> Distribuyo a los habitantes, segOn su domicilio en 
Cien Demos, agrupados a su vez en 10 tribus, cada 
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tribu representada por cincuenta de sus miembros 
designados por la· suerte entre aquellos· que· con
taban con mas de treinta anos en el Senado, mls
m9 que se convlrtlo en el Senado' de los Quinien
tos. 

bl Se lnst!tuYO también el OstrQ.c!smo, es decir - -
· cuando se Juzgaba peligroso a un ciudadano para 

la tranquilidad de la ciudad o la·conservaclOn 
de sus libertades POdla apelarse a la asamblea -
para que decidiera sobre su alejamiento momenta
neo del Atlca, no como castigo, sino corn0 una -
precauclOn. · · · · · · 

Sin ent>argo uno de los hombres lmportantes:en la vida 
poli tlca de ia Democrac.la de Atenas fue Per1c1es que duran
te treinta anos C459-429), fungió en la PO!ltlca ateniense. 

Sus actividades Polltlcas fueron mult!ples, enunc!a-
i:nos ~ado .la llJl>Ortancta del tema las siguientes: . 

a> DesaparectO el AreOpago, perdiendo su Importancia 
· PQlttlc~~ c9nservando · 5019 la Judicial. 

b) Los ctudadanos podlan convertirse en Estrategas o 
. Arc9ntes~ sin pertenecer a la nobleza. 

c) La Asant>lea, la Ecclesla en la que los ciudadanos 
mayores

0

de 20 anos podlan hablar y votar era· absQ. 
iutamente soberana, es decir.el gobierno dirP.cto 
del p~ebro por el pueblo. 
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d> Cada ai\o se sorteaban los seis mll ciudadanos, 600 
por .. trlbu, que podian ser l lamaoos a tomar parte -
c6m9 J ~eces o !Jeleastr9s. · · · · · 

Hubieron factores favorables para el pueblo ateniense 
Par~ llegar a constituirse c9m9.Dem9cracla. 

1.- El Atlca, era un pals de corta extens!On territo
rial y poalan asistir a votar y Juzgar con faclll. 
~a9 pe trasl~d~. · · -

2.- Los ciudadanos éran una mlnorla porque habla es
ciavos ·~,-·extranJeros domicillados que no partici-
paban en 1 os ~suntos poi 1 ti c9s. · · 

Hay ~na 9raclQn escrita p9r Tucldldes, que fué pronun 
ciada por Perlcles en el sepelio de los soldados caldos, en 
la lucha contra la aristocracia.de Esparta.· · · · 

"Un cludadan9 ateniense no descuida las cqsas del Estª 
ao por atender a sus negocios particulares, también -
aqueÍlos de· entre nosotros QUe trabajan para vivir, -
han de.tener una clara oplnlOn polltlca. Un hombre -
que no se Interese por cosa pública, es para nosotros, 
nÓ 1nofens1 VO, S 1 no 1 nútl l. En verdad, POCOS de entre 
nosotros son.actores de la polltlca~· pero todos somos 
~uerios · J~eces de ellaª .1 · · 

Cll lucldldes Libro 11, 35-36. Cit. por Enciclopedia Autodldac 
Üca' Qulllet, Tomo IV, Edlt. cumbre S.A., 25a F.dlc. - -
pag. 404. · · · ·· · 
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Para Perlcles en la Democracia, Impera la Igualdad; 
los cargos Públicos son accesibles a todos. 

"Cuando un ciudadano se distingue de alguna mene.ra, 
ha de ser preferido para el servicio de la cosa pú
bl lca. Los cargos no se confieren en virtud de prl 
vlleglo alguno, sino que todo se mide según el mérl 
to y virtud de cada cual. La pobreza no es obstacu
lo para ser lnvestldodeun cargo estatal pues cual
quiera puede aspirar a el, por humilde que sea su -
orlgen";2 

En esa época se presento el desarrollo de la fllosofla 
y las artes que dieron origen a grande pensadores de la anti
gua Grecia. 

Protagoras quien represento a la generaclOn de los S.Q 
fistas Csophos Inteligentes), fué el que Planeo el problema -
del Estado de Derecho, considero que la vida de los hombres -
tiene gran semeJanza con las asambleas que se celebraban en -
Grecia. Los sofistas eran los mas de tendencia humanista, que 
por via del estudio de la conducta humana, habla de llevarles 
a la Polltlca. 

El sofista Antifdn consideraba que: 

"No existla un derecho natural; lo único natural para 
el hombre es obrar conforme a su propio interés. La 
Justicia es en si opuesta a la naturaleza, Y las ac
ciones contrarias a la ley, solo tienen consecuencias 
desventaJ.osas cuando se es atrapado en ellas; lo que 
sea derecho o no derecho es una cuestión de Puntos -
de vista. Cada hombre si no se vigila, 'el proceder -

C2l Idem, 
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con arreglo a Derecho representarla simplemente un -
grave perJu1i:1() para.Quien tal iilciera;'.3 · 

Los sofistas fueron grandes maestros de la Oratoria, -
consideraban que ta vida intelectual.es un.Juego, un concurso, 
en el QUe se busca el triunfo sobre el adversario; tenlan Que 
ser eruditos y maneJar todos.los temas de dlscuslOn Y ademas -
convencer de su capacidad, a su audl torio. 

SOcrates t469-399 a.c.,> fué el mas resuelto adversa
rio de los sofistas, creando una nueva filosofla. NaclO en el 
Atlca, cumpliendo sus deberes ·c<imo ciudadano, en ta Guerra del 
PeteponesoJ fué Magistrado y para defender la causa Justa, utl 
lizo el método de la mayeÓtlca, Que conslstla en Interrogar al 
Interlocutor a fin de conocer su esencia, de ah! su frase "Co
nocete a ti mismo", Aún.con su apego al gobierno arlstocratlco 
QUe chocaba en Atenas, mantuvo un hÚmanlsmo, no.obstante sus -
enemigos, trataron de confundirlo con los sofistas, Y fué ex
pulsado por tos #Treinta Tiranos", dándole posteriormente muer 
té a través dé la cicuta. No déJO libro.escrito. · · 

PlatOn (420-347>, fué dlsclpulo de socrates, nació en -
Atenas, y a partir.de tos 20 anos slgulO a·su maestro, sin em
bargo perfecclónO el método de ia dialéctica, su fllosofta es 
la busQueda del bien, por medio de las ldeasJ su forma de cs
cr lbfr es en Dialogo, Que en la mayor parte su Interlocutor -
era·socrates. una.de sus obras, Que.nos describe la formación 
del l!lindo es "La República", traza el plan de una ciudad Ideal 
en donde suprime a la familia, porQue los hlJos se educan con 
la 9arant1a y baJo la lnspecclOn del Estado, todos Juntos Y -
aleJados de sus padres. Fué grán defenw del réplmen Arlstocr_a 

(3) ldem, 
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tlco y presenta a 'la Democracia como un Estado en ~l. Qt!e -
gobierna gente no preparada, ya que la dlrecc!On de un esta
do debe estar en posesión de hombres competentes. 

Aristóteles (384-322), gran pensador de la antlCJue
dad, nació e1Ústaglra pueblo de ·1a costa macedónica. su pa
dre médico de Amintas, rey de Macedonia, le hizo dar sólida -
educaclon: A los 17 anos marcho a Atenas Siendo durante 20 -
años alumno de los retOr!cos y Juego de Platón; después de la 
muerte de Platón vlaJO. por el Asia ~1enor y, en el ano 334 re
gresQ .a· Atenas·, én donde permaneció 13 anos y fUndó la escu.e, 

·1a Pertpatétlca, llamada ast porque ensenaba en los paseos -
<iiertpatoD. Escribió sobre Ja.Moral, ya oue el fin del hom
bre es la felicidad, ·y la felicidad de la vida, sólo se obtlg 
ne pracúcando laº virtud. 

Asimismo consideraba, oue por encima de las virtudes 
prflcticas~ tales como ia moderaclon; la dulzura, Ja Justtca, 
eiüsten virtudes lntélectuales oue organizan nuestra vida de 
!llanera mas o 'menos racional; tales son la Prudencia, la C!en
c"ta; Y fa més.alta de todas las virtudes, la Contemplativa -
aue·es la rilfls dichosa y Perfecta. 

También examino las constituciones de los diferentes 
ouebl"os de &recia y admitió la esclavitud, como un hecho natu 
r~l;- sin· el cual, las demoeraclas no podrtan existir. Su In-
fluencia fue trasendente, ·no so.lo en la antlguedad sino en la 
~~~~ ~edi~,· oqr' ·si.! iiens~lent~ ·cristiano. 

Para Artst~teles las f~rlJléls fundamentales de Estado -
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son dr;>s: 

1.- La Democracia, en donde el poder supremo lo eJer 
cen los desposeldos que constituyen una mayorla. 

2.- La Ollgarqula en la que el poder se halla en ma
nos de los ricos que·es una mlnorta. 

El Pensamiento Poltttco de le artlgua Grecia des
pués de Arlstoteles evidencia poca orlglnaltdad, e111>leza -
haber apatta a los Intereses sociales y decadencia en las -
Polis, trayendo el dominio extranJero. Perdiendo su lndepen 
dencla polttlca a fines del siglo Vl a.c. y convirtiéndose 
en ca111>0 de batalla contra los sucesore~ de AieJandro <Los 
Dlédocos>; y·posterlor111P.nte ios descendientes de estos <Los 
EÍ>.1i:ionos>. · · · 

Todo ello traJo la decadencia de la economla y orga
nlzaclOn. polttlca, ciuedando dos corrientes l111>ortantesj 
lqs Estdtcos y los Eplcureos, · · · · 

La escuela Estdlca o escuela del POrtlco, es fundada 
por Zenon de Cltlo y· ensenaba a sus dlsclpulos a triunfar -
dé sus pasiones por el solo esfuerzo de la volundad, recono 
cena la· materia como base.de toda la.existencia; pues la: 
materia Integra e1'éosmos, esta.sustancia se halla en movi
miento y cant>IÓ permanente; Oractlcar la virtud, es lndepen 
dezarse del iilinto exterior, no desear ni temer nada de lo -
que no depende la voluntad humana, no sacrificar a la antll
cion ni a la· fortuna, tal es el verdadero fin de la Vida. 
su'tnfluencla fue considerable en la antlguedad sobre todo 
entre los Intelectuales de la sociedad romana. 
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La escuela Ep!curo ensenaba que el placer es el bien 
sumo, pero el verdadero placer es' el ·,,placer en reposo"; -
que'conslste en la 'ausencia del dolor y conclula, que no -
hay que buscar todas ·las formas del Placer, pues muchos ape 
ti tos satisfechos provocan· ei hartazgo y la tristeza) al : 
contrario, el eJerclclo de muchas virtudes es un Placer. La 
doctrina.de Eplcuro conducta a una vida tranquila, frugal y 
sin ambiciones. Tuvo tainblén gran Influencia hasta el siglo 
II d.c: · · · ·· · · ·· 

La Democracia ateniense permaneclO hasta comienzos -
del siglo 11 a.c., sin erroargo, las costull'bres habian cant>l
ado, pues las guerras médicas y de los anós subs1iiu1enteses 
deélr, la guerra del Peleponeso por el poder entre Atenas y 
Esparta, ast coino el desastre de ia exoedlclOn de S!cllla -
deseaban encontrar la· oai:, pero FI l IPo de Macedonia vec1i·10 -
de Grecia expand'ta su reino, mismo que causo la formaclOn en 
Atenas en dos oartldosJ el.partido de la· Guerra dirigido por 
Dem6stenes, y el partido de la Paz que dlrlgla Flllpo. 

. Demóstenes es una figura llllPortante en este desarrollo 
crucial para Atenas, pues ademas de dirigir el partido~ era · 
un gran orador, merced ·a sus estudios, lecturas Y med!tacto
nesJ Y durante dÓs anos se OCUPÓ de.la organtzaclOn de la ly 
cha contra la lnvaclOn helénlcaJ pero en la batalla de QuerQ. 
nea ano 339 a.c., Atenas fué vencida y obligada a reconocer 
a Flllpo rey de Macedonia como Jefe de la Confederación he
lénica, quien· llllr!O en el ano de 336. 

Subió al poder su h!Jo AleJandro que contaba con 20 -
anos de eilaci,' gr.andtoso ·para· un eJerc1 to y conaulstar toda -
Macedonia; Asta Menor, E!llPto y Asta CentraL mtirlendo a los 
33 anqs a causa de· una fl~re, desme~rándose ast el ll!llerlo de 
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Alejandro, reduciendo a Grecia a ser una provincia romana, y 
penetrando asl la Ciencia y el Arte de los griegos en el -
occidente: · · · 

Después de Grecia, existieron tres periodos en la -
evoluclOn europea que, han precedido a la realización de la 
Democracia de los siglos XIX y XX, que son: · · · 

l. El Feudalismo 
2. La Monarquta Absoluta 
~· L~s 1<evo1uclones.Frarices~ y American~ 

l. El Feudalismo 

Es un sistema económico y social QUe se desarrolla en 
el siglo.X a la calda dei Ímperlo dé Carloniagno, quedando· -
europa dividida en reinos, y cada uno de esos reinos fueron -
fraccionados en grandes y pequenos féudos, de ah! el origen -
del nombre de Feudalismo, que se.funda en la propiedad de la 
tierra, teniendo dos principios: el Contrato y la Confusión -
de la Soberanla con la Propiedad; pues ex.lsÜó una relación -
de servidumbre, es decir de Siervo al senor Feudal. y una re
lación de Vasallaje, QUe Implicaba de un Senor ·Feudal a otro. 

En el feudalismo prevaleció el poder de la Iglesia, el 
Rey y la Al ta y !iaJa Nobleza~ llml i:ada a .. la soberanla de fa -
Iglesia, QUe"permar.ec10' hast:a el. s1g'10 XV' Considerando sur
gimiento de controversias en el s1g1o'x11 por el· poder, en-
tre el pap~d~ y ei ·reino. · · · 
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Entre estas controversias estan las de Felipe IV el 
Hermoso, rey de Francia y Bonlfaclo VIII rey de Inglaterra, 
mismas que originaron violentas batallas, ·causando un efecto 
positivo para la teorla POlltlca, pues se delinea las preten 
sienes de la soberanla papa¡, preseritandose un dotlle ataque7 

"Primera llna se atacaba la soberanla papal con base 
en la Idea de que el Poder ecles1astlco debla limi
tarse al eJerclclo moral y religioso que le era -
propio. Habla que cercar el poder espiritual de los 
seculares ••••• y seaunda linea se atacaba el poder 
soberano como tal, basandose en que dondequiera que 
existiese era esencialmente t1ran1co y debla ser -
moderado Y limitado por la rePresentaclOn y limita
do por la representac!On y el consentimiento •.•. "4 

Durante el siglo XIII surgen las ideas de·ArlstOte
les, las escuelas Jurtdlcas romanas entre otras. 

"ArlstOteles aporto a la Edad Media una nueva visión 
de la vida Intelectual de Grecia y la creencia en -
que la razon es la llave que tiene que abrir la 
puerta del conocimiento del mundo natural"5. 

(4) Hector Gonzalez Urlbe, Teorla Polltlca, Edlt. Porrúa, 
México 1982~ 4ta. EdlclOn, pp, 627-628 

<5> George sablne, ·H1stor1a'de la Teorla Polltlca, México, 
Edlt. FÓndo de Cultura Economica, 2da Edlcion, pp, 89-90 
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Una figura importante en el slglo XII, por sus ~P~rt~ 
clones e Ideas Que retoma de ArlstOteies, fue Santo Tomas de 
AQulno (1225-1274), formulando una doctrina ·democratica· del -
orlgén de la Soberanlá y, luchando en el campo religioso por 
la Libertad de conciencia. · · 

''La finalidad moral del gobierno es prlmordla l. Debe -
organizar la vida s0cial de tal suerte Que los hom
bres puedan vivir una vida feliz y virtuosa, ·Que es -
el verdadero fin del hombre en sociedad. Este fin se 
subordina, naturalmente al último fin Que.es la feli
cidad eterna. Es tarea especifica del gobernante man
tener el orden y la paz mediante el establecimiento -
de un régimen administrativo Justo y eflcazw6. 

La doctrina de Santo Tomas de AQulnlo slgulO un dere
cho natural basado, en la ley Eterna, ley Natural, iey Divina 
y ley Humana. Sin embargo, con éstos principios humanlstlcos. 
para la época, no se.pudo detener la violenta lucha, Que mas 
tarde se presento entre las clases gobernantes. Ocasionando -
la calda del Feudalismo en el siglo XIV y, coadyuvando a ~ 
crear un absolutismo estatal en los siglos posteriores. 

2. La Monarqula Absoluta 

La MonarQuia Absoluta se ~esarrollO en la Edad Moder
na, con los cambios, sociales, polttlcos, econonilcos y· reli
giosos. Pués el monarca tomo el poder legislativo y eJecutlvo, 
aboliendo las Jurisdicciones arlstocratlcas, ecles1ast1cas y 
municipales; derogo las tasas y derecnoslocales, reemplazan
dolos por tasas reales. Se suprlrniO la Influencia de las die
tas de los Estados, asimismo se centralizo la AclmlralstracHm 
(6) Idem. 
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con la ayuda de la burocracia estatal; organizo.un ejercito -
pérmanente~ un1 f !cando· ei' ·Estado, qÜedando· 'reinos rndependien 
tes, ·dotados de soberanta, unidad Jurtdlca y poÍttlca, bajo: 
Un podér ~bs9luto· entre c~da Estad9 (Estadbs N~clona.lesl .. 

Nlco1as Maqulavelo fué un teórico pol1tlco aportador 
del térmlno."ESTÁDO",·Y defensor de las Monárqutas Absolutas 
:..El Estado tentá derecho de usár toda clase de 'medios para - . 
conservar el p9dr-, siglos XV y XVi'. . . . . . 

"A Maqulavelo le Intereso.mas bien la mecan1ca del go 
blerno i/' las medidas POÍ 1 Úcas Y mi 11 tares, Y ·las se
para casi porºcompieto.de toda conslderaclOn religio
sa, moral o' social. sü obras es mas bien amoral Qlle 
Inmoral. separa la p911tlca de la éttca#7. · 

Juan Bocllno cleflnlO al Estado como "Recto gobierno de 
varias famll las y de lo que tes es común, con potestad sobe:.. 
rana#, s1énc10 otro filosofo pol1tlcó.de·éstá épÓca is3o-i596, 
cleflnlenclo meJÓr á lo que és Soberanta como #El.poder supremo 
sobre los cluclaclanos y súbditos, no sometidos a las leyes". 

Tomas Hobbes, fllOsofo y propagandista de la Monarqu1a 
Absoluta; ·siglos XVI, y xv1i, aporto la Representación Pol1-
tlca, Justlflcandola a través de su libro llamado Leviathan, -
en el que fundamente la existencia del.Estado.partiendo de dos 
principios. · · · · · 

1.- Concibe al Estado original, como un Estado salvaje 
en el QUe la lucha de todos éontra todos provoca.quP.' el iioritire 
sea lobo del hont>re Choinó hom1ni''1uilus>, en· éfonde ·Priva · .. 
el derecho del 'més fuerte, llróvocando ·un estadÓ de guerra de 

(7) Sablne, Ob. Cit. pag, 634 
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de inseguridad, de temor e incertidumbre para los hombres; 
lo que provcica la necésidad de cambler ese estado, para que 
impere la paz"y seg4r1da~ PQr me~IQ de un CQnti-ato. · 

2.- Corno no tQdos pueden gobernar se transfiere el d~ 
recho al gobernante o corporaciOn. "Autorizo y transfiero 
a éste hombre o'asamblea de hombres, mi derecho de gobernar. 
me a mi mismo, con la condictoñ de que vosotros transferi
rels a él vuestro derecho y autorizareis todos sus actos de 
la misma manera-: . .. . . . . 

De esta forma Tomas Hobbes fundamenta al Estado y -
aporta el principio ·del 'contractuallsmo~ seg(Jn su concepclOn 
pesimista del hombre y por ende iustlftcando la Representa-
tlvl~~d... · · · 

~.-Las Rey9lyc1ones Francesa Y Americana 

La evoluclOn Intelectual da origen a la catda de las 
Monarqutas Absolutas, destruyendo remlnlsenclas del feudal!~ 
m0 y el absolutismo, abriendo el camino a la Democracia Mo
derna. Fué la lucha de los siglos XVIII y XIX por la creaclOn 
de un sistema lntelectuai y moral del liberalismo e Indivi
dualismo, recogiendo Ideas del Renacimiento Y Reforma, QUe -
hablan introducido en el pensamiento polltlco y continuaron 
siendo elaboradas en el siglo XVIII. 

John Locke es el prJwier Ideólogo del liberalismo mo
dern~, Que Influyo en el sistema de gobierno de Inglaterra 
que acabo con el absolutismo y die origen e Influencia en la 
DeclaraclOn de Independencia d~ los Estados Unidos y la filo 
sofla polltlca en· la Revolucton Francesa. -
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Juan Jacobo Rousseau. del mismo modo que Hobbes, fue 
partidario del coritractuaúsmo, no obstante dlflere en cuan 
to a su concepción del estado 9e naturaleza y autodetermln~ 
clOn. 

"Encontrar una forma de asoclaclOn que def lenda y PrQ 
teJa, ccn toda la fuerza de la comunidad, la persona 
y la propiedad de cada uno de sus.miembros y w.edlan
te la cual cada uno, uniéndose a todos, sin embargo 
solamente se ·obedezca a si' mismo y siga siendo li
bre· corno antes~ Este es el problema fundéllTentaI re
sue1 t9 por el contrato s9c1a1··s 

Cre6 el cimiento de la ldeologla de soberanla social, 
y una mlstlca ~el· Ideal demoer~Üco:, siglo XVIII. · · 

La DeCl!lr?lclQn de. Iqs Derec~os ~el ~ombre ~e la Revo
luc!On Francesa y Americana fué un acto fllosOflco y POlltl
co, en el ·cual todos los esfUerzos Intelectuales Y polftlcos 
fueron concentrados, creando en éste sentido mas auge en ei 
desarrollo de la é1enc1a, ExpanslOn EconOmlca. Transforma
CIOn Industrial y Comercial. 

Esta fllosofla era racionalista, Igualitaria, unlver 
sal y humanitaria; proclamadora de la.fraternidad lnternaclQ 
na!, creadora del pensamiento democratlco moderno, con ldeo
Iogla de "Nacionalidad", "Libertad", P. "Igualldad". No obstan 
te después del triunfo de la RevoiuclOn Francesa se presento 
una descepclOn sobre todo en los mas entusiastas luchadores 
porque aunque los privilegios desaparecieron, se Percibió -

CSJ Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social, Libro J, Cap. 
~I. Editorial Trillas, pag, 132 
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que no eran las únicas desigualdades Importantes, sino por el 
contrario se hicieron més pronunciadas, según nos muestra Max 
Adler. · 

"la apllcaclOn del principio de libertad Individual -
SUPrlmla cada Vez méS, las trabas debidas al Sistema 
feudal Y de los gremios, as! cómo todo género de re
gJamentaclOn sobre contratos Y mercados. El creci
miento desenfrenado de los intereses egolstas de ad
QUlslclOn estl11KJlados y Justificados por el prlncl
PI~ de libertad, enriquecieron mas a Jos ricos m1en 
tras empobrecieron mas a los pobres•,9 

lQues es, pues, esta Igualdad y esta libertad de vivir baJo -
una ConstltuclOn? · 

IVaya negocio, dlcer Carlos Fourler, precursos del SQ 
· clal1smo, para un hombre que 11KJerede hanbre saber que 
en l~gar de comer puede consultar la ConstltuclOnl. 
Ofrecerle tal compensaclOn es como lnJurlarle. 

El triunfo de la RevoluclOn Francesa, traJo consigo -
una Democracia Liberar Burguesa, que preparo el camino, para 
un· posterior desarrollo que habrla de deslntegrarlaJ porque 
los derechos del honbre y el capitalismo Industrial que se -
presento, desperto a la vida Polltlca al •cuarto Estado•, co
mo se llamo al obrero y al pequeno labrador. 

(9) Max Adler, Democracia Polltlca y Democracia Social, 
Edltorlal, Roca, pag. 56. 
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Esta clase social (la mas numerosa), una vez puesto en 
marcha el principio· fundamenta·! de· 1a Óemocracla ·"El· gobierno 
óe todo el pueblo"; as! como los Prlnclptos·revoluclonarJos y 
f1Jos6flcos de una mtst!ca human1tarla1 dio ·sunilmlento des
pués de la calda del segundo Imperio Francés de 1871, a deman 
óar una mayor participación en el poder y meJores condiciones 
de vida, constituyendo as! una etapa més, de la lucha por Ja 
Democracia Europea. · · 

"Es una lucha por la transformación de la vleJa demo
crac la burguesa, puramente POI! ti ca, en una nueva de
mocracia mas alta y a la vez.mas profunda y perfecta~ 
a lo que yo llamarla Democracia H.umanltarta"lO 

A Principio del siglo XX. Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos, estaban constituidos por reglÍllenes· democrétlcos, bas2 
dos en la libertad de conciencia, asoclac!On y expreslon,"pe
ro estalla la primera guerra mundial; y la revoluclOn bolche
vique, no deJO esperar. · FloreclO los regtmenes Total 1tár1os y 
Autoritarios:· · 

1922 se Instaura dictadura en ltala -Mussollnl-
1924 se Instaura dictadura en Esparia -Primo de Rlvera-
1924 se Instaura dictadura en Turqula .:.Leme! Atatlerk-
1926 se Instaura dictadura en Portugal -General Carmona-
1926 se Instaura dictadura en PÓlonla -Pllsudskl- · · 
1933 se Instaura dictadura en Álemanla .:.Haler-
1934 se Instaura dictadura en Austria -Dellfuss-

Fué sorprendente como decatan los estados democratlcos -
eurqpeos, y surgtendq por uri lado el Autorltarism9, .Totalitarismo 

(10) llenes, Eduardo, Democracia de Hoy Y Mañana Edlc. Minerva pég, 16 . . . . . .. . . . . . 
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Fascista y Nacional Socialista y, por otro lado C9munlsmo -
Marxista y Comunismo. 

Inoperante constltuclOn y grandes violencias, desen
cadenan en.1936 la guerra espanola y, al triunfo de la Espa
ña Nacional controlada por los comunistas se desencadena la 
Segunda Guerra Mundial, desde septiembre de 1939 a Junio de 
1941 la alianza de dos paises democratlcos, Inglaterra y -
Franela al mando contra los paises totalitarios de Alemania 
e !taita. 

Sin el'ltlargo en 1941 entra Estados Unidos, JapOn y -
Rusta, complicando los frentes, porque ya no hay lucha en
tre Democracias y.Totalitarismo, considerando que Rusia es -
un estado totalitario y combate.Junto con los E.E. u.u. y -
las democracias europeas, alterando la vls!On de la realidad. 
Se presenta en 1945 la victoria de las democracias contra los 
paises totalitarios, pero persistiendo éste último hace mas 
la dlvls!On europea. El totalitarismo ruso arrebata a las -
democracias toda europa oriental y parte de central, conso-
1 ldandose el totalitarismo en China. 

Finalmente el mundo se desmembra en 2 bloquesi el Oc
cidental de las Democracias y,el Oriental del Totalitarismo. 
En América Latina se lucha por una Democracia Igualitaria, -
como un ideal entre todos los mlellbros de la colectividad. 

En México fué con José Ma. Morelos y Pavon, el 13 de -
febrero de 1813, ·que manifiesta los Sentimientos de la NaclOn, 
después de 3 siglos de colonlaJe espanol, donde se senalan -
las bases de un !Íberaltsmo propio adecuado a las necesidades 
especificas de la Nac!On. 
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Benito Juarez promulgOla Igualdad y el Respeto, Para 
que en la ConstltuclOn de 1857 y, con las bases de la Reforma, 
México absorbiera la tesis libera.! que consolida la concep
clOn democrattca en un Estado Federal. Siendo el constituyente 
de Querétaro de 1917, creador de nuestra actual Carta Magna, 
Inspirado en la lucha revolucionarla y, retomando las Ideas -
francesas y la constltuclOn de FllaaelflaJ se puede citar por 
todo ello que México vive al amparo de la Democracia, fundamen 
tado en 19s artlculos 39 Y 40 constitucional. 
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11, - fORMAS DE GOBlgRtlO 

Las Formas de Gobierno fueron estudiadas y desarroll-ª · 
das en Grecia antigua, por Tucldedes, Platon, HerOdoto entre 
OtrOSJ a través de la observaclOn de la organlzaclOn POlltl
ca que presentaban las Polis. Sin embargó la cla~lflcac1on -
de los gobiernos como Estado se debe a ArlstOteles que los -
dlstlngulO segOn el ric1mero de personas en que se depositaba 
el poder y los ·fines que persecrulan. De ésta manera le per
ml tlO c~arar las formas puras de gobierno con las formas 
Impuras y claslflcarias. 

Formas Puras 

Monarqula 
Aristocracia 
Democracia 

Formas Impuras 

Ttranta 
01 lgarqula 
Demagogia 

1.- La Monarqula existe cuando el poder es eJercldo -
por una' sola persona 'para beneficio de la colectividad, pero 
si el poder se utiliza en interés del monarca el gobierno d~ 
genera en una Tlranla. 

2.- La Aristocracia la detenta una mlnorla, sobre to
do la clase adinerada <nobleza>, en bienestar general, pero 
SI no atiende.al bien comcin ésta se convierte en una Ollgar-
QUla. .. . . 

3.- La Democracia surge cuando el gobierno lo eJerce, 
el pueblo mismo para su beneficio y, se convierte en Demago-
gia cuando se gobierna en favor de los desposeldos. · 
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No obstante AristOteles fué partidario de una forma 
de Estado mixto entre la Aristocracia y Democracia,· esen
claimente porque las magistraturas deben reservarse a QUig 
nes son capaces de eJercerlas por medio de.elecciOn y, ·1a 
funclOn cteliberatlva <muestra del voto, leyes y tratados), 
corresponde al pueblo. 

La aportacibn de AristOteles por haber dlstlnnuldo -
tres categorlas de poderes en el Estado sigue vigente Indu
dablemente y, en este sentido Hans Kelsen nos demuestra elQ 
cuentemente Que el problema central de la teorla polttica -
es la claslflcaclbn de los gobiernos, pues la dlstlnc!On -
entre Monarquta, Aristocracia y Democracia esencialmente se 
refiere a la organlzacion de la Ieglslaclbn. 

"Un Estado es considerado como democracia o aristo
cracia si su IeglsiaclOn es de naturaleza democra
tlca o arlstocratlca, aun cuando su admlnistraclOn 
y su poder Judicial puedan tener un caracter dlferen 
te, De manera parecida, el Estado se clasifica como 
monarquta cuando el monarca es jurldicamente el ie
gislador, aun cuando su·poder en estn ca~po rle la -
r~ma eiecutlva se encuentre rigurosamente restrlngl 
do y en el campo del poder Judicial practlcamente -
no exista• ,11 

En cambio en el siglo XIX, surgieron diversas clasi
ficaciones en dos o en tres categorlas como sucedla antP.s 
en occidentales y orientales; dando como resultado formas -
Constitucionales y Totalitarias; Tradicionales y Modernas: 
Agrícolas e Industriales. 

Cll) Hans Kelsen, Teorla General del Derecho y del Estado, 
Texto Universitarios pag. 335-336. 
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Posteriormente los cientlficos polltlcos volvieron a 
usar la trlclaslflcaclOn. 

As! los Marxistas, atendiendo a la clase econOmlca -
hablan de: 

a> Sistemas Feudales 
b> Buergueses 
c> Proletarios 

Max Weber según la forma de legltlmaclon de autoridad, 
las estudia en: 

a> Tradicionales 
b) Legales o Racionales 
e> cansmaucos 

Coleman por su parte los clasifica en: 

a) Competitivos 
b) Semlcompetitivos 
e> Autor i tarlos 

Apler en éste sentido utiliza cuatro categorlas aten
diendo a la forma de gobierno, Que son: 

a> Dictatoriales 
ii> 01 lgarqulcos 
e> Interectamente Representativo 
d) Directamente Representativo 

21 



Después de lo anterior Ecksteln Harry.nos Ilustra sg 
ñalándonos, que Independientemente de la clasificación, se 
Gebentomar encuenta elementos como: Poder.EJecutlvo, Legis
lativo Y Judicial¡ la Constitución de los Gobiernos; fos -
Grupos Polltlcos y la Estratificación social. Sin embargo 
aún puede citarse que la dlstlnclOn de ArlstOteles tiene un 
valor explicativo a pesar del tiempo transcurrido. 

Ahora bien es necesario presentar por cuestiones de 
forma un panorama entre una Monarqula y una República por
que cobra un sentido hlstOrlco,ésta última en la época mo
derna, para destrucclOn del despotismo de los gobiernos mQ 
nflrqulcos. 

El término República fué utilizado en la antlguedad, 
sobre todo en Roma como #Cosa o Asunto Público", es decir 
una organlzaclOn colectiva sin contenido ético ni social, -
misma que posteriormente tomara una estructuración deflnlt! 
va éon la RevoluclOn Inglesa para el derrocamiento de Car
los 1 Estuardo. quien mantenta un gobierno monárquico; la -
~epúbllca fue adpotando los principios bflslcos de la soberª 
nla del pueblo, del sistema representativo y de la dlvls!On 
de poderes, <La Revoluc!On Francesa como pr.lmer gobierno rg 
pub! !cano>. 

La diferencia entre allilas corresponde a un caracter -
representativo, porque en las Monarqulas el rey asume el po
der y lo eJerce como un atributo personal y en las Repúblicas 
el presidente o el cuerpo colegiado lo hace a titulo de repr~ 
sentante de una unidad. Hay quienes consideran que la Monar
Qula es por transmlslOn herldltarla, no obstante se presenta
ron monarqulas electivas como en el sacro Imperio Romano, los 
reinos de Hungrla y Polonia y existen Repúblicas cumpl!erdo -
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su carécter representativo y, permitiéndose la reelección en 
una lucha electoral comportandose'como monarqulas. 

POdemos distinguir conforme a la tlpo!ogla de Carlos 
Secondat, oartin de la Brede Y de Montesquleu, siglo XVIII, -
ia claSlflcacltJn adecuada a la dlvlslOn de Poderes (EJecutlVO 
Legislativo y Judicial), tres modelos de organlzaclOn guber
mnental. 

1.- Parlamentario 
2.- Presidencial 
3.- Directoria! o Régimen de ConfuslOn de Poderes 

1.- El Parlanentarlo, cano eJemplo a seguir, es sin -
9Uda Inglaterra, canpuesto del Jefe de Estado, el G<Elnete M! 
nl'sterlal ·Y el Parlanento. El Jefe de Estado es polltlcamente 
irresponsable por los actos o conflictos que puedan surgl r, -
pues solo tiene una Investidura de representatlvldad; el gab! 
nete ministerial, es el elemento esencial porque es el condu.(;. 
to entre el eJecutlvo y el parlamento, quien solo puede gooe.r. 
nar si cuenta con el apoyo del parlamento; y el parlamento se 
encuentra estructurado por dos Cémaras, la de Lores y la de -
l~s C<J!IUnes, quienes son directamente eler¡ldOS por el puefllo. 

2.- El Presidencial, corresponde como eJemplo a Esta
dos Unidos de Norte América, con fundanento en su constltu
cion de 1789, Instauradora de éste régimen. El Poder eJecutl
VO se encuentra en el Presidente de la República, quien es J~ 
fe de Estado y Jefe de.Gobierno, el Poder Legislativo, se en
cuentra a cargo de dos Cémaras, la de senadores y la de Dipu
tados, elegidos por el voto popular. Ambas cánaras forman el 
Congreso, teniendo como medios de acclOn contra el Poder eJe
cutl vo el Estedo Flnanélero y el Poder Judicial. 
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3.- El Directoria! o Régimen de ConflJslOn.de P.oderes, 
tiene su origen en la ConfederacJOn Helvética, cuya const!tu
clOn corresponde al aíiO 184S, con.reformas.de 1874, y. su ejem 
Plo Jo encontramos en Suiza; que esta 'consÚtulda por dos or: 
ganas: El Consejo riacl onaL compuesto de diputados represen
tantes del pueblo y El Consejo de Jos Estados, con represen
tantes en los cantones, que son entidades federativas. La -
asamblea que corresponde a Jos dos or9anos ell~e a los miem
bros' del c9nsejo federal y al presidente.de la confederación. 

El Poder 'EJecutlvo, esta a cargo del ConseJo Federal, 
canpuesto de siete miembros, electos por la asamblea cada cua
tro anosi uno de éstos miembros es designado anualmente por la 
asámblea como presidente de Ja confederación, cuya función es 
la de ser Jefe de Estado, con poderes esencialmente honorfr1-
cos'. Los miembros del conseJ o federal no son electos por el -
v~to popular sino por Ja asamblea, debiendo presentar un lnfo.r:: 
me anual de su gestión gubernamental. SI llegase haber desacu 
erdo entre si, el Consejo debe modificar su polltlca, en el -
sentlao que lo Indica las Cllmaras. · 

En éste régimen de gobierno suizo, existen tres canto
nes que funcionan con una Democracia Directa, que son: Unter
~a!d, Glarls y Appenzel ¡, porque sus asambleas populares se -
llevan a cabo, una vez al aiio, en el dla domingo del mes de -
abril o mayo, en Ja plaza pública. Se vota sobre nuevas dlspo
slclonés, el presupuesto y las revisiones constitucionales, -
(puesto que cada Cantón tiene su constl tuclón>. También encon
tramos la Democracia semldlrecta en otros Cantones, y a escala 
federaJ,'porque existen cantones en el que SP les permite Ini
ciativa popular y Ja ob!lgatorJedad del referéndum Cdar Ja úl
tl~a palabra s9bre ~esoJucJones o asuntos de gobierno). 
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III ,- CONCEPTO DE DEMOCRACIA 

Diversidad de conceptos han girado a lo largo de la -
historia en torno a la Democracia. Termlnologlcamente Demo
cracia deriva de dos palabras griegas Demos y Kratos, que -
unidas significa "El Poder del Pueblo"; Demos en el siglo V 
a.c., significaba la comunidad ateniense reunida en la ekkl~ 
sla, pudiendo reducir éste término a Plethos, o sea Plenúm -
o toda la comunidad. 

La democracia ant1q11a no es la democracia moderna, -
porque ésta última se finca en el dominio de las mayorlas, -
(quienes obtienen mas votos consiguen el mandato y, quienes 
logran mas aciertos en el parlamento gobiernan), 

Para ArlstOteles la igualdad es lo que caracteriza la 
primera especie de Democracia y, la Igualdad fundada por la 
ley; en ésta dem0crac1á significa que los horrtres no tendran 
derechos mas extensos que los ricos, y que ni unas ni otras 
seran exclusivamente soberanos, sino que lo seran todos en -
Igual proporclOn. Por tanto, si la libertad y la Igualdad son, 
como se asegura, las dos bases fundamentales de la democra
cia, cuanto mas completa sea ésta Igualdad en los derechos PQ 
lltlcos, tanto mas se mantendra la democracia en toda su pu
reza, porque siendo el pueblo en éste caso el mas nume~so y 
dependiendo de la ley del dictamen de la mayorta ésta constl 
tuclOn es necesariamente una democracia. 

Al mismo tleflllo como se senalO con antelaclOn ArlstOte 
les reconoclO la esclavltÚ~ como consec~encla de una ley naty 
ral Y excluta a los esclavos de todo derecho, teniendo como -
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base el tratar igual a los iguales y desigual a los desigua-
les. · · 

Lós principios democrattcos después de Grecia, perma
necieron en un letargo de dlesctocho siglos aproximados, sur
giendo. con los teorlcos <Rousseaú,.éonsiderato teor1co de la 
demoi:rac la moderna, siglo XVJI I}, una nueva Idea de democra
cia, partiendo de elementos bas1cos como la Libertad, Igual-
dad Y Nacional ldad, entre· otros. · · · 

Antes de la Revoluc1on Francesa, es decretada en la -
const1tuc1on de Estados Unidos, del 17.de septiembre de 1789 
la democracia de los estados formados por el Pacto Federal de 
Filadelfia. Sin embargo se mantuvo una democracia esc.lavista 
hasta la guerra de Secesión de 1860; Que aboliendo la esclavl 
tud se transforma en Instituciones pollticas mas solidas y -
humanas. · 

Por otra parte, Ja RevoluclOn Francesa adopto el sis
tema angiosaJon y mediante su éeJebre "Declaración de Jos De
rechos del Hombre y del C!Udadano de 1789", dio universalidad 
a los principios de Ja declaración de Virginia, pero a través 
de tos debates parlamentarios que tuviera Francia en los anos 
1789, 1791 y 1793, te dieron un caracter mas que Jurldlco, -
fué moral y social. Por ende puede citarse Que no fue nortea~ 
rlcana sino francesa la ideologla democrat1ca que adopto pos
teriormente latlnoamérlca. 

Alexls de TocQuevllle fué.un gran escritor leberal de 
Ja época <l805-l859l, pues aunque i:ierteneciO a Já aristocracia, 
SU Ideal era servir Y ser útil a su Querida.Patria (Francia), 
Jo que considera la evoluclOn hacia la democracia; escrlblO 
so~re el antlgu9 régimen y Ja revoluclOn, y su obra de lnte-
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res para nuestro estudio corresponde a "La Democracia en Amé
rica", que realiza después de su visita por Jos Esta~os Unl
,:los, en Ja época que el poder se encontraba, en el presidente 
Jackson: misma que versa sobre Ja l lbertad, ·ten lendo como -
principio de reflexión la Igualdad, 

"Los hombres tienen una pasión ardiente, Insaciable, -
por la Igualdad. La Sociedad evoluciona necesariamen
te hacia Ja Igualdad, ·es decir, hacia Ja democracia, 
el nlvelamlento. Es preciso aprender a conocer la de
mocracia para Impedir QUe caiga, bien en la anarqula, 
bien en el despotlsmo".12 

Por otra parte Abraham Llncon,, precursos de la aboli
ción de la esclavl tud, considerado el "Libertador;,, definió a 
la democracia "El gobierno del pueblo por el PUP.blo y para el 
pueblo". Aunque es un concepto corto encierra en gran parte -
la realidad, porque un pals practica la democracia cuando los 
gobernados son, a1 mismo tiempo, los gobernantes o, en todo -
caso, cuando.el mayor número posible de gobernados participa 
lo mas directamente.posible en el eJerclclo del poder. 

Hay autores como Glovannl, que nos presenta 3 puntos -
necesarios para poder definir a la Democracia: 

1.- El Deber ser y el Ser de la Democracia 
2.- La distinción no debe ser mal Interpretada, porque -

los Ideales y la realidad eJercen acción. reciproca, 
<una democracia no puede materializarse sin sus ldeª 
les y, viceversa, sin base a los hechos, la PrescrlQ 
clOn democratlca, se niega a si mlsmái. 

(12) Alexls de Tocquevllle, La Democracia en América, Edlt. Po
rrCJa. pag. 67. 
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3.- Aunque son complementarlas no debe confundirse 
las diferencias prescrlptlvas y descrPtlvas de 
la democracia, porque el Ideal ·democratlco no 
define a la realidad democratlca y una democrg 
cla real no es nl puede ser lo mismo que una -
Ideal. 

Concluye citado autor diciendo "La democracia es un 
sistema dificil que tiene que hacerse fécll y ponerse al al
cance de todas las lntellgenclas",13 

André Haur!ou, catedrét!co de la Universidad de Parls 
nos demuestra que existen dos formas concebibles de democra
cia; la Democracia Liberal y la Democracia Autoritaria· o Mar 
xlsta. 

1.- Democracia Liberal es el"goblerno para el libre -
desarrollo del pueblo" y para la l lbertad de cada 
uno de los Individuos que componen el pueblo. Se 
opina que es la libertad la que permite realizar 
todas las aspiraciones, Incluso la de la Igual
dad, por todo lo cual debe ser protegida al ma
xlmo (Igualdad de derechos no de condiciones>. 

2.- Democracia Autoritaria o Democracia Marxista, 1-
deologla fincada en los paises socialistas en el 
que se persigue la Igualdad real, la Igualdad de 
condiciones materiales de los hont>res, que rea
lizan o, mas exactamente, Intentan realizar la -
democracia econOmlca Y social; pero se preocupan 
poco de la democracia Polltlca. 

Cl3> Glovannl Sartorl, Aspectos de la Democracia, Edlt. Llmusa 
. paQ, 87-89. 
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Entre el duallsmo de libertad e Igualdad, se puede de
cir, que versan las dos formas de democracia. 

Schumpeter, nos cita Molses l. Flnles, en su libro Vle 
Ja Y Nueva Democracia, que define a la Democracia como"Ún M~ 
todo bien adecuado, para producir un gobierno, dotado de autQ 
rldad y fuerza". 

Jlmenez de Parga , la def lne de la siguiente manera: 
"La Democracia es hoy una fllosof1a, un medio de vivir, una -
rellgl6n y casi accesoriamente una forma de gobierno". 

Maurlel Cranston, polltlco Ingles sena!a: "La Democra
cia es una doctrina que difiere según las mentalidades de los 
pueblos". · 

Frledrlch, en su libro La Democracia como Forma Polltl
ca y como Forma de Vida, nos escribe que " Hay que ver ia demQ 
crac la, desde un punto de vista constl tuclonaL pero en su mo
dal ldad de org~nlca, viva, como un conJunto de relaciones huma 
nas basadas en la colaboración corporativa;'. · -

Podrlamos seguir enunciando conceptos en torno a la De
mocraclá, como Max Adker, que nos muestra una directriz hacia 
Já democracia soclaJ, en su libro Democracia Pol!tlca y Demo
cracia Social, o Anthony Downs,, entre otros. Pero describimos 
lo que Montero ZendeJas, nos refiere a manera de conclusl6n:. 

"Las distintas realidades en la vida de la democra
cia, han hecho que se Je lnterpresente como un slst~ 
ma de vida refleJado en una forma de gobierno, que -
esta.condicionada por los antagonismos de la propia SQ 
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cledad, de las propias rP.laclones de poder que se dg 
baten por detentarlas, a veces aun en contra·de la -
tlacion. Todo refleJa el grado de evoluclOn polltlca 
del Estado de que se trata. La Democracia tiene un 
vértice comon donde sus elementos L1oertad, Igualdad 
y Justicia encuentran su íJ!tlma expreslOn EL HOM'" 
BRE".14 

<14> Montero ZéndeJas. DanleL Estado, Democracia Y Partido, 
Edlt. B. costa-Amlc, Mex. 1979 pag, 74 
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IV.- BsPRE§ENTACION POLITICA 

La Representación Polttlca, es un elemento esencial 
en cualQUler estado de derécho,después de la existencia de 
una democracia directa dela.antigua Grecia. AunQue en la a~ 
tualldad, ciertos cantones suizos o, estados de la unión -
americana cuenten con.democracias directas o semldlrectas. 

El régimen representativo.surge en Inglaterra a flns 
les de la edad media y, se desarrolla paulatinamente hasta -
constituirse hoy en dta, solida esperanza de los pueblos. 

El feudalismo en Inglaterra' se Implantó con grar -
fuerza, estableciéndose un poderrea1 QUe dominaba la organl
záclón. La nobleza y la clase media por lo tanto tuvieron un 
lnteres común en contra del poder realJ cosa Que en Franela 
no sucedió porQue el pueblo hacia causa común con el rey, en 
contra de la.nobleza. 

El Magnum Conclllum Que el rey poseta (poder legisla
tivo, sólo se presentó en épocas solemnes reuniéndose con el 
conseJo de vasallos para·consultar. En 1216 la Carta Magna -
presenta el derecho de aprobar~ 11!1luesto y a presentar peti
ciones. Posteriormente el ?o de enero de 1265 se convoca por 
primera vez a 2 caballeros de cada condado a partlclpari por 
un lado los Pares Latcos y Ecles1asticos y, por el otro los 
Representantes del Condado. 
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Con el surgimiento de los Estados Maclonales e lm
Plantaclón de ldeologlas pol tticas <Tomés Hobbes, aporta.,
dor de la ciencia poli tlca y representaclOri a través .del 
Levlattm o Libertad), se Jl1stlflc6 la representación po11 · 
tlca. 

a) Por su dlmenslOn de Estado MaclOn 
bl Por las cualidades de los representantes; -ante

riormente fue el gobierno de "Amateurs", es de
cir hombres cultivados-. 

el Por los representantes Que corresponde a los clg 
dadanos elegir <aunque en la realidad existimos 
numerosos ciudadanos Ignorantes delos problemas 
PO 11 ti COS). 

La representaciOn polltlca se materializo en Ingla
terra Y posteriormente la c:onstl tuclOn de Estados Unidos la 
regulo y Francia la difundiO; depositándose el dominio que· 
los gobernantes eJercen sobre los gobernados. 

Cli)n, 
Loewensteln nos senala al respecto de la representª 

"Aparece claro que la lnvenclOn o descubrimiento de 
la representac!On ha sido tan decisiva para el desª 
rrollo po!ltico de Occidente y del mundo, como ha -
s100 para el desarrollo técnico de la humanidad la 
lntervenclOn del vapor, la electricidad, el motor -
de exploslOn o la fuerza atOmlca. Un gobierno es -
simplemente Indispensable para una sociedad estatal 
organlzada .•• "15 

0.5) Loewensteln, KarL Teorla de la Constltuc!On, Editorial 
Arle!, Colee. Demos Barcelona 1976, péQ 60. 
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La representac!On POllt!ca en el siglo XIX, tiene -
como palabra clave la "Libertad",· basada en lá tdeologla de 
¡~clase' burguesa y, q4e es 4tll!zada de distintas formas' sg 
gún los teOricos o estados en que se hable. Por eJemplo en -
Francia se'creá un rég!mén constitucional y legal de garan
úas para ser; los Intereses de la clase burguesa. Charles 
Fourler nos dice.al respecto. · 

"lDe que vale la llbertad .. personal sin la l!bertad so 
clal?. -Al.mendigo, las limosnas le permiten apenas vivir, y 
sin embargo disfruta de mas libertad QUe P.! obrero que, para 
poder.vivir esta ligado á1 trabaJo .. Pero sus.deseos no son -
satisfechos, quisiera Ir al teatro y'no tiene· suficiente.pa
ra al1meiitarse. La pequena mlncirta satisfecha se compone de 
ociosos y de algunos prlvlléglados qÜe Invaden los empleos -
lucrativos-." · · · 

Max Adler nos dice al respecto Que los derechos poll 
tlcos por st solos no pueden establecer una verdadera.llbér
tad social, n1'un orden 'social verdadero, rio son medios efe
caces 'para liberar al proletariado, ya QUe no son suficientes 
para hacer desaparecer la desigualdad social ·<miseria, servi
dumbre econOmlca, etc.>. La nocton de democracia se une a la 
reóresentaclOn de un ldeai~ porque nos sitúa en el terreno de 
un 1 nterés c91 ec ti va. · · 

John Stuart Mili escrlblo en 1860-1861,wccnslderaclo
nes sobre el Gobl.erno Representativo", basado en tina Idea de 
l!bertad, siendo partidario del Estado i Ibera!, distinguiendo 
dos funciones en el poderJ una de control, QUe corresponde al 
parlamento y la otra legislativa, que debe ser atrlbul.da a -
una comlsl~n legislativa. 
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Stuart Mili, cita en cuanto al gobierno representatl
·vo lo siguiente: 

"es evidente que el único gobierno que puede satl sfa
cer todas las exigencias del estado social es aquel 
en el aue todo el pueblo participa; que cualquier -
partlclpac!On.debe ser en todos lados ·tan grande co
mo· lo permita el grado general de progreso de la co
munidad; Y que, Por último, no hay nada mas desea
ble, que la partlclpaclOn de todos en el eJercicio -
del poder soberano del Estado .•. " "En virtud de que, 
como no sea en una comunidad muy pequena, no todos -
pueden colaborar personalmente sino en proporciones 
muy pequenas, en 1 os asuntos púb 11 cos, se deduce que 
el tipo Ideal del gobierno perfecto debe ser el re
presentatlvo• ,16 

La representac!On pollttca, como podemos observar sur 
ge como una necesidad de suplir la legitimidad del gobernante. 
al considerar que la soberanla se deposita en los ciudadanos 
Cldeás de los enciclopedistas>, haciendo valer Intereses del 
grupo social ante el gobierno; constituyendo as! la legitimi
dad del gobierno mismo a través del procedimiento el.ectoral -
como el único aceptable para la destgnac!On de los gobernantes. 

como: 
El profesor Fayt, define a la RepresentaclOn Polltlca 

"la sltuaclOn obJetiva, por la que la acclOn de los -
gobernantes se llllPUta a los gobernados, siendo para -
~stos de efecto obligatorio, siempre que se eJerclte 

(16) Stuart Mili, John, Consideraciones sobre el Gobierno Re
. presentat1vo, Edlt. Herrero·Hrnos. Méxo paq 66. 
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Iegttlmamente en su nombre y con su aprobaclOn eXPre
sa".17 

La representaclOn es la voluntad del pueblo que se -
lleva por los mecanismos electorales. siendo los.candidatos -
elegidos no por los ciudadanos. sino por los partidos polltl
cos <nos mencionaba Glovannl Sartorl, como los males necesa
rios>, ·que constituyen la base formal sobre la que se sustenta 
la deslgnaciOn de funcionarios gobernantes. 

La apatta polltlca y, los problemas sociales hacen la 
necesidad· lnevitSble de una representaclOn mal gobernada, y -
que legltlmamente les corresponde conforme a la técnica Jurtdl
co-polltlca. 

Q.7lFaYt s .. Carlos. Sufragio y RepresentaclOn Polltlca, 
Edlt. Omeba, Buenos Aires, 1963 pég, 91 
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CAPITULO SEGUNDO 

AtlTECEDEMTES DE LA LEGISLACIOM ELECTORAL MEXICANA 

1. - COtlSTITUCION POL!TICA DE LA MONARQUIA ESPAÑOU1 

Al prlncl.plo del siglo XIX, el Vlrreynato de Ja Nu.§. 
va España era la porción mas Importante de Jos dominios de 
los reyes que, poselan en el continente americano. Sin em
bargo los debilitamientos polltlcos que se presentaron en 
España, por un lado la penetracton de Napoleón al poder y, 
el quebrantamiento de Fernando Vil: quien Junto con sus pª 
dres Carlos IV y Marta Luisa, entregaron la corona a los -
Ples de tlapoleOn, por el mes de abril de 1808 en Bayona. 
Hechos Importantes que determinaron el futuro de algunos 
pueblos americanos. 

La constitución Polltlca de la Monarquta Española, -
taml)lén denominada Constitución de Cadlz, ésto obedece por
que las Cortes de cadlz aslsttan al Juramento: misma que -
fue votada el 19 de marzo de 1912 y, Jurada el 30 de sep
tiembre del mismo año. 

La trascendencia de la Constitución de la Monarquta 
Española, se debe principalmente porque erradico la monar
quta absoluta, como sistema de gobierno del reino espanoL 
Y porque establec!O prtncfotos ene! que se proclama que la 
soberanla reside esencialmente en la naclOn, asimismo corre§ 
ponde a la naclOn el derecho de establec~r sus leyes. 
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El licenciado Ignacio Burgoa, menciona, en cuanto a -
la.ConstltuciOn de la Monarquta EspaMla lo siguiente: 

8 En la carta de cadlz se adopto el principio de la dl
vls!On o separac.!On de poderes que en dicho ordena
miento se denominan "potestades". Conforme a él, la -
potestad Jeglslatlva "reside en las Cortes con el -
Réy•, la de eJecutar las leyes, en el monarca y la de 
ap!Jcarlas en las causas civiles y criminales, en los 
Tribunales legalmente establecldos".18 

En cuanto a la Ieglslac!On, en materia electoral, la -
constltuc!On de cadlz presentaba en el Titulo 11 denominado -
"De las Cortes", seis capttulos y, describimos lo esencia! que 
en materia corresponde. 

Capitulo 1 Carts. 27 al 33) 

Las Cortes eran la reunlOn de todos los diputados que 
representaban a la naclOn espanola de ambos hemisferios, Clos 
que eran originarlos del dominio espanol y los que tentan car 
ta de ciudadano>. Por cada 7o mil ciudadanos habré un diputa: 
do y, en provincia por el exceso de 35 mi! se e1eglra un dipu
tado mas. 

Capttulo 11 Cart. 34) 

Para elegir diputados de las Cortes se celebraran Jun
tas electorales de parroquia, de partido y de provincia. 

UB> Bur
1
goa,_ Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, 

Ed t.·rorrúa Hrnos. pag. 469. · 
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Capitulo 111 CArts. 35 al 58) 

Las Juntas electorales de parroquia, se celebraran -
en la penlnsu1a e islas y posesiones adyacentes, el primer 
domingo de octubre del año anterior a ·la celebración de. las 
Cortes: se componen de todos los cludadanosaveclnda~os Y rg 
sidentes en el territorio de la parroquia respectiva: se In 
c1u1ran a los ecles!astlcos seculares. En lo que se refiere 
a las provincias de ultramar se realizaran el primer domin
go del mes de diciembre, quince meses antes de la celebra
ción de las.Cortes. ·En estas Juntas se nombrara un elector· 
parroquial por cada 200 vecinos: cuando se exceda de 300 se 
ni:>mbrarén dos y as! sucesivamente. 

cuando.en las parroquias, los vecinos no lleguen a -
200, pero si cuenten con un 50%, se nombraré uno, y en caso 
de no ser as!, se reuniran con los vecinos de la otra parrQ 
quia Inmediata para nombrar el elector o electores que co
rrespondan. 

En la Junta parroquial se eleglrén once compromisa
rios, quienes nombrarán al elector parroquial; y en caso de 
ser dos electores se nombrará ve!ntlun compromisarios, sien 
do maX:lmo de tres electores y tre!na y un compromisarios. 
En poblaciones pequenas se elegirá un compromisario por cada 
20 vecinos, de 30 a 40, dos y ast progresivamente, pero -
cuando exista menos de veinte vecinos se deberén de unir a 
las parroquias Inmediatas para elegir compromisarios. 

El elector- parroquial deberé cumplir ciertos requls!
tQs como; ser c 1 udadanoi ma1;or de 25 años y res! dente de 1 a 
parroquia. 
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Las Juntas de parroquia serán presididas por el Jefe -
Polltlco o el alcalde de Ja ciudad, con asistencia del cura 
parroco, mismas que se efectuaran· al término de celebraclon 
de una misa, en e 1 Jugar acostumbrado, norrt>randose para ei a~ 
to dos escrutadores y un secretarloJ preguntando el presidente 
si existe alguna queJa para exponer, en caso afirmativo se dg 
bera Justificar en ei' momento y, en caso contrario se proce~ 
de al nombramiento de compromisarios. · 

Capitulo IV <arts. 59 al 77>. . . . 

Denominado de las Juntas electorales de partido, QUP. -

estaban Integradas por los electores parroquiales, congrega
dos en cada cabeza de cada partldo,debertan nombrar al elec
tor o electores que concurr1ran a la capital, a elegir DIPUtª 
dos de Cortes. se celebraban en la penlnsula e Islas y pose
siones adyacentes, el primer domingo de noviembre del ano an~ 
terlor al que han de celebrarse las.Cortes. En ultramar se -
realizaban en enero siguiente al de diciembre en que se cele
braron las Juntas de parroquia. 

El número de electores, era el triple al de Jos diputa
dos a elegir, y estas Juntas de partido se presidian.por el JP. 
té polttlco o el alcalde. Revisada la documentaclOn de los -
electores parroquiales y pregunténdoles al término de la cere
monia religiosa, si exlstta alguna queJa relatlva·a cohecho o 
soborno, se procedla al nombramiento del elector o electores 
del partido, el !gléndose de uno en uno, por escrutinio secre-
to, medlani:e cédulas. · 

Para ser electo de partido se deberla ser ciudadano, en 
Pleno eJerclclo de sus derechos, mayor de veinticinco anos y -
vecino y residente en el partido. 
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Capitulo V <Arts. 78 al lO~l. 

se habla de las Juntas electorales de prlvlncta, -
que regulaba la composlcion de los electores de todos los 
partidos de ella. Se congregaban en la capital para nom
brar los diputados que deberlan asistir a las cortes, re
presentando a ia nación. 

Las Juntas la presidia el Jefe polltlco de la caPl 
tal de la provincia, ante quien se presentaban todos los 
electores de partido con su documentación cte elección. Se 
nombraban, a Pluralidad de votos, a un secretarlo y.dos -
escrutadores entre ellos. Por cada provincia acudian como 
mlnlmo cinco electores, por caua diputado que se ctlstrlbQ 
tan entre los partidos que la Integraban, tairibl-én eran -
elegidos diputados suplentes, que concurrlan a las Cortes 
en caso de muerte del primero. 

Los requisitos para ser diputado eran: ser cludada 
no en eJérclcio de sus derechos; mayor de veinticinco años 
y nacido en la provincia o avecindado por siete años como 
mlnimo. Adem~s es necesario hacer mención que los sP.creta
rios de despacho, a los ConseJeros de Estado y a los emplg 
ados de la Casa Real, 'ser elegidos como diputados, as! co
mo a los extranJeros o empleados públicos. 

Capitulo Vl CArts. 104 al 130) 

En cuanto a la celebración de las Cortes, éstas se -
reunir~n todo lo.s atlas en la Capl tal de Reino, durante res 
meses consecutivos a oartlr del primero de marzo y, se po
drla prorrogar las sesiones en case de petlclOn del Rey o 
por la resolución de las dos terceras partes de los dlputª 
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dos, los que eran renovados cada dos anos, pu~lendo ser elg 
gldos nuevamente mediante una dlputac1on. Para legitimar el 
poder de los diputados se procedta al Jurament9. En el des.!! 
rrollo de su cargo los qiputados tentan prerrogativas, pues 
no podlan ser reconvenidos durante su cargo por ninguna au
toridad, pero tampoco podlan solicitar, en ese tiempo, em
Pleo o cargo para si o parn otro, ni un ano después solici
tar condecoraclOn alguna. 

Con la Constitución Polltica de la Monarqula Españo
la, se suprime ser vitalicio el cargo de los regidores.y de 
més funcionarios dei Ayuntamiento; debiendo ser elegidos : 
por pluralidad de votos. Para su elección se designaba a -
nueve electores en los pueblos que no tuvieran mil aveclnd.!! 
dos y, dleclslte en los que llegaran a mil pero no pasaran 
de cinco mil, cuando fueran mayor de cinco mil deberlan ser 
veinticinco regidores, quienes deberan formar la Junta de -
electores, presidida por la autoridad polltlca del ayunta
miento: asimismo se prohlblO a los ayuntamientos que conta
ran con asesores que tuvieran nombramiento y dotación fija, 

Por otra parte el 22 de octubre de 1814 se expide el 
Decreto Constl tuclonal para la Libertad de la América Mexi
cana, en el que en su capitulado del 111 al VIII, se nombra 
todo lo relativo al Supremo Congreso. 
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1 !.- !:ONST!TUCION DE 1824 

'La Constitución de 1824 es el eJe de la existencia 
del Estado Mexicano, como una República Democr~tlca Federal, 
porque la Constitución de cad!z tuvo escasa vigencia y, con~ 
titula la lntevenclón española. También es necesario señalar 
la ConstltuclOn de Apatzlngan del 13 de septiembre de 1813, 
elaborada por el primer congreso constituyente denominado -
"Congreso de Anahuac", Quién al mando se encontraba José Ma. 
Morelos y Pavón; sin embargo no tuvo vigencia. 

Como antecedente a la constltuclOn de 1824 tenemos la 
celebraclOn del Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821, en 
donde el movimiento lnsurgentesCVlcente Guerrero como diri
gente), y la facción conservadora encargada en Agustrn de In 
turblde, pactan las condiciones para declarar la Independen
cia de México. Posteriormente con los tratados de Córdova -
del 24 de agosto del mismo ano, 'preveen el establecimiento -
de una MonarQula Constitucional moderada en México y, el de
pósito del poder público, en una Junta Provisional Gubernatl 
va compuesta de 38 miembros; al constituirse la Junta es nom 
brado y aceptad9 el cargo a Agustin de lnturblde como prest: 
dente, Quien de forma Inmediata legisla en materLa electoral. 

flo obstante los problemas poli tlcos no deJaron espe
rar, Y el 19 de mayo se proclama a lturbtde emperador, sin -
poder conciliar un ano mas tarde se presenta un proyecto de 
Constitución, en donde se daban las bases para elecc1on a un 
nuevo constituyente. 
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Después de debates y discu~iones el 4 de octubre de -
1824 fué aprobada la Constitucion Federal de los Estados Uni
dos Mexicanos, siendo vigente hasta 1835. En ésta constitu
clOn. se hace referencia al Poder Legislativo, en el cual se -
depositaba el Congreso General, dividido en dos camaras, una 
de Diputados y la otra de Senadores; no obstante siendo vigen 
te disposiciones anteriores en materia electora!, en 1830 del 
12 de Julio surgen las reglas para elecciOn de Diputados y -
Ayuntamientos del Distrito Y Territorios de la República que 
disponta a través de elecciones primarias y secundarlas. 

Las elecciones primarias en el Distrito Federal se -
realizaban por manzanas, quince dlas antes de la fecha senala
da· par· la Consti tuciOn para la elecciOn de diputados, y en los 
territorios en septiembre del año, en que éstas se efectuaran. 

Para el Distrito Federal los ayuntamientos éran ~!vid! 
dos por secciones de no mas de ochocientos habitantes, ni me
nos de cuatrocientos. Y para los territorios, las secciones no 
rebasaran los dos mil habitantes, ni baJarlan de mil; las sec
ciones o manzanas éran designadas por los ayuntamientos. 

El empadronamiento se realizaba un mes antes de las -
elecciones primarias, dando una boleta a cada elector.En el Pi! 
drOn se asentaba el nombre, apel ! Ido, dorniel 110 y oficio. Ma
dle podla votar mas de una vez, ni en secc!On o manzana dlferen 
te y, las Juntas deberlan permanecer el tiempo necesario que -
voten los ciudadanos, pero si a las dos de la tarde nadie es
tuviera presente para votar o para algún reclamo, entonces con 
cluta la Junta, y se procedla a l~ regulac!On de votos. 
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Las Juntas secundarlas se hactan por los electores -
nombrados en las Juntas primarias, que se reuntan en· la capl 
tal del Distrito Federal y de los Territorios, el Jueves PrQ 
xlmo anterior a las nueve de la mañana, al dla en que deblan 
celebrarse las elecciones de diputados, bastando para que se 
formaran la mitad més uno de los electores, que deblan Inte
grarla. La Primera reunión la presidia el gobernador o Jefe 
politice para designar un presidente, que supiera leer y es
cribir, dando paso a QUe la Junta nombrara dos secretarlos. 
La elecclon· de diputados propietarios y suplentes se hacia -
el dla señalado por la Constltuclon y por el escrutinio se~ 
creta, mediante cédulas que deblan depositar los electores; 
le correspondla a cada Territorio, un diputado propietario y 
un suplente, y al Distrito Federal dos propietarios y un su-
plente. · · 

En caso de la elección del Ayuntamiento, también se -
realizaban Juntas primarias y secundarlas, celebradas el Pr! 
mer domingo del mes de diciembre y, las secundarlas de los -
electores designados se reuntan el segundo domingo de dlclem 
bre, para finalizar el tercer domingo con sus funciones, Y -
ia"e1ecc1on del ayuntamiento. 

El 8 de agosto de 1834, se dlÓ a conocer la Circular 
relativa al Padrón para elección de diputados y las preven
ciones, en cuanto a Vagos, Casas de Prostltuclon, y de Jue
go. 

Por lo que corresponde a la Presidencia y Vicepresi
dencia de los Estados Unidos Mexicanos, eran electos por las 
i..egls.laturas de los Estados, por mayorla absoluta de votos, 
salvo en el caso en que nlng(Jn candidato la obtuviera, supue§ 
to en el c~al el elector era la Cémara de Diputados. 
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La Le111s1atura Lóca'l, oor mayorta absolUta de votos -
podSa eieglr a dÓs 'tndiVtduos· 6are '1>resfoente de" la Repúbli
ca~ uno de los cuales~ cuando menos~ rio deberla ser vecino -
~e l~ Énttpa~. Efect4ap~ 'i'a' Vot¡ici~n,. ía' Leglsltitt~ enyl~a 
al presidente del conseJo de Gobterno, en Pliego certificado 
el testlÍnonlo del Acta de ElecclOn. · · 

El dta 6 de enero del ano de renovacton del titular -
del EJecutlvo Federal, en.presencia de las.dos Cémaras del -
Congreso General~ recibidos previamente los testimonios de -
elecclOn de las tres· cuartas partes de las legislaturas loes 
les, como mlnlmo, eran abiertos y leidos; y concluítla ésta 
debtan retirarse los senadores, en tanto que una comlslOn, -
nOOtrada por la Camara de· DIP•Jtados, procedla a revisar los 
testlm0ntos rtndtendo su dictamen para que la camara Pudiera 
calificar las elecciones y enumerar los votos. 'lo siendo 1m-
p4gnadas l~s elecciones. · · 
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11 !.- .(:OtJSTITUCIO~f CEtJTRALISTA Df'. 18'36 

La ConstltuclOn Centralista de 1836, también denomina 
da de las Siete Leyes (por el número de ordenamientos Jurldl 
cos que contenta), t lene antecedentes desde la Const 1 tuc IOn 
de 1824i porque con el triunfo de bs federalistas (partido -
liberal), frente a los conservadores, creo descontento poll
tlco que se fué acentuando a lo largo de 10 años aproximados, 
ya que sus ldeologlas polltlcas eran opuestas. 

El partido liberal se fué fragmentan90 hacia el ano -
1832, favoreciendo a los conservadores, quienes por el ano -
1835 lograron transformar el Congreso, Integrando éste se atrl 
buyeron facultades al poder constituyente, redactando el Pro
yecto que dio como resultado la ConstltuclOn Centralista aprQ 
bada el 23 de noviembre de 1835, Dentro de la ConstltuclOn la 
tercera ley Que Interesa para nuestro estudio fl!é Publicada -
el 30 de diciembre del ano siguiente. 

La ley regulaba las atribuciones del poder legislati
vo, que se depositaba en un Congreso General, Integrado por 
dos Ctlrnaras. 

Ctlmara de Diputados Carts. 2 al 7) 

Se elegla un diputado por cada ciento cincuenta mil hª 
bltantes, asl corno por cada fracclOn de ochenta mil, el mismo 
número de diputados propietarios era para los suplentes y, e
ran renovados cada dos anos, por .lo que se dlvldla a la céma
ra en dos secciones proporcionalmente Iguales en poblaclOn, -
para se alternaran en las elecciones, mismas que se efectua
ban el primer domingo de octubre del ano anterior a la renova-
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clón. El senado callflcaba las elecciones, y en caso de nuli
dad se saneaba.el defecto, o blén se podrta repetir.la elec-
ct6n. · · 

Para la designación del Senado, la camara de Diputa
dos, el.Gobierno en Junta de Ministros, y la suprema Corte de 
Justicia, eJegtan cada uno, Ha Pluralidad absoluta de votos". 
Las listas se enviaban a las Juntas departamentales, para Que 
cada una eligiera un número total de personal que ocupara las 
vacantes Que se presentaran, misma Que era enviada posterlor
~ente al Supremo Poder Conservador, para Que calificara las -
elecciones, de acuerdo a los lineamientos citados; declarando 
de ésta manera a los Senadores Que hu~leran reunido la mayo~· 
ria de votos. · · 

Por otro lado, no exlstla medios de 1mpugnaclOn, en -
contra de las éa11ficaciones electoraies; el cargo del presi
dente era Irrenunciable, salvo en casos Justificables. 

Es necesario senalar, Que en la Constitución de las -
Siete Leyes, se establec10 el Sistema de Gobierno Mexicano, -
como "Una República, Representativa y Popular", adoptando la 
separación de poder, Que Instauró el "Supremo Poder Conserva
dor#, con funciones de control de las actividades anteriores. 

En cuando a su división territorial, se hizo por Depar 
tamentos, sobre las bases de poblaclOn, localidad, en donde -
el poder, estaba a cargo de gobernadores y Juntas departamen
tales, elegidas popularmente. F.xlstlO el derecho para los cly 
dadanos mexicanos, de votar y ser votados para el cargo de -
elección POPUiar directa, teniendo como reQUISltO necesario, 
una renta anual de cien pesos para ser ciudadanos. · 
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Durante el periodo de ésta ConstituciOn los proble
mas crecieron en todo el pals, enfrentamientos.constantes 
entre federales y centralistas (partido conservador>, que -
buscaban el dominio nacional. 

El lQ de abril de 1843, se Inicio la dlscuslOn de la 
Iniciativa de. las· Bases Constl tltüvas, mismas que se aprob-ª 
ron el 12 de Junio y fueron publicadas el 14 del mismo ano, 
llevando el tl tul o de "Bases de OrganlzaclOn Poi! tlca de la 
RepCJbllca Mexicana", · · 

En materia electoral se regulaba en el tlt11lo VIII de 
los artlculos 147 al 174, en donde el procedimiento era el 
mismo de las Juntas primaras,· para designar un elector pri
mario por cada ·quinientos habitantes que deslgnarlan un e
lector secundarlo por cada veinte de eúos y éstos, a su -
vez, designaban a los diputados al Congreso. 

Para ser elector primario y secundarlo deberlan cum
plir los slg111entes requlsl tos: 

a> Ser ciudadano en eJerclco de sus derechos 
b) mayor de 25 anos 
c> vecino del partido 
d> no eJercer Jurisdicción contenciosa 

~a autoridad pol1tlca controlaba las elecciones en -
cuanto a organlzaclOn. Los militares votaban en la sección -
de su cuartel y nadie debla presentarse armado o en grupo, 

Las elecc'lones primarias se celebraban -cada dos anos 
el segundo domingo de agosto y, las secunaartas el primer -
domingo de septiembre, por otro lado las departamentales pa
ra el nombramiento de diputados al Congreso, y vocales se -
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lleva9!ln a c¡¡90 el Primer domingo de octubre Y el lunes si
guiente. 

Para la renovaclon del Presidente de la República, 
se reunta el Poder Legislativo un año antes después de reu
nidas las Juntas departamentales; ambas camaras aprlan Jos 
sobres, en el QUe se regulaban los·votos y, procedlan a cal.!.· 
ficar las elecciones, declarando al Presidente Que tuviera 
mayor número de sufragios. 

El 19 de Junio de 1843, se emite un Decreto QUe Declª · 
ra la forma y dlas en que deben verificarse las elecciones -
para el futuro ·congreso. 

Posteriormente el 27 de enero de 1846 se expidió la -
Convocatoria para un Cogreso Extraordinario, a Consecuencia 
del Movimiento Iniciado en San Luis Potosi. En dicha Convocª 
torla se dispuso Que 160 Diputados Integraran el Congreso de 
la siguiente manera: 

al 38 Diputados para la propiedad rústica y urbana, 
Industrial agrlcola. 

b) 20 Diputados para el comercio 
c> 14 Diputados para la mlnerla 
d) 14 Diputados para la Industria manufacturera 
e> 14 Diputados para las profesiones [lter~reas 
f) 10 Diputados para las magistraturas 
g) 10 Diputados para la AdmlnlstraclOn Pública 
h> 20 Diputados para el clero 
1l 20 Diputados Para el eJércl to. 
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Esta dlvls!On se realizo para las diferentes actlvl 
dades sociales ·y, los diputados eran eleg.!dos tanto prople 
tarlos COl!lO suplentes, en los departarnenfos correspondlen: 
tes. 

La elecclOn de diputados y asambleas departamenta
les se reqllzaban por medio de cédulas y escrutinio, sien
do un propietario y un suplente por cada fracclOn que pas2 
ra de treinta mil habitantes. La elecclOn de Senadores era 
similar y, por Jo que corresponde al Presidente se rea11z2 
ba como lo establecla las Bases Organlcas, cuyo resultado 
se hacia llegar por duplicado y en pliego certificado al -
Ministerio Público de Relaciones Exteriores y Gobernaclon: 

Desde la Consul!laCIOn de la Independencia los probig 
mas fueron diversos y de gran desequilibrio polltlco, pues 
con el derrocamiento de Presidentes y Vicepresidentes; In~ 

talaclones y dlsQiuclones de Congresos constituyentes, as! 
como la adopc!On de un sistema de gobierno centralista y, 
la lucha por restaurar el federalismo, todo ello dlO como -
resultado multlples ordenamientos Jurtdlcos en materia.ele~ 
toral. 

Las Bases Organlcas tuvieron vigencia un poco mas de 
3 anos y, al restablecimiento del poder de Antonio LOpez de 
Santa Anna se puso en vigencia nuevamente la Constttuc!On -
de 1824, en agosto de 1846, con la observaclOn de no contr2 
venir al Plan de la Ciudadela que se habla establecido el -
4 de agosto del mismo ano , de la misma manera hasta la ex
pedlclOn de la nueva ConstltuclOn. 

Instaurado nuevamente el Congreso y a través de di
versos debates ses1onales, se aprobó el Acta de Reformas a 
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a la Constitución de 1824 y se publicó el 22 de mayo de 1847; 
entre algunas de sus refor~as se estableció lo siguiente: 

a> Art. 10. Se concede la ciudadanla a los 20 anos, In 
· · dependlentemente de !:U estado clvt L requl riendo ú: 

nlcamente uri modo honesto de vivir y no haber sido 
condenadq cqn. pena infamante. . . . . .. 

b) Arts. 2 y 7. Se reconoce el derecho de voto y, se -
· dismlnuYQ el número.dé habitantes para elegir un dl 

putada al Congreso General. 

e> Art. 60, La Federación quedó integrada con los Estª 
dos y Teri-ttor'1os' que marcaba la Constitución de -
1824, agregando.a los que se fueran formando con -
posteri'orldad~ '<Guerrero se estableclO como nuevo -
Estadq>: · · · 

Por otra parte, diversos ordenamientos surgieron en -
torno a e1écc'1ones de los P.oderés Legislativos y EJecutlVOSJ 
como e'i Acta del 3 de Junio.de 1847, el Decreto del 19 de -
mayo de 1849,' el Decreto del 13 de abril de 1850 entre otros. 
Sin.embargo la esencia del sentido constltuclonal, no fue mQ 
dlflcada. · · · 

En el ano 1853 Antonio LóPez de Santa Anna, asume nue
vamente el poder, expidiendo decretos para fortalecer la die 
tadura y, se.mantuvo dos anos mas. Siendo a través del Plan
de Ayutla expulsado en.1855, quedando provisionalmente como 
presidente Juan Alvarez quien en octubre.de ese ano solicita 
a la elección de diputados a un nuevo Congreso Constituyente, 
que mas tarde Comonfort en la presidencia, decreta el 4 de -
mayo de 1856 el "Estatuto Organlco Provisional", que regirla 
al estado ~Xlcano temporalmente hasta la conclusión de la -
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nueva Ley Suprema. 

En ésta etapa de nuestra hlstorla, regresa Benito -
Ju~rez de los Estados únldos, aue habla sido expulsado, -
Quien es nomtirado como Presidente de la Suprema Corte de -
Justicia de la NaclOn~ el 10 de Dlcle~bre de 1857. 
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IV.- CONST!TUCJON DE 1857 

La Const1tuc1on de 1857 se elaboro durahte un año, en 
la ciudad de Dolores Hidalgo, en donde se estableclO el Con
greso del 14 de febrero de 1856: !Os diputados deberlan pre
sentar Jura~ento siendo 1nvlolab1es en las opiniones que em1 
tleran en el cargo de sus funciones. Al término de la Ley su 
prema, se firmo y Juro por los diputados y, posteriormente 
se Presento ai eJecutlvo para su Juramento Y publlcaclOn en 
toda la nación. 

En cuanto a nuestro estudio, citamos la primera Ley -
Organ1ca Electoral que se expldlO.el 12 de febrero de 1857, 
y señalaba lo siguiente: · · 

Capitulo Primero CArts. 1 y 2) 

Los Territorios, Estados y Distritos Federales seran 
divididos en distritos electorales numerados, uno por cada -
cuarenta mil habitantes, asl como por cada fracclOn de mas de 
veinte mil. Los distritos a su vez seran dtvldos, por Jos -
ayuntamientos, en secciones por quinientos habltantesque de
berlan proporcionar un elector cada una¡ asl como la fracclOn 
que no llegara a quinientos pero que no baJara de doscientos 
cincuenta y uno. Las fracciones.de menos población se lntegrª 
rlan a la Inmediata. 

Capitulo Segundo CArts. 3 al 21) 

Establecla Ja comlslOn de una persona para el levanta
miento del padron de eiectores· de los ciudadanos con derecho 
a v~tar~ a l~s que se les expedla ~otelas CeredencÍalesl. Las 
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listas se publicará, a la vista de los ciudadano& con dere 
cho a votar, en caso de no contar' con boleta se podla recla 
mar para ciue conce~iera o n9: . -

~ara p9per votar se requerla: 

al Ser cludapano r¡iextcano, Por nacimiento o naturalJ. 
zaclOn. 

bl Tener 21 anos de edad o bien 18 si hubiera contrª 
190 nupcias · · · · 

cl Tener un mQdQ h9nesto de vivir 

A la fecha de elecc!On se establecla a las 9 de la ma
nana, una mesa· Junto con el Presidente designado, escrutado
res y secretarlos, as! como ia lista de empadronamiento y se 
Podrla Incluir 19s acttv9s de la milicia (éstos deberlan pr~ 
sentarse en su respectiva secc!On, en forma Individual y sin 
armas>. ... · 

Al término de la votacton, se lelan las boletas y los 
escrutadores i1evaban la computaclOn, destgnandose electo al 
que hubiera reunido mas votos y, en caso de empate entre dos 
o mas Individuos, se colocaban en cedullllas sus nombres pa
ra depositarlas en las urnas por uno de los escrutadores, -
Y la suerte decidiera. Posteriormente se levantaba el acta -
que firmaba el presidente, los.escrutadores y los secreta
rlos, que mandaban a la pri~era autoridad del distrito. 

Capitulo Tercer9 <Arts. 22 al 32), 

En éste capitulo se regulaba a las Juntas Electorales 
9e Distrito. · · · · 
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Constituidos los electores de secclOn se reunlan en 
los Distritos, lnscrlbiendolos la autoridad polltlca, en un 
libro de actas y, tomando. razon de.sus credenciales al dla 
siguiente se' Instalaban' en el.lugar designado para nombrar 
en voto secreto a··un' Presidente, dos· Escrutadores Y un Se
cretarlo. El dictamen se ponla a dlscúc1on oara su apro6a
c1on o rectiazo por mayorla absoluta y ésta ~ecls1on era lng 
pela~le. 

Caplt4lo cuartQ CArts. 3~ al 42) 

En cuanto a la elecclOn de diputados, cada Junta -
electoral de di strl to" ·deberla' nombrar un diputado propieta
rio y un suplente, que' fuera vecino del Estado, Territorio 
6 Distrito Federal que lo ellglerai teniendo como requisitos 
ésenclales. la' edad de 25 anos el dla de la apertura de sesiQ 
nes del Congreso y pertenecer al estado secular. Los votos -
se deposl taban en una anfora y se elegia por mayorla absolu
ta,· en caso' de empate la votaclOn se repetla y, subsistiendo 
ésta la suerte decl~la. · 

Formallzandose y levantada el acta, se remltla a la 
secretarla de GobernaclOn del Estado, asimismo al Congreso 
de la UnlOn.Dlstrlto o Territorio, entregando.coola certifi
cada ·~· los diputados propietarios y suplentes. 

CaPlt410 Qulnt9 CArts. 4~ al 47> 

~ara ser ~residente 9e la RepQbllca se necesitaba: 

a> Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en eJercl-
. i:19 9e sus derechos 

~) Tener 35 anos el 91a ~e la elecclOn 
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el Residir en el pats 
dl Pertenecer al estado secular 
el No tener restricciones. 

De igual manera se pedlan requisitos para ser Pres! 
dente de la Suprema corte de Justicia, ademas de los antes : 
citados debla estar Instruido en la ciencia del derecho. 

Capitulo VI CArts. 48 al 50> 

Cuando estuvieran nombrados los diputados, en caso -
de proceder renovaciOn, se eie91i-'ta magistrados uno a uno -
diez propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un.prQ 
curador, QUe deberlan reunir las calidades del Presidente de 
la Corte. Todas las elecciones se hactan por cédulas y en es
crutinio secreto, formallzéndose las actas, para remitirlas -
al Estado, Distrito Féderal o Territorio y al Congreso de la 
iln1on o a la dlputaclOn permanente. · 

Capitulo Vil CArt. 51> 

Se facultaba al Congreso de la UnlOn para erigirse -
en cuerpo electoral, para elegir.Presidente.de la República o 
Integrantes de la Suprema Corte de Justicia, a través del vo
to y por mayorla ·absoluta. 

Capitulo VII <Arts. 52 y 5~). 

Los perfodos electorales para renovar·a los Supremos 
Poderes Federales, eran cada dos anos. Las elecciones orlmarJ 
as se efectuarlan el ~ltlmo de Junio y las de distrito el se-
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gundn domingo de Julio, principiando en.el año de 1857. En -
caso de vac~ntes se convocarlan a elecciones extraordinarias. 

Capitulo IX CArts. 54 y 55) 

En cuanto a las causas de nulidad de las elecciones, 
éstas se hacian recaer en reunir los reaulsltos el electo o 
tener restricciones por Intervenir.violencia o el uso de la 
fuerza armada en el n0mbrarnlentoi por cohecho o soborno; por 
error suostanclal en ei nombramiento de la persona; ·por fai
ta de mayorla absoluta en las· elecciones Primarias, o· bien, 
por error o fraude en· la computación.de votos. 

Capitulo X CArts. 56 al 58) 

La Instalación de los Supremos Poderes de la Nación, 
se Instalaban el io de diciembre s1gu1ente, asimismo la suprft 

.ma Corte de Justicia, después de que sus miembros hayan pre
sentado el Juramento constitucional. 

Capitulo XI <Arts. 59 al 63) 

Se referia en cuanto a la obligatoriedad de los car
gos de elección popular, el Congreso era facultado para decl 
dlr sobre los Impedimentos Que se Interpusieran. 

A los diputados faltlstas sin Justificación o sin li
cencia del Congreso, se les suspendia su percepción, ·o se po
dla llegar a los extremos de perder SUS derechos POlltlCOS y 
ciudadanos. Para ser diputado se reauerla esencialmente tener 
residencia de un a~o continuo. 
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Es necesario mencionar que el Poder Leg!slqt!vo se dª 
pos!taba en la asamblea denominada Congreso de la Unión, y -
era Integrada únicamente por la carnara de O!putados, por.que 
la carnara de Senadores se habla suprimido originalmente, sien 
do ref~r~ada la constitución el 13 de noviembre de 1874 para 
la creación de las senadur1as. 

Los Senadores serian designados de Igual manera por -
elección· Indirecta en primer grado cada 4 anos, con una edad 
rnln!rna de 30 anos. En base al Pacto Federal eran designados -
2.senadores por cada estado y 2 por el Distrito Federal, renQ 
véndose"por mitad ca~a dos anos. 

Después de un tiempo los problemas pollt!cos y socia
les se acrecentaron, sobre todo con el derrocamiento de Se
bast 1 an Lerdo de Tejado en 1876 y con la torna del poder de -
Porfirio D1az, dando corno resultado el surgimiento de asocl!J. 
clones. 

"Entre las agrupaciones podernos citar a las de los f_g 
rrocarrlleros, al Club Liberal de Cananea, al gran -
Circulo de Obreros Libres al Partido Liberal y mucho 
mas de tendencia antlporf!r!sta, rebelde al Gobierno 
y al slsterna 1119 

En 1906 se publicó el Programa del Partido Liberal M_g 
x!cano y manifiesto a la Nación, en el que se describen los 
hechos que afectan a la econornla nacional, entre los dirigen 
tes que destacan para nuestra consideración, los hermanos -
Flores MagOn, quienes son aprehendidos tras el Intento de un 
levantamiento, surgiendo la figura de Francisco r. Madero, -
que mas tarde hace causa comqn con Flores Magón para el de-

Cl9) Silva Herzog, Jesús, Breve Historia de la Revolución Mª 
x!cana, Tomo I pag, 104 
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rrocamlento de P9rflrl9 Dlaz. 

En la efervescencia revolucionarla Francls l. Madero 
expide la Ley de 1911, y posteriormente su reforma de 1912, 
sobre las !novaciones en el derechÓ electoral, ·entre las que 
destacan: 

a> Se otorga personalidad Jurtdlca a los partidos po-
lltlcos. · ·· · · · · 

b) Se organiza el registro de electores 

c) Se Instala la elecclOn directa para los represen
tantes populares. 

d) se crean los Colegios Municipales, Sufragéneos. 
<califican las elecciones>. 

el se crea una Junta revisora del padrOn electoral 

f) El Congreso quedo facultado para convocar a las -
elecciones.extraordinarias, cuando hubieren sido 
declaradas nulas o·no se hubiesen podido efectuár. 

g) Para la Presidencia de la RepObllca, Vicepresiden
cia y, Ministros della Suprema Corte de Justicia -
de la NaclOn, el c(lnputo de los votos era exclusi
vo de la camara de Diputados erigida en Colego -
E lec.tora l. 

Al consolidar el poder·venustlano Carranza, decreta el 
14 de sentlembré de 1916 a elecciones para Integrar un Con
greso Constituyente, en la ciudad.de Querétaro, Iniciando las 
Juntas preparatorias el 21 de noviembre del mlsrrK? ano. 
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V.- CONSTITUCION DE 1917 

Después de Integrado el Congreso Constituyente, tras 
diversos debates, se aprueba nuestra actual Constitución, el 
31 de enero de 1917, misma que se promulgó el 5 de febrero -
y, entró en Vigor el lQ de mayo del mismo ano. 

Es sin lugar a duda el momento histórico que tenemos 
más inmediato, porque aunque bien es cierto que México adop
tó la ieglslaclón de Estados Unidos y, bases Ideológicas de 
la Revolución Francesa, mantuvo la esencia por un lado del -
Federalismo Nacional, asi como.en la Constitución de 1917 -
plasmó los.derechos mas que pollticos fueron los sociales, -
sobre todo en materia laboral; 

En cuanto a la Soberanla Nacional y de la Forma·de -
Gobierno Inscribió y rectificó que: 

Art. 39 "La Soberanla nacional reside esencial y orl 
glnariamente en el pueblo. Todo poder público dimana 
del pueblo y se Instituye para beneficio de éste. El 
pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable dere
cho de alterar o madi ficar le forma de gobierno". 

Art. 40 "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una República, representativa dPmocratica, fede
ral, con~uesta de Estados libres y soberanos en todo 
lo conéerniente a su régimen Interior; pero unidos én 
una federación establecida según los pr~nclplos de e~ 
ta ley fundamental". 
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Art. 41 "El pueblo eJerce su soberanla por medlo de -
los Poderes de Ja Unión, en los casos de la c0J11Jeten 
cla de éstos, y por Jos de los Estados. en lo que tQ 
ca a sus reglmenes Interiores, en los términos res
pectivamente establecidos por la presente constitu
ción Federal y los particulares de los Estados, los 
que en ningún caso podran contravenir las estipula
ciones del Pacto Federal". · 

En m~terla electoral el articulo 60 Constitucional -
estableció aue: 

HCada camara calificara las elecciones de sus miem
bros y resolvera las dudas Que hubiese sobre ellos. 

Su resolución sera deflnitlva e Inatacable". 

Tenlan prerrogativas de Inmunidad Cart. 61), pero no 
POdlan deserr.Penar otra com1s1on en sus funciones a diferencia 
de.Renunlca Justificada <art. 62). 

El art. 63 senalaba que "Las camaras no podran abrir 
sus sesiones ni eiercer su cargo sin la concurrencia en la de 
senadores, de las 2 terceras partes, y en la de diputados de 
mas de la ml tad del número de sus mlerroros .... " 

Por otra parte se adopto la elecc!On dlrecta de Dipu
tados y Senadores, para Ja dlPutaclOn se requerla una pobla
c!On de sesenta mil habltantes o fracc1on superior a los veln 
te mil norrt>rando a un dlPutado propietario y un suplente, que 
durarlan en sus funciones dos anos: en cuanto a las senadurlas 
deberla elegirse en cada Estado dos senadores propietarios y 
dos suplentes por un periodo de 4 anos, debiéndose renovar -
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Ja camara por mitad cada dos anos. 

Respecto al Presidente de 1 a RepC1bl lea se reservl la 
facultad a la camara de Diputados, al Congreso de la,U~lón a 
ereglrse en Colegio Electora!, para efectuar el cómputo, y -
calificar las elecciones a través del voto directo que, se-. 
concedla a los ciudadanos que tuvieran 18 anos de edad eman
cipados, o bien 21 anos en caso contrario, teniendo un modo 
honesto de vivir. 

Indudablemente podemos sustentan que la democracia -
mexicana está garantizada a través de la eiecc.IOn de los re
presentantes, por medio· del sufragio y, con la división de -
poderes Cart. 49), en cuanto no podran reunirse· dos o mas PQ. 
deres en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
poder legislativo en un sólo Individuó. Salvo casos extraor
dinarios conforme lo marca el articulo 29 cónstltuclona!. 

Sin embargo ¿que ha pasado a lo largo de 73 anos, -
después de existir grandes preceptos Jurldlcos en nuestra -
carta Suprema? 
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VI.- LEYES Y REFORMAS ELECTORALES DESPUES DE LA CONSTITUCION 
DE 1917, 

Estando en el poder venustlano Carranza expldlO la -
Ley Electoral,· del 2 de Julio de 1918, en el cual estabiece, 
según nos· muestra Franclsco.Berlln Valenzuela Que los: 

"ConseJos de Listas Electorales con sede en la capi
tal de cada Estado. Estas listas eran permanentes y 
suJetas a revlslOn cada dos anos. Para constituir -
un Distrito Electoral, se reQulrlO un mlnlmo de ve
inte mil habitantes. En su contexto revelo un animo 
civilista .y.el propOslto de erradicar la lucha de -
los caudillos. Es considerada una Ley demasiado -
avanzada para su tiempo, QUe concedlO demasiada Im
portancia a los partidos polltlcos Cya Que éstos no 
exlstlan, surgiendo posteriormente en 1919) '" 20 

Posteriormente en el último año de gobierno de Manuel 
Avlla camácho se publlcO en el Diario Oficial de la Federación 
del 6 de enero de 1946 la Ley Federal Electoral, dando un cam
bio en su estructura, pues Queda en manos de la Federación el 
Proceso Electoral, por ende se crearon la ComlslOn Federal de 
Vigilancia Electoral, las Comisiones Locales Electorales, los 
Comités Electorales Dlstrltales, las Mesas Directivas de Cas! 
!las y el ConseJo del PadrOn Electoral. 

1.- La Comisión Federal de Vigilancia Electoral, se -
encargaba de la preparación, desarrollo y vigilancia del proc~ 
so electoral, también de la 1nvestlgac1on de hechos relaciona
dos con les denuncias de los partidos polltlcos, asl como en -
ia dlstrlbuclOn dlstrttal de la República. 

C20l Berl ln Valenzuela, Francisco, Derecho Electoral, M~x . .1983 
Edlt. ~orrua. pég. 244 
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2.- Las Comisiones Locales Electorales y Jos Comités 
Electorales Dlstrlta!es, tenlan a su cargo Ja preparación, -
desarrollo y vigilancia del procedimiento electoral en sus -
respectivas circunscripciones territoriales 

3.- El ConseJo del Padrón Electora!, se Integraba por 
un ConseJo de Listas Electorales, tanto dlstrltales como Muni
cipales, con autonomla para organizar las campanas de registro 
entregando la credencial de ldentlf lcaclón para las respecti
vas votaciones. 

Los candidatos a diputados se registraban ante el Co
ml té Dlstrital, y los candÍdatos·a senadores lo haclan ante -
las Comisiones Locaies Electorales, en cuanto al Presidente de 
la República su registro era.ante la Comlslon Federal de Vigi-
lancia Electoral. · 

No obstante ésta Ley fue abrogada, dando surgimiento 
en forma Inmediata, la Ley Federal Electoral del 4 de diciem
bre de 1951, en el aue se crea ademas de los organismos antes 
senalados el Registro Nacional de Electores. En su articulo -
113 se prohibió expresamente a los Comités Dlstrltales y a las 
Comisiones Locales Electorales, calificar el procedimiento e
lectoral, pues conforme a lo aue dlsponla el articulo 60 Cons
tl tuclonal ya citado, se reservaba a cada camara la facultad -
de calificar la elección de sus mlenbros ereglda en Colegio -
Electoral. · 

Sin embargo en cuanto a la Impugnación del~proceso -
electoral se podla iJevar a cabo CUITNJl lendo determinados reQUl 
sitos. Para los ciudadanos aue Impugnaran, deberlan ser veci
nos del Distrito Electoral o de la Entidad Federat1va corres
pondiente, siempre y cuando la reclamación se hiciera respecto 
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de la elección de diputados o senadores, debiéndose hacer por -
escrito, anexando las pruebas correspondientes y, resolviendo
se en un término de 3 dlas. 

En cuanto a la transgresión de la Comisión Federal -
Electoral, procedta el recurso de revocación, resolviéndose a 
los 5 dlas posteriores de su interposic1on. 

En 1973 se crea la nueva Ley Federal Electoral tenlen 
do vigencia a partir del dla 6 de enero del mismo ano, déndole 
al Registro Nacional de Electores, función permanente y, depen 
dlendo de la Comis1on.Federal.Electora1. -

En cuanto a las facultades y obligaciones de la Comi
sión Federal Electoral se estableclO en el art: 49 lo siguien
te: 

l.- C9ordlnar la preparación, desarrollo y Vigilancia 
del procedimiento electoral. 

2.- Cuidar la oportuna lnstalaclOn y el debido funclQ 
namlento de los demas organismos electorales, as! como de sus 
dependencias. 

3.- Investigar, por Jos medios pertinentes, los he
c~9s relacionados con el procedimiento electoral; de manera e~ 
peclal los denunciados por los partidos polltlcos sobre violen 
cla de las autoridades o de ios otros.partidos en contra de su 
pr9paganda, candidatos o miembros. 

4.- Resolver las consultas e Impugnaciones de los cly 
dadanos y de los partidos polltlcos en relac1on al funcionami
ento de los organismos electorales, a la designación de Íos'1n 
tegrantes de la c9~is1on Local y Co~ltés Dlstrltales Electora-
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les Y demas asuntos de su competencia. 

5.- Informar a la comisión Instaladora o a tos secre
tarlos de las Juntas Preparatorias de las camaras del Congre
so de la Unión, sobre los hechos que puedan Influir eh la ca-
1 iflcaclOn de tas elecciones y respecto de todo aquello que -
éstos le soliciten. 

En cuanto a la determinación final de las elecciones, 
éstes eran lnapeiables ante Ja Suprema corte de Justicia, s.1 
gulendo el precepto constitucional Cart. 60), 

A causa de los problemas polttlcos, enfrentamientos -
con agrupaciones tanto patronales como obreras y, desestabll.1 
dad económica Cfuga dé capitales, devaluación de moneda>, que 
se presento en el periodo, de Luis Echeverrla Alvarez, fué necg 
sarlo el cambto en el sistema electoral. 

En 1977 se presentan las refC1rmas y adiciones a la -
Const1tuc1on, creandose ast le Ley Federal de Organizaciones 
Polftlcas y Procesos Electorales CLFOPPEl, derogando la Ley -
F~deral Electcral de 1973. 

El articulo 60 constitucional estableclO: 

"La Cánara de Diputados calificara le elección de sus 
miembros a través de un Colegio Electoral que se Integrara -
por 60 presuntos diputados, que de acuerdo con las constancias 
de mayorta que.registre ia Comisión Federal Electoral, hubie
ran obtenido mayor nOmero de votos y por 40 presuntos diputa
dos que resulten electos.en la O las clrcunscrl.PCIOnes Plurl-
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n91111nales que o~tuylesen la vqtac!Qn mas éjltél"· 

"En Ja camara de Senadores, el Colealo Electoral se -
Integrara con l~s presuntos senadores que obtuvieren declaratQ 
rla de Sena~or elect~ de la leglslatuva de la entidad federatl 
va correspondiente, y de la Comls!On Permanente del Congreso -
de la Un!On en el caso del Distrito Federal". 

En cuanto a la Reforma del articulo 97 constitucional 
se estableclO que: 

"La Suprema Corte de Justicia esta facultada para pra_k 
tlcar de oficio la aver!guac!On de algún hecho o hechos que -
constituyan la vlolac!On del voto Público, pero sOl.o en los cª 
sos en que su Juicio pudiera poner en duda la Jegalldad de to
do el proceso de elecc!On de alguno de los Poderes de Ja. - -
Un!On. Los resultados dé la !nvestigac!On se haran llegar. opor. 
tunamente a los Organos competentes•. 

Con relac!On al precepto antes citado la Ley Federal -
de Organizaciones Polltlcas y Procesos F.lectorales, en su numJ! 
ral 223, establecla que éstas violaciones deblan ser determi
nantes del resultado de Ja elecc!On y no solo •sustanciales•, 
qÜe de manera limitativa enumero la Ley las que considero con 
ésta naturalleza.Jurldlca, estableciendo ademas que la "nuli
dad de una elecc!On únicamente p0dra ser declarada por el Co
legio Electoral de la camara de t.!Putados". 

El llcenclado Fellpe Tena Ramtrez, senala que la Su
prema Corte de Justicia no emltla una verdadera resoluc!On, -
sino sl111>lemente una declarac!On de caracter moral ••• SI la -

· Corte interviniera en la poÚtlca electoral con lntenclon de 
sanearla, podrla contraer la enfermedad (Fraude ElectoralJ,pe
ro no curarla con su lntervenclOn ... La pol ltlca no tiene nada -
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aue ganar, pero la Justicia si tiene mucho aue perder. 

En la Ley Federal de Organizaciones Polltlcas Y Pro
cesos Electorales, se establecto que el procedimiento electQ 
ral es el conJunto de decisiones, actos, tareas y actividades 
que realizan los organismos poltt!co-electorales, los parti
dos poJtticos y los ciudadanos. oandole responsabilidad al -
Estado, a los ciudadanos y a Jos partidos polttlcos en el am
blto de cada una de sus atribuciones, la preparación, desarrQ 
!lo y Vigilancia del procedimiento electoral, señalando como 
~rganlsmo poltttco-electorales, a los ya citados, 

Para asegurar el cumplimiento de la ley se crearon los 
recursos.de· AclaraciOn, Inconformidad, Protesta, Revisión y -
bUeJa; facultados para Interponer los ciudadanos, Jos candida
tos, los partidos y las asociaciones con fines polltlcos. 

El Recursc de Aclaración era procedente en contra del 
Registro Nacional de Electores, cuando el municipio incluyera 
personas ya fallecidas, Incapacitadas o inhabilitadas, as! CQ 
mo cuando se excluyera a los ciudadanos con derecho al voto. 
Este recurso se lnterponla por escrito, anexando las pruebas 
reaueridas. Asimismo procedla éste recurso.ante la Delegación 
Dlstrttal del Registro Nacional de Electores, en el caso de -
aue se negara el registro e Inclusión en el padrón electoral, 
o c~ando fuere excluido por cancelación de su lnscrlpclOn. 

El Recurso de Inconformidad funcionaba cuando exlstla 
una resolución desfavorable al recurso de aclarac!On, y éste -
se realizaba ante el citado Registro. 

Los Recursos de Protesta, RevocaclOn. Révlslón y aueJa 
eran Interpuestos dentro del procedimiento electoral, por los 
candl~atos Y los partidos pol!tlcos, en contra de la actuación. 
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de Jos organismos electorales y de sus dependencias. 

La Protesta debla Interponerse en la fecha de la ele,!;. 
Clón ante la casilla y dentro de las 72 hrs. siguientes a la -
conclusión del acta final de escrutinio ante el Comité Dlstrl~ 
tál Electoral. contra violaciones a la ley Que afectara los rg 
sultados contenidos en ei acta final. 

La QueJa procenla en contra de los resultados establg 
cldos en el acta del cómputo dlstrltal de la elección de dlpu
tadós, ·siempre y cuando existieran causales denulldad de una -
eleccl~n, deble'ndose Interponer al mismo Comité Dlstrltal Ele~ 
toral. al finalizar la sesión de computo o dentro de las 24 -
hrs. siguientes. La resolusión era hecha por el Colegio Elect.Q 
ral de la C~ara de Diputados. 

El Recurso de Revocación funcionaba en contra de los 
acuerdos de la Comisión Federal.de las Locales y de los Comltes 
Dlstrltales Electorales, facultados para Interponer, los parti
dos polttlcos y, senalando el acuerdo Impugnado, y los concep
tos transgredidos. anexando las pruebas pertinentes. 

En cuanto al Recurso de Revisión era procedente: 

al Los recursos de protesta, Inconformidad o revoca
C Ión no fueren tramitados, 

b) El recurso Interpuesto no fuere resuelto en el pla
zo senalado y, 

cl La resolución recalda a los recursos de protesta. -
Inconformidad o revocación fuera cóntrarta a lo di~ 
puesto por Ja ley. 
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Consideramos que la Ley de Organizaciones Polltlcas 
Y Procesos Electorales promulgada en diciembre de 1977, con
tiene una visión.mas amplia y significativa que la.de 1946 -
y, las posteriores a la misma: en cuanto a las funciones que 
competen a los partidos polltlcos, los requisitos Juridi'cos 
para su registro, asimismo el establecimiento de la represen 
taclOn proporcional, para la oposición partidista. También Pll 
ede citarse la existencia y participación de nuevas minarlas 
a través de otras vlas. 

De la misma manera la crisis econom1ca se profundizó 
durante los primeros cuatro anos de gobierno de Miguel de la 
Madrid y, retomando el comprcmlso del programa de renovación 
pol1 tlca, publlcO en el Dlaro Oficial un acuerdo para que la 
Secretarla de Gobernación convocara "a los partidos polltlcos 
nacionales, a las asociaciones polltlcas'naclonales, a las~ 
organizaciones sociales, a·las Instituciones académicas y a 
ios ciudadanos en general", para participar en audiencias P!! 
bllcas sobre •1a renovación polltlca electoral Y la partlcl
paclon ciudadana en el gobierno del Distrito Federal", el 9 
de Junio de 1986. 

De lo anterior dio como resultado 17 comparecencias 
en el Distrito Federal y 4 regionales que Ilustro dlveras -
formaciones polltlcas. En éste sentido el maestro José Wolden 
berg, nos presento un panorama en las Conferenctás del Proce
so Electoral, l111>artldas en la Facultad de Ciencias Polltlcas 
y Sociales de la U.N.A.M., sobre los debatas a las Reformas. 

El primer tema que se debatió fue el de la Integra
ción de los órganos de representación popular ccamara de Di
putados> y, el planteamiento de la desaparlclón'del Senado, 
propuetas hecha por el PPS y el PSUM. 
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El segundo tema fue el de los partidos polltlcos na
cionales, en torno a ia necesidad de abrir mas los medios de 
comunicación a los partidos polttlcos, ast como los reQulsl-
tos para obtener el registro, . . 

El tercer tema fue el de los órganos y procesos elec
torales, la calificación de las elecciones; proponiendo el -
PPS,· Que la Suprema· Corte de Justicia no Interviniera en cue§. 
tlones electorales y proponiendo tlnlflcar como delito las vl.Q 
laclones del ·clero al articulo 130 constitucional. 

Finalmente, el Presidente de la RePObllca envio dos -
Iniciativas al Congreso: una para modificar diversos precep
tos constitucionales en materia electoral y, la otra para -
crear.un nuevo Código Federal Electoral. 

Las Reformas Constitucionales en Materia Electoral -
fueron debatidas en sesión ordinaria por la camara de Diputa
dos los dlas 27 y 28 de nov1e11Dre de 1986, pasando posterior
mente a la camara de Senadores· <Revisora en éste caso>, para 
oespachar la Iniciativa ante el Presidente y as! convertirlas 
en ley suprema. · · 

Se modificaron los articulas 52, 53 y 54 de la ConstJ. 
tuclón para lograr una nueva forma de lnte9raclOn de la cama
ra de Diputados. Manteniéndose el sistema mixto con domlnaclOn 
mayoritaria, pero se aumentó el nOmero de los diputados plurl
nominales, la reiaclón entre los diputados de mayorla relativa 
y de representación proporcional tiende a acercarse. Anterior
mente eran 300 y 100, ahora seran 300 Y 200. 

LQS 200 diputados de representaclOn prop9rclonal s1em 
pre seran electos en cinco circunscripciones. Antes, los 100 
plurlnomlnales podlan ser elegidos en una, dos, tres, cuatro 
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o cinco circunscripciones, dependiendo de la decisión de la CQ 
misión Federal Electora!). 

Todos los partidos podran participar ene! reparto de 
esos diputados Cantes, quien tenla 60 o mas·constanclas ·de ma 
yorla relativa se vela excluido de ese reparto), pero baJo : 
las modalidades siguientes: 

al El partido que obtenga entre 50 y 70 por ciento de 
la votación nacional y menos de esa cantidad del -
porcentaje total rJp alputaclos por la vla de mayor la 
relativa, completara el porcentcJe de sus diputa
dos por la vla Plur!nomlnal hasta hacerlo Igual al 
porcentaje de su votación. · 

b) El partid~ mayoritario nunca podra tener mas del -
70 por ciento de Jos diputados, aunque su votación 
sea mayor, Cantes podla tener hasta el 75 por ci
ento>. 

c> El partido mayoritario nunca podra tener menos del
So por ciento mas uno de los diputados, aunque su -
porcentaje sea menor. 

d) Los partidos que obtengan el 1.5% o mas de la vota 
cion participaran.en el reparto de los diputados: 
PlÚrlnomlnales de acuerdo con lo que establezca el 
nuevo Código Federal Electoral. 

También se modificaron los artlculos 56 y 60 constitucional, 
el primero se refiere al Senado, que seguiré Integrado por -
dos senadores por Estado y dos por el Distrito Federal, pero 
la camara se renovara por mitad cada tres anos, con el obJeto 
de dar continuidad ~n los trabajos· 
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Con relación al articulo 60 constitucional, permane
ció la calificación de las elecciones, Pero con la totali
dad de sus miembros (anteriormente el Colegio Electoral se In 
tegraba con cien presuntos Diputados, 60 de mayorla relativa 
Y 40 de representación proporcional. y, por lo que respecta a 
la Suprema corte de Justicia (participación sobre el recurso 
de reclamación), se sustituyo por un tribunal. 

El Código Federal Electoral, es creado como ley reglª 
mentarla, el 12 de febrero de 1987 y, estructurado en ocho l! 
bros, abrogándose de esta forma la Ley Federal de OrganlzaclQ 
nes Polttlcas y Procesos Electorales de 1977. 

Por lo que corresponde a la creación del Tribunal con 
tencloso Electoral y el Código Federal Electoral, se analiza
ran en el 01 timo Capitulo· de la presente Investigación. 
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CAPITULO TERCERO 

LA LEGITIMACION DEL PODER POLITICO 

1.- SUFRAGIO UNIVERSAL. 

El Sufragio lo define sanchez Vlamonte como: 
"Toda manl festaclón Individual que tiene por objeto -
concurrir a la formación de la voluntad colectiva, -
con el fin de constituir el gobierno o de.decidir al
gún problema trascendental para los.intereses de la -
naclon. 1121 

Por su parte el Lle. Eduardo Andrade sanchez expresa: 
"El sufragio es, en stntesls, el derecho de partlclpa
clOn electoral, es decir, la posibilidad de partici
par en la declslOn que habré de tomarse por medio de 
las elecclones",22 

Estas concepciones nosilhacen recordar las teorlas de 
Tomas Hobbes, Rousseau, en cuanto a la representatlvldad Y la -
renuncia del Súbdito ·a SU libertad para recuperarla como Ciuda
dano. 

(21) Sénchez Vlamontek Carlos. Manual de Derecho Constltuc1onal 
Edlt. Kapelusz, ¿a edlclOn, Buenos Aires, 1956, pég, 94 

(22) Andrade sanchez, Eduardoú IntroducclOn a la Ciencia Polltl 
ca, ColecclOn de Textos nlversltarlos pég 170-171. -
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Nuestro fundamento Jurldlco lo encontramos en el artl 
culo 34 constitucional 'en cuando a ia cludadanla, fracción I -
"votar en las elecciones populares, sin embargo para ello se -
deben cumplimentar determinados requisitos, senalados por el -
COdlgo Federal Electoral de reciente creación, que se estable
cen en el Libro Primero. 

Articulo 4.- El sufragio· expresa la voluntad soberana 
del pueblo mexicano .. 

Votar en las elecciones constituye un derecho Y una -
obllgaclon del ciudadano mexicano Que se eJerce para cumplir -
la funclOn pCJbllca de Integrar los Organos del Estado de elec-
ción popular. · 

El voto es universal, libre, .. secreto y directo. En -
los Estados Unidos Mexicanos las autoridades garantizaran la -
libertad Y secreto del voto. 

Articulo s.- Deberan eJercer el derecho del sufragio, 
en los términos de este Código los ciudadanos mexicanos, varo
nes y muJeres, Que hayan cumplido dieciocho anos, se encuentren 
Inscritos en el padrOn electoral, y no se encuentren comprendi
dos dentro de los supestos siguientes.: 

I.- Estar suJeto a proceso criminal por delito Que me
rezca pena corporal, desde Que se dicte auto de formal Prisión; 

II.- Estar extinguiendo pena corporal; 
III.- Estar suJeto a lnterdtcclOn Judicial, o Interno 

en establecimiento p(Jbllco o privado para toxicómanos o enfer
mos mentales; 
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IV.- Ser declarado vago o ebrio consuetudinario, en -
tanto no haya rehabilitación; · 

v.- Estar Prófugo de la Justicia, desde que se dicte 
la orden de aprehensión hasta la prescripción de la acción pe
nal; 

VI.- Estar condenado por sentencia eJecutorla a la -
suspensión o pérdida de los derechos polltlcos, en tanto no hª 
ya rehabilitación, y 

VII.- Los demés que señale este Código. 

Articulo 6.- Para el elerclclo de sus derechos polltl
cos electorales, los ciudadanos mexicanos podrén organizarse -
libremente en partidos polltlcos·y agruparse en asociaciones PQ 
11 tlcas en los términos previstos en el Libro Segundo de este -
Código. 

El Sufragio Cvotol, como podemos apreciar, es el ele
mento clave para decidir a quien le otorgamos nuestra represen
tatlvldad, no obstante como lo señala Andrade Sénchez: 

"legalmente no se establece sanción alguna por el ln
cumpl lmlento de la obligación de votar".23 

(23) Andrade Sénchez op, cit. pég. 177 
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11.- PARTIDOS POLITICOS 

Los Partidos Polttlcos surgidos en Jos Estados Moder 
nos, se han consolidado d través del Estado mismo, Que les -
ha otorgado personalidad Jurldlca, como parte Integrante de -
nuestro Derecho Públ leo. . 

En torno a ello multlples conceptos se han desarrolla 
do a partir del siglo xix; para definir a los Partidos Polttl: 
c~s·, Sin embargo es inglaterra donde tiene sus antecedentes, -
con la formación de Organlzaclónes, por la pugna del poder de 
la corona (Eduardo ll, y en favor del ·Parlamento. 

Los primeros grupos partidistas fueron los llamados -
Whlgs <en favor del Parlamento), y los Torles Que deseaban Que 
pre'valeclera la corona. La Revolución Inglesa traJo el camblo 
del poder del Rey al Parlamento, dándose as! los enfrentamien
tos partidistas, en sus Primeras manifestaciones. Con Ja Revo
lución Francesa y Norteamericana se consolidan materialmente 
Jos Partidos Polltlcos. 

Georg Jelllnek considera que: 

"Los partidos polltlcos son, por su naturaleza, gru
pos aue mediante convicciones comunes relativas a -
ciertos fines del Estados tratan de realizar estos 
fines concretos.". 24 

(24) Allgemelne Staatskebre, 2a ed. revisa y como!. por Walter 
Jelllnek, 4a relmpr. de laed .. de 1914, Berlln 1922 pp, 
115. 
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Por su parte Richard Sch;;;idt define que: 

"Los partidos son las fuerzas formadoras del Estado -
dentro de ia vida social y, ·en especial, las que per 
fecclonan el derecho públlco",25 -

Andrés Serra RoJas nos señala: 

"Un partido polltlco se constituye por un grupo de -
hombres y muJeres que son ciudadanos en el pleno e
Jerclclo de sus derechos clvlcos y que legalmente se 
organizan en forma permanente, para representar a -
una parte de la comunldadad social con el propósito 
de elaborar y eJecutar una plataforma polltlca y un 
programa nacional con un equipo gubernamental".26 

Jesus Anlén, sostiene que: 

"El partido polltlco es la asociación legal creada -
por un grupo de ciudadanos, con caracter permanente 
en torno a una declaración de principios y un pro
grama de acción ~ara la conquista o conservación de 
poder estatal". 27 

C25l Esta cita fue tomada de Rarey Austln, "La Democracia y el 
Sistema de Partido, Edito, Anagrama, Barcelona 1976 pag. 175 

C26l Serra RoJas, Andrés. Teorla General del Estado. Editorial, 
Porrúa, s. A. México, 1964. . 

C27l Anlén LOpez, Jesús, Origen y Evolución de los Partidos Po-
1 ltlcos en México, Editorial Porrua, S. a. México 1973, -
pég. 22 . 
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ESTA TISIS NO DEBE 
SAUR DE LA ~'~UVW'¡~ 

La Ley Electoral de 1946 define por Primera vez a los 
Partidos Pol!ttcos. En su articulo 22 se establec!a que "los 
partidos Pol!tlcos son asociaciones constituidas conforme a -
la ley, por ciudadanos mexicanos en pleno eJerclclo de sus d~ 
rechos c!vtcos, para fines electorales y de or!entac!On pol!
tlca;:. 

Sin embargo citado concepto fue modificado en las sun 
siguientes reformas electorales. Cl951, 1963, 1977), actualrnen 
te el Código Federal Electora establece en su numeral 24 que 
"Los partidos polltlcos son formas de organtzacton pol!t!ca y 
constl tuyen entidades de interés Público. · 

Los Partidos Pollt!cos en México, se han formado rnat~ 
rlalrnente sin disposición expresa; podernos recordar en 1833 -
los grupos corno el.Partido Liberal y el Partido Conservador; 
en 1876 el Club Laboral de Cananea y el Circulo de Obreros La
borales al Partido Laboral; en 1906 el Partido Laboral Mexlcgi 
no. 

La Ley de 1911, expedida por Francisco l. Madero, re
conoce a los Partidos Pol!tlcos y, es en 1919 cuando se for
man partidos corno: El Partido Liberal Const!tuc!onal!sta, el 
Partido Libera! Nacionalista, el Partido Laborista Mexicano Y 
el Partido Comunista Mexlcanoi éstos dos últimos surgen del -
Congreso Socialista Nacional. En 1928 se formo el Partido Na
cional Revolucionarlo, dirigido por Emilio Portes Gil y, en -
uno de sus discurso expreso: 

"El Partido Nacional Revolucionarlo, es francamente un 
partido goblern!sta. No vamos a enganar a la opinión 
Pública, corno se le r.a engañado en épocas anteriores, 
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presum l endo que e 1 PMR sera un part l do l ndepend lente, 
La Revoluc!On hecha Gobierno necesita de un Organo de 
agitac!On y de defensa ... El Gobierno tlene·e1 progrQ 
ma de la Revoluc!On; el partido tiene el programa de 
la Revolución y del Gobierno. Mo sera como Ja°s parti
dos que han existido en épocas pasadas, partidos que 
sin miramientos en Jos medios han llegado al poder -
por cualesquiera circunstancias. flo ira tampoco, como 
lo han· hecho en otras épocas partidos poJltlcos de f1 
nes electorales, a estar frente al Gobierno con dia
r las exigencias. No, sera un colaborador sincero de -
la administración, que apoyara su obra revolucionarla. 
Esta es Ja misión del PMR y por esto digo que el PNR 
es un partido gobiernlsta".28 

Estas palabras muestran la realidad inmediata desarro
llada en el periodo de Alvaro Obregón, que alitlndose con el -
Partido Laboral Mexicano, la Confederación Regional Obrera Me
xicana (CROMJ, y grupos de presiOn polltica (sindicatos), lo
gra el control de los sectores obrero y campesino, para asegu
rar la Presidencia de la República. 

Por lo que corresponde a nuestro estudio el licenciado 
Carlos Sevilla, nos muestra para explicar a los.Partidos Poll
tlcos, una divlslOn a partir de la formaciOn del partido de E~ 
tado CPRlJ, en 1929. 

C28l Declaración de Emilio Portes Gil, citada por Andrés Serra 
RoJas "Los Partidos Polltlcos, Reflexiones sobre s11s Pla
taformas y Programas•, México, vol. 1 núm 2 y· ¡5 1958 
~.n~. . 
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Citamos las etapas por el desarrollo y regulación de 
los Partidos Pol!tlcos. · 

PRIMERA ETAPA 1929-1946 

Como antecedente a ésta etapa se encontraba en forma
ción el Partido Nacional Revolucionarlo, la situación polltl
camente era caótica, pues la reelección de Alvaro Obreqón que 
sustentaba al término del gobierno de Plutarco Ellas Calles, 
provoco el surgimiento del Partido Nacional Antlreelecc1on12 
ta, pero desafortunadamente se presento el homicidio de Obre
gón. No.obstante Calles estabiliza en su último ano de gobler 
no a la población, con ayuda de sectores sociales. 

Los partidos Nacional Revolucionarlo y :el Antlreelec
clonlsta formaron un blpart!dlsmo para las futuras elecciones 
y, ·es en 1934cuandOPérez Trevli'lo busca la candidatura presi
dencial apoyado el el Partido Nacional Revoluclonar10, pero -
el Partido Antireelecclonlsta o Burocracia Polltlco-Mllltar CQ 

mo le llamo Carlos Sevilla, logro imponer a Lazara cardenas -
como Presidente de la República. 

En 1935 se forman organismos como la Confederación Gª 
neral de Obreros y campesinos de México (CGOCMl, la Confederª 
cl6n de TrabaJadores de México CCTMl, la Confederaclon Nacio
nal Campesina CCNC> y la ya existente CCNOMl. 

Para finalizar el periodo de gobierno de Lézaro carde
nas, aún con los trastornos econOmlcos aue deJara la Naclona
l lzacl6n Petroiera, se formaron el Partido de Acción Nacional 
en 1939 dirigido por Manuel Gómez Mortn y el Partido RevoluclQ 
narlo de Unlflcacl6n Nacional, representado por Juan A. Alma
zan, dlsperséindose éste último al término de los comicios r.n 
el aue participó Almazan como candidato a la presidencia. 
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Manuel Avlla Camacho logra la presidencia y, se for
talece de ésta manera ei Partido de la RevoluclOn Mexicana. 

SEGUNDA ETAPA 1947-1964 

En 1946 la Burocracia Pol1tlca lucha por establecer 
medios m~s eficaces e incursionar una nueva poi1tlca de con
trol. Afortunadamente entra en vigor la Ley Federal Electo
raL en el que se consignaban 18 articulas referente a los 
partidos polltlcosi ·se establece por primera vez el conceptQ· 
de partido pol1tlco, la figura de coallclOn, requisitos pa
ra constituirse como partido, causas de la cancelaciOn temPQ 
ral y definitiva del registro de los partidos entre otros. 

Por lo que corresponde al nombre del Partido de la -
Revoluc IÓn Mexicana cambia· 11 teralmeni:e, quedando cómo el -
Partido Revolucicmario · InstltuclonaL conocido comurimente -
por su hegemon1a PRI. 

Para 1951 en.vlsperas de un nuevo periodo presiden
cia!, se reforma la Ley Federal Electoral. El cambio en cuan 
ta· a Jos partidos pol1tlcos se refiere es : requisitos para 
la obtenclOn del registro, causas de cancelaclOn del regis
tro, escrutinio y computo electoral. 

Con la creación de la Ley Federal Electoral de 1946 Y 
sus reformas de 1951 se forman otros partidos como el Partido 
Popular. CPP), el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 
CPARML Partido Fuerza Popular CPFÍ'l, el Partido del Pueblo -
Mexicano CPPM>. algunos fueron disueltos al concluirse las -
elecciones. Y para 1958 solo dos. partidos disputaban la presl 
dencla; el Partido de AcclOn Nacional y el Partido Revoluc10-
narl9 lnstltuclonal,·P<:>rque otros partidos PP y PARM, se -
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adhirieron a la candidatura del Partido Revolucionarlo lnstl 
tuclonal. 

TERCERA ETAPA 1965-1982 . . . 

Se caracteriza ésta etapa por la presencia de un par
t Ido en el Estado, mismo que origino establecerse por primera 
vez en la Constltucion el término "Diputados de Partido". La 
ley de 1963 en material electoral legisla.sobre las exencio
nes fiscales a favor de los partidos polltlcos sobre los Jm
puest9s de tlf!lbre: Y en vista de la qu.ebrantada opos1cion de 
1962, se estableció en la ley que por cada 2.5% de la votación 
t9tal, los partidos polltlcos tendrian derecho a 5 diputados. 

Durante el gobierno de Gustavo Dlaz Ordaz Cl964-
l970l, se oresentó lo siguiente: 

"Un crecimiento econOmlco real pero desequilibrado. 
En primer lugar sacrifléó el nivel de la vida de la 
clase trabajadora en beneficio de la acumulaclOn del 
capital, con la consiguiente concentración del lngr~ 
so y, en segundo término, sacrifico la agricultura -
en beneficio de la Industria. Este desequilibrio te
nla que ser.causa de la Inconformidad de amplios se~ 
tores de trabajadores, de la pequena burguesla y de 
los estudiantes, principalmente unlversltarlos".29 . . . 

Al asumir la presidencia Luis Echeverrla Alvarez.modl 
flcO la Ley ·Federal Electoral en 1973, siguiendo una linea de 
agresión y, dejando una de las crisis mas grande de nuestra -
historia. · · 
C29l Rodrlguez ArauJo, Octavlo. La Reforma Polltlca y los Par 

ti dos en Méxlc9; Edl t. slgl9 veintiuno ·pag, 46. 
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Para 1976 las votaciones en favor del partido f.n el 
poder fueron disminuyendo, as! como en la oposición <excep
ción del PAN), la p~ca credlbl ! !dad de los sufragios· y la -
crisis económica arraigada, provoco Ja Reforma Polltlca de 
José LOpez Portillo y, es en 1977 cuando se crea Ja Léy Fe
deral de Organizaciones Polltlcas y Procesos Electorales; -
estableciendo prerrogativas para asegurar la representación 
proporcional de la oposición, dentro de la Cémara de Dlputª 
dos del Congreso de la Unión. 

En 1979 obtuvieron su registro el Partido Comunista 
Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores y el -
Partido Demócrata Mexicano; posteriormente en 1982 lo obtu
vo el Partido Revolucionarlo de los Trabajadores, el Parti
do Social Demócrata y con el registro condicionado el Part1 
do Mexicano de los Trabajadores. 

En cuanto a la LeY Federal de Organizaciones Pollt1 
cas y Procesos Electorales, se anal Izó en el cap! tul o ante
rior, considerando a manera de comentarlo expresar el apoyo 
que brindo el Secretarlo de Gobernación, en ese entonces Jg 
sús Reyes Heroles para Ja rea11zac!On de ésta Ley Electoral. 

CUARTA ETAPA 1983-1988 

En éste periodo dos contiendas electorales <1982-
1Q88), se presentaron dlflclles para f.l Estado Mexicano. En 
1982 el deterioro económico a.cuestas y, que dejara aún mas 
LO~ez Portillo, no obstante las reformas de 1977 lograron -
aumentar la participación de Jos Partidos Polltlcos. Una dg 
mocracla aparentemente se presentaba, porque con las derro
tas municipales que sufriera el partido oficial en las ele~ 
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clones de Chihuahua y Durango de 1983. Pero loue pasarla en 
los comicios locáles de Baja California, Slnaloa y sonora?, 
poraue los resultados' reales no se observaron. . 

Durante el periodo de Miguel de la Madrid como Presi
dente constitucional, se deva!ÜO la moneda en 1987 y, para con 
trarrestar el despl~e financiero, se creo una valvula de e~ 
cape a través del Pacto de Solidaridad. Ello muestra el des
prestigio de los gobiernos oue se ha venido reflejando en la 
economla nacional. 

En materia elect9ral se der9gO la Ley Federal de Or
ganizaciones Polltlcas y Procesos Electorales, creandose el 
COdlgo Federal Electoral. Los Partidos Polltlcos renuevan su 
lucha, en espera de una verdadera "Renovac1on Polltlca". Sin 
embargo a 6 meses del cierre de campaña de nuestro actual go 
blerno; surgen coaliciones de partidos; auedando un trlpartl 
dlsmo sOlldo en la lucha presidencia! <PAN, PRl y FDNl. 

lQue fueron las elecciones de 1988?. Cuando sin haber 
se efectuado el conteo de sufragios, el Presidente del PRl en 
ese tiempo, Jorge de la Vega Domlnguez, anunciaba por los me
dios de comunicación, el triunfo aprlorl del candidato Carlos 
Sal !nas de Gortarl. Poroue era maratónlco el cómputo de las -
29,999 casillas Instaladas en los 300 distritos electorales. 
para una declaración de esa magnitud. Pues ni la Comisión Fe
deral Electoral, hasta el momento en oue el Colegio Electoral 
calificó la elección presidencial, presentó las pruebas de -
las votaciones; sólo Informó. 

Los partidos opositores demandaron lo siguiente: 

1.- Publicar en los diarios nacionales la Información 
completa de las votaciones 
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2.- Poner a disposlclOn las cintas magnéticas o I9s 
dlsketes con la lnformaclOn. 

3.- Incluir los datos sobre el padrOn electoral .de 
· cada casilla o sección. 

Para muchos ciudadanos, que mostraron su descontento 
de diferentes.formas, los resultados electorales fueron ad-
versos a su voluntad. · · · · 

El doctrinarlo Francisco de Carrara, a éste respec
tos nos menciona que: 

"Los sistemas electorales se derivan de la evoluclOn 
polltlca general en los paises que, a través ·de mo
del9s diversos de revoluclOn liberal, se han organ1 
zado conforme a las reglas fundamentales de la demQ 
cracla representativa. 
Este caracter derivado o secundarlo de las normas -
electorales deben estar muy presente, en el momento 
de describir la JustlflcaclOn teOrlca de la ley -
electoral, sus funciones reales Y sus efectos pol1 
tlcos en el marco de una socleded determlnada".30 

(30> Francisco de Carrara, JosepM. Valdes~ Las Elecciones, 
· edlt. Blume,.colecclOn Levlatan, 1971. p~g. 94 
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111.- PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

El Procedimiento Electoral es la adopcton de una se
rte de pasos.que se establecen en la ley, para.garantizar Y 
legitimar la representacion polltlca. F.n el intervienen Jos 
ciudadanos Jurldtcamente facultados para eJercer el sufra
gtO, los partidos pollttcos y lo~ organos electores. 

A partir de la ConstttuclOn Polltlca de la Monarqula 
Española, conocida como la ConstltuclOn de Cadlz. se ha le
gislado sobre el Procedimiento Electoral. Muestra Jeglsla
c1on actuai, en materia electoral separa estructuralmente -
Jos pasqs del Proceso Electoral. · 

Art. 158.- El proceso electoral se Inicia en el mes 
de octubre del ano anterior a Ja eiecclOn ordinaria, y con
cluye en el mes de octubre del ano de Jos comicios federa
les y comprende las etapas siguiente: 

a> La preparatoria de la elecclOn; 
b> De la Jornada electoral; y 
e> La posterior a la elecclOn 

A> La etapa preparatoria de la eJecclOn corresponde 
al Registro Nacional de Electores y al Comité Técnico y de 
Vigilancia~ a las comisiones estatales y comités dlstrlta
les de vigilancia consistente; en Ja determtnactOn del númg 
to total de habitantes por el érrblto espacial <actualmente 
se divide en 300 distritos electorales untnomlnales>. 

Podemos senalar que dentro de Ja etapa preparatoria 
se presenta la organlzaclOn del cuerpo electoral y la rea-
1 lzaclOn del padrOn electoral para mantenerlo vlgene, se-
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gún Jos artlcu19 132 y 153 de la ley. 

Bl La Jornada Electoral comprende Jos actos, resolu
ciones, tareas y actividades de los organismos electorales, 
los partidos Y asociaciones pollticas y los C.ludadanos en -
general, desde la Instalación de las casillas hasta su clau 
sur a. 

La fecha de la elección se flJa en dla hébll no !abo 
rable, Y la Jornada electorai se establece de las ocho de: 
la manana a las seis de la tarde.Cart. 252 y 266). 

Por otra parte, se establece la obligación del pres1 
dente de casilla, el dar a conocer los resultados prelimi
nares de las votaciones Cart.282l, as! como el comité dls
trl tal, daré a conocer los resultados conforme a la documen 
taclón recibida de las casillas Cart. 294>. 

C> Los Actos Posteriores a la Elección, comprende de 
las actividades de los organismos electorales para precisar 
los resultados de la elección, mediante la préctlca de los -
cómputos dlstrltales, de entidad federativa en la elección 
de senadores, y de circunscripciones Plurlnomlnales para la 
elección de diputados por el principio de representación PrQ 
porclonal. 

nLa circunscripción electoral es el conJunto de elec
tores referido generalmente a un marco flslco, Que -
sirve de base para la elección. El órgano de autori
dad que habra de surgir del proceso electoral deter
mina las·caractertstlcas de la división territorial 
por una parte, y por 1 a otra las necesidades Impues
tas por el ~ecanlsmo de recuento de los votos".31 

C31> Andrade sanchez, Op. cit. pég, 178 
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Actualmente la Comisión Federal Electoral ha deter
minado la existencia de 5 circunscripciones plurlnomlna-
les, · dMdldas de la siguiente forma: · · · · 

Circunscripción I Distrito Federal, Puebla y Tia~ 
cala. 

Circunscripción 11 Aguascallentes, Coahulla, Chi
huahua, Durango~ GuanaJ 11ato, H1 
dalqo, auerétaro, San Luis Po
tosi· Y Zacatecas. 

CI rcunscrlpclon Ill Campeche, Chiapas, Muevo León, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaull
pas, Veracruz y YucatEm. 

Circunscripción IV BaJa California, Baja California 
Sur,Collma, Jalisco, Mlchoacan, 
Nayarit, Slnaloa y sonora· 

Circunscripción V Guerrero, México, Morelos y Oa
xaca. 

Esta etapa tiene lugar t amblén a la Interposición -
del recurso de queja dentro de un término mas amplio que el 
senalado en ·la ley anterior, mediante el cual se Invocan -
las causas de nulidad de la votación en una casilla o de la 
elección Cart. 327>. · 

Por su parte el articulo 332 d~ los recursos de ape
lación y queJa establece que: 

1.- El Pleno del Tribunal resolvera los recursos de 
apelación dentro de los cinco dlas slQIJlentes a. 
aouel en oue se.reciban; y 
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11.- El Tribunal resolvera los recursos de oueJa en 
P.! orden en que fueren recibidos, debiéndolo -
hacer en su totalidad dentró de los clnco.dlas 
naturales anteriores a la lnstalaclOn de .los -
colegios electorales. ' 

Los articulo 309 y 310 se encuentra ligados a ésta -
etapa, en cuanto a la facultad que tiene la ComlslOn Fede
ral Electoral de entregar las constancias de mayorta a -
los candidatos oue la obtuvieron en la elecclOn de diputa
dos, ast como la constancia de los diputados de representª 
clOn praporcional. 

Como podemos observar, en el procedimiento electoral 
participan los Organismos Electorales encargados de la pre
paraclOn, vigilancia, desarrollo y escrutinio de la votación. 
El Código Federal Electoral acentúa el caracter de organis
mos colegiados de la ComlslOn Federal Electoral y de las co
misiones locales y comités dlstrltal~s electorales, ast como 
la partlclpac!On mas corresponsable en las tareas de prepa
raclOn, desarrollo y vigilancia del proceso electoral de los 
partidos polttlcos. 

En éste sentido el Organo rector del proceso en todo 
el territorio nacional, se denomina Cll!llslOn Federal ~lecto
ra! aue se encuentra integrada por: 

<Art. 165) comlslonadosJ uno del Poder EJecutlvo que es 
el secretarlo de GobernaclOn,dos del Poder Legislativo, un -
diputado y un senador, y conlslonados de los partidos poltt1 
cosa razón de un.cornlslonado11por cada partido polltlco na
cional registrado aue tenga hasta·3 porclento de la votaclOn 
nac19nal efectiva e~ la elecclOn federal Inmediata anterior 
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para diputados de mavorla relativa, y un comisionado adicio
nal para los partidos.que hubiesen obtenido mas del 3 por ·
ciento y hasta 6 por ciento ·de la votaclOn Indicada, y para 
cada partido polltlco que hubiese obtenido mas del 6 por -
ciento de la votaclOn, un.comisionado por cada 3 por ciento, 
hasta el número de is comisionados como max1mo. Todos los 
comisionados de los partidos polltlcos tienen los mismos de
rechos Incluyendo el de voto. 

La ComlslOn Federal Electoral sesiona con la mayorla 
de sus Integrantes, entre ellos debera estar el presidente. 
Las resoluciones se toman por·mayorla de votos y en cado de 
empate sera de calidad el voto del presidente. y para evl tar 
dilaciones derivadas del ausentlsmo de los comisionados, se 
establece que de no reulnlrse la mayor la, la nueva· seslOn ten 
dra lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con -
los cn11s1onados que asistan. La ComlslOn Federal cuenta con 
un secretarlo técnico que, como el director del Registro N-ª. 
clonal de Electores, concurren a las sesiones solo con voz. 

El Registro Nacional de Electores. Es un organismo de
pendiente de la ComlslOn Federal Electoral, encargado de 
la depuraclOn y actuallzaclOn del PadrOn y las relaciona
das con el empadronanlento. Asl como efectuar los estudios 
y proyectos relativos a la dlvlslOn del territorio nacional 
en 300 distritos electorales unlnomlnales y al ~lto te
rritorial de las circunscripciones electorales plur1nom1ni 
les para cada elecclOn y al número de diputados de repre
sentaclOn proporcional que seran electos en cada una de -
ellas. 
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Las C~mlslones Locales Electorales realizan funcio
nes de coordinación, vigilancia y auxilio de los comités -
dJstrttaJés electorales, comprendidos en 1.a entidad· federª
tlva de que se trate. En cuanto a la elecciones de senado
res, regJstran las candidaturas, practlcan'e! cómputo y -
turnan la documentación correspondiente a las le~lslaturas 
estatales. 

Desahogan las consultas, de asuntos de su competen., 
cla, registran los nombramientos de los comisionados de -
los partidos politlcos, nombran subcomisiones cuando se -
requiera entre otros. 

Los Comités Dlstrltales Electorales tienen funciones 
similares a las Comisiones Locales, pero en un amblto terrl 
ria! mas pequeoo y, con otras especificas que el Código se
nala, como la entraga·a los presidentes de la mesa directi
va de casilla la lista nomlnalde·electores de la sección, 
y las actas de la elección, las boletas para cada elección 
en el número que corresponda al de electores. ·ta: entrega de 
pape!erla entre otros. 

Las mesas directivas de casilla, estan Integradas por 
personal de los partidos politices que participan y, tienen 
el derecho de proponer al comité dlstrltal nombres de los -
ciudadanos para los cargos de escrutadores, dos propietarios 
y dos suplentes por cada.casilla. El presidente y el secretª 
rlo de la casilla son designados por el presidente del comi
té dlstrltal. aun cuando todos los comisionados tienen dere
cho a l~ugnar 11"s proposiciones para'1as deÍ:lgnaclones de -
los mleriDros de las mesas directivas de casilla. . 
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A~e~~s las llst~s ~e f~nclonarl~s de casilla se formy 
Jan con base en las listas nominales definitivas, y son pu
bllcadas. con bastante antelación a la· elección, para conoci
miento del público y la lmpugnacl~n de los ncimbramlentos. 

La Secretarla Técnica de la Comisión Federal Electoral 
presentó un diagrama de las Etapas dei Proceso Electoral, de 
la siguiente manera: · · · · 

1.- ACTOS PREPARATORIOS DE LA F.LECCION 

-Entrega en tiempo de las llstas nominales a los 
Partl<los Poi! tlcos Y a los organismos Electorales 

-Deterininaclon del émblto y magnitud de las clrcuns 
crlPClones electorales Plur1nom1naltes. -

-Integrac!On pubilcaclón .e Integración de las coml 
clones Joca1es y comités dlstrltales electorales.-· 

-Revisión de la demarcación de los 300 distritos -
electorales unlnomlnaies. · 

-Registro de los comisionados de los Partidos Poli
tices ante los organismos electorales 

-Reg1s¡ro o no registro de candidatos, y listas re
glona es y cance1ac1on.y/o substitución de candldª 
tos. 

-Registro de convenios de 1ncorporac1on, coa11c1on 
y fusión de partidos. 

-Integraclon de las mesas dlreÍtlvas de las casillas 
y de la ubicación de las casi las, 

-Registro de representantes de los Partidos Polltlcos 
y candidatos. 

-Preparac¡ón, dlstrlb11c1ón y entrega de la documen
taclOn e ectoralv y de las boletas electorales. 

-Nombramiento de auxlllares electorales. 
-Actos derivados de la prapaganda electoral. 
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2.- ACTOS D~ LA ELECCION 

-Instalación de casillas 
-Votación 
-Escrutinio y Computación 

3,"- ACTOS POSTERIORES A LA EU:CCION 

-COmoutos dlstrltales 
-Computes de entidad federativa <Senadores> 
-Cómputos de c!rcunscr!PclOn <Diputados de Repre · 
sentac!On Preporclonal>. · -

-Expedlcion dé éonstanclas de Mayorla Relativa. 
-As!gnac!On de constancias de Representac!On 
PrOP<?~Clonat. 

El Procedimiento Electoral deriva por lo tanto, de -
la.Constttución.Polltlca, Articules 39, 40, 41 Y demés rela
tivos, para el eJerclclo de los derechos clvlcos~POllttcos, 
a. nivel Federal Estatal y Municipal. 
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IV.- CONSTITUCION DEL PODER POLITICO. 

El Poder Polttlco se manifiesta a lo largo de la his
toria, en diversas formas de organtzactones, conforme a los -
factores sociales de la vida de los pueblos, y se ha fortale
ctdo al constituirse el Estado. 

EtlmolOglcamente Estado -Status-Strare, tiene la con
dlcl6n de ser. MaQulavelo fué el Introductor del término Estª 
do a fines del siglo XV y, Georg Jelllnek nos dice al respec
to, Que la 1ntruduccl6n de la.palabra Estado adQulere la cien 
eta Jurtdlco y Polltlca. 

Presentarnos conceptos de diversos doctrinarlos en tor 
no al Estado: 

Para Bartheltmy el Estado es una Sociedad orQantzada, 
sometida a una autoridad polltlca y llQada a un terr1 
torio determinado. 

Groppall no senala Que el Estado es la persona Jurld! 
ca; Que esté constituida por un pueblo organizado, so
bre un territorio baJo el mando de un poder supremo -
para fines de defensa, de orden de bienestar y de su
peración comcin. 

Flschloach cita Que el Estado es una situación de -
convivencia humana en la forma més elevada dentro de 
las condiciones de cada época y de cada pats. 

95 



Para Jelllnek el Estado es la Coorporación'formada -
por un pueblo dotado de un poder de mando originarlo 
yºasentado en un determinado territorio. 

Kel sen cons ldera que el Estado, no es mas q11e la fier
s9nl f icac1on del Drdenamlento.Juridlco. 

Herman Heller nos dice que el Estado es una unidad -
dlaiécÚca, de serº y deber ser, de acto y sentido, en 
carnada en una real !dad social. 

Podemos seguir citando conceptos en torno al Estado, 
pero lo cierto es que, al constituirse.el Estado, ·las grupos 
sociales han eJercldo poder de autoridad, y se han organizado 
según sus Intenciones. Pero sólo el Estado, cuenta con 3 ele.:. 
mentas que le dan un caracter pol!tlco por antonomasia al e
Jercicto de éste poder: la terrltorlalldad, la soberanla Y el 
orden Jur!dlco total (poder flstco coactivo>. 

1.- La Territorialidad comprende el espacio en que el 
Estado ejercita su poder, entendiendo el Poder como el domi
nio .facultativo de las relaciones de la colectlvldad, en el -
que Jos grupos se encuentren Inmersos. 

2.- La Soberanla como el Poder Absoluto, es decir la -
negación de toda subordtnac!On. Juan Bodlno, autor clastco de 
la Soberanta, la concibió, como la facultad de emitir normas -
"el poder suPrerno sobre los ciudadanos y súbdltos,no someti-
dos a· 1as leyes,;. · 

3.- El Orden Jurtd!co corresponde, al documento que -
contiene las reglas normativas de organizac!On pollttca, en el 
que.descansa el Estado. Para Ke.lsen es "la norma de normas", 
nosotros conslderamos".la Constltucion Formal y Materialmente. 
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La Constitución Polltlca en su sentido formal, consta 
de 1~6 articulas divididos en: 

a> Parte Dogmatlca, que c9rresponde a las garantlas -
Individuales. 

b) Parte Organlca, se refiere a la organización del -
Estado 

c> Parte Social, se refiere a la seguridad y protec
ción del trabajo, 

En el sentld9 material, se ref lere a los momentos hli 
tórlcos QUe marcan el camlno,para que el grupo social decida 
constituirse en Estado, y al organizarse éste en Asamblea re
coge la yoluntad del Poder Constituyente. 

"El Poder Constituyente es la expresión del poder so
berano e Instituye a los poderes, y los faculta y -
ios limita a lo expresamente establecido por la Ley, 
Una vez elaborada la Constitución, el Poder Constlty 
Yente desaparese, para que permanesca los Poderes -
que faculto denominados Poderes Constltuidos".32 

Los Poderes Constituidos son: el Poder EJecutivo, el -
Poder Legislativo y el Poder Judicial y se encuentran limita
dos como lo senala Tena Ramlrez a la organlzaclOn y modo de -

. constituirse. 

Las constituciones en el Estado Mexicano que tuvieron 
practica como RepObllca han sido: · · 

C32> Tena Rtlmlrez op, cit. pag~ 116 
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-Constitución de 1824, posterior al Imperio de ltur-
!li9e. 

-Constitución de 1836, Centralista 
-Constltucl~n de 1856, Ayutla 
-constitución de 1917,elaborada en Querétaro 

La Ley Suprema es el fundamento Jurld·lco, que perml te 
la constitución.del poder Polltlco, a través· dei Sistema DemQ 
crétlco, Representativo y Federal, con su respectiva separa
ción de poderes, para garantizar el eQUlllbrlo social. Las 
funciones éiue en eila se consignan son: · · 

1.- Función Le91Slatlva 

La Función Legislativa se encuentra depositada en el -
Congreso de.la Unión, dividido en dos Cémaras, una de Diputa
dos y otra de.Senadores, conforme al articulo 50 constltuclo
nalJ y en nuestro Dais por.tener un sistema federai, la Céma
ra de Diputados representa los Intereses de la.Nación y la de 
Senadores, los de los Estados que Integran la Federación. Por 
tal mOtlVO cada Estado tiene SU función legislativa, deposi
tada en el Congreso Unlcameral denominado Cémara de Diputados. 

Al Poder Legislativo le corresponde Iniciar Leyes o -
Decretos Cart. 71, frac. 11> ,y toda resolución tendré carécter 
de ley.o decreto Cart. 70> entendiendo por éstos: 

Ley es la norma Jurldtca, Impuesta por la autoridad -
social, constitucionalmente facultada, siendo ~sta -
gener~l, abstracta. e Impersonal. . . 

98 



Decreto "es la:resoluclón particular o concreta del 
Congreso".33 

Por otra parte, le ley regula todos los actos adminis
trativos que materialmente efectúa el Poder Legislativo. 

2.- Función EJecutlva 

La FunclOn ~Jecutlva es toda la actividad administra
tiva ·que realiza.el Estado, por medio del Poder EJecutlvo. -
Recayendo la responsábl l ldad sobre uri ·Individuo llamado Pres! 
dente de los Estados Unidos Mexlcano!u siendo electo a través 
del sufragio universal, en todo el amblto territorial, dando
le de ésta manera el caracter naclonai Y·la supremacta. 

El Presidente llega a consolidarse como Jefe de Esta
do, Jefe de Gobierno y Jefe de Administración, teniendo pre
rrogativas en sus funciones públicas. y facultades para nom
brar· a sus colaboradores <Secretarlos de Despacho y Jefes de 
Departamento), siendo unlcamente responsables ante él. 

La Constitución tant>lén faculta al eJecutlvo para di~ 
poner el EJérclto, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, 
conceder el Pf.rdón de las penas corporales a los reos por de-
1 Í tos senten~lados, hacer la declaraclOn de guerra, en nombre 
de los Estados Unidos Mexicanos, con autorlzaclOn del Congre-
so ~e la uii1ón. · · 

C33> serra RoJas, Andres. Derecho Administrativo Tomo L 
Ed 1 t. P~rrüa, pag: 148 99 



Asimismo la facultad de promulgar y eJecutar las leyes 
que expida el Longreso de la Unión, proveyendo en la esfera a.Q 
mlnlstratlva a su exacta observancia (art.89, frac. n. Convo 
car al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde
la Comisión Permanente (frac. 11) entre otras disposiciones -
que la ley faculta,el nombramiento de magistrados del Trlb1mal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Y por si fuera poco el Presidente esta facultado para
convertirse en el arbitro cuya decisión los grupos y clases SQ 

clales someten sus conflictos por vta Jurisdiccional, Y en ma
teria agraria, tiene la supremacta para hacer dotaciones de -
tierra, regularla y aprovechar el elido, siendo sus resolucio
nes "definitivas". Por io que corresponde al articulo 29 le·
conflere la suspensión de garanttas Individuales y facultades 
extraordinarias que el Congreso le hace al Presidente en caso 
de emergencia. 

En consecuencia, el Presidente· de la República es el -
eJe central del sistema polttlco mexicano, siendo factor de -
equJllbrlo en los diferentes estratos sociales. Teniendo sOlo 
una !lmltante "la prohibición de reelección". 

3.- Función Jurlsdlccl9nal 

la Función Jurisdiccional se encuentra atribuida al 
Poder Judicial ~e la Federación a través de la Suprema Corte 
ae Justicia, Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, 
y en Juzgados de D!strlto. a etecto de declarar el derechÓ -
que sori de su competencia por conflictos controvertidos.· 
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"~sa declarac!On requiere un procedimiento especial -
previo en el cual hay un debate contradictorio y au
dlenc la de pruebas y alegatos ¡Je las partes conten
dientes, habiéndose llegado a pensar que el procedl
mlento, con sus formalidades especiales, constituye 
Ün elemento del acto Jurisdiccional. "34 

La función Jurisdiccional no se limita a la declara
ción de conflictos, sino a desentranar el sentido de la ley y 
a la creación de la Jurisprudencia, considerándola· como el -
conJunto de principios o normas contenidas en las resoluciones 
de los orgfmos, .Y sorLobligatorlas. 

En materia elector~! los 3 poderes Intervienen de for 
mas diversas, como se analizo.en el captt~lo anterior. 

(34> Fraga; Gablno, Derecho Administrativo, Editorial Porraa, 
Decimonovena Edición, 1979, pég. 51. 
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CAPITULO CUARTO . -

GENERALIDADES ENCUADRADAS A LA VIOLACIOM DE LAS IFYES 

!.- ~ONCEPTO Y OBJETO DEL DERECHO PENAL 

El Derecho Penal ha tenido diversas acepclone~ terml 
nológlcarnente se le ha llamado Derecho Represivo, Derecho de 
Castigar; Derecho Transgreslonal, Derecho Reformador, Derecho 
de PrevenclOn, Dérecho de Defensa Social, Derecho Criminal,· -
Derecho de Protector a los Criminales entre otros. 

En México se denomina Derecho Penal, atendiendo po
drla ser al objetivo especifico del 11 lcl to penal. Para algu:.. 
nos autores, el objeto del derecho penal son siempre las nor
mas jurlcas de carécter lncrlmlnadorJ en contraposlslOn a és
te criterio, se considera Que si bien es cierto QUe las nor
mas penales son la regla de conducta Que constituyen la esen
cia del derecho penal, no obstante é110, resulta Primordial -
para nosotros· estudiar lÓ Que las mismas califican como deli
to y por lo mismo debemos estudiarlas no sOlo en cuanto a re
glas, sino como creadoras de la figura delictiva, y por ello 
cal 1 flcadoras en concreto de una del !mi tada porc IOn de la re_¡¡. 
lldad social a la Que Imponen un tratamiento determinado, -
cuando ella responde a ios reQulsltos P.S.tablec!dos para.cons
tituir el delito: 

Celestino Porte Petlt define al Derecho Penal como: 

"conjunto de normas jurldlcas que prohiben determlnª 
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das conductas o hechos u ordenan ciertas conductas, 
baJo la amenaza de una sanclOn".35 

Fernando castellanos Tena, define al Derecho Penal de 
la Siguiente manera: . . . . . . 

"el Derecho Penal es una rama del derecho público In
terno relativa a los delitos,· a las penas v· a las -
medidas de seguridad que tiene por obJeto la crea-
ción y la conservación del orden soclal1<36 . 

Eugenio Cuello C~lOn define al Derecho Penal como: 

•e1 conJunto de normas que determinan los delitos, -
las penas QUe el.Estado Impone a los dellncuent~s Y 
las medidas de seguridad.que el mismo establece para 
la prevención de la cr1in1nalldad" .37° · 

De los dos últimos conceptos se destaca dos conceptos 
Jurttlcos •nei1to·y Pena". · · · 

Delito es el acto u omisión que sancionan las leves 
penales Cart. 7 c,p,), cuello.CalOn define al delito como -
Huna acclOn antlJurldlca ttplca·y·culpable, sancionada con -
una pena", el Código Penal para·el D. F., senala cuales son -
las acciones antlJurldlcas. 

(35) Porte Petlt Candaudap, Celestino, Apuntamientos de la par 
te general de derecho penal, Edito Porrua pag, 16 -

C36) Castellanos Tena1 Fernando. Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal, 3 • Edición pég, 23 Méx. 1965 

(37) cuello CalOn, Eugenio, Derecho Penal L Edlt. Barcelona 
· 12 ed. 1956 pag. 13 · 
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Pena es el castigo que el Estado lmponP. en ejecución 
de una sentencia al Infractor de una violación penal; consis
tente desde la privación de unos objetivos y·la privación de 
libertad. 

clones: 
El derecho penal puede admitir las slqulentes dlstln 

Primera.- En relación a las Leyes. Porque existe un -
ordenamiento jurldlco especifico denominado Código P~ 
na!. 

Segunda.- "En relación a los sujetos, destinatarios 
de las normas penales"38. Tomando en consideración -
el émblto espacial de validez en cuanto al Derecho -
Penal Comfin y el Derecho Penal Especifico, como en -
el caso.del Derecho Penal Militar o Marino. 

Tercera.- En relación al territorio. El Derecho Penal 
Federal, si ttene validez en todo el territorio mexi
cano, y el Derecho Penal Locá·1; tiene val ldez en una 
parte del territorio. 

Cuarta.- En relación al objeto de la tutela y, por -
consiguiente al bien jurldlco que se protege, 

El Objeto del Derecho Penal lo constituyen las nor
mas penales, a su vez, compuestas de précepto Y sanclón"39; 

cavallo sustenta que el o~jeto de la ciencia del de
recho penal.es el Ordenamiento Jurtdoco Penal Positivo o Dere
cho Penal Positivo, sea en el sentido de organlzac!On social -

(38) Porte Petlt, ob •. clt. pag. 18 
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de los órgan9s que crean el Derecho, sea en el sentld9 de con 
Junto de las normas mediante las cuales el Estado tiende a su 
fi'n áe. tutelar' 1a··socledad contra los atentados que se come-
ten mediante los delitos" .39 · · · . . . 

Por nuestra parte consideramos que el Derecho Penal es 
Una parte def derecho Púb! ico .Interno, en cuanto qÜe es Públ 1 
c9.por el lnteres? i? tutela penal de los bienes y a la ailil 
caclón de las penas, asimismo el Estado como titular de la -
Potestad del Imperio y el Infractor de la norma penal.como -
o~Jlgad9 a someterse a la consecuencia Jurldlca de la pena. 

En cuanto al émblto material de validez, el articulo 
lQ del Código Penal establece que tiene validez tan sólo en -
ef Distrito FederaL en materia común y, fa mls111a··1ey tiene 
validez en toda la República en materia Federal. Teniendo de 
ésta forma una ambivalencia, no obstante, existen leyes fede. 
rales especiales en el que regulan los delitos de diversas: 
ramas, como protección, para garantizar el cumplimiento de -
las .. funclones de Jos organismos Públicos. Cart. 6!l C.P.> 

A éste tipo de leyes se les denomina Leyes Penales -
Complementarlas o'no Codificadas, por eJemplo: Ley Federal de 
Aguas, Ley del Ahorro Escolar, Ley de Imprenta, Ley ForestaL 
Código Fiscal de la Federación, Código de comercio, Ley Fede
ral de Bienes Nacionales, Ley Federal de Reforma Agraria, Ley 
de Quiebra Y SuspenslOn de Pagos y COdlgo Federal Electoral, 
entre otras Jeyes. 

(39) Cavall9, Cit. por Porte Petlt, pég, 18 
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Tomando como punto de partida el articulo 6Q del Código 
Penal "Cuando se cometa un delito no previsto en este C6dl<JO, -
pero si en una ley especial o en.un tratado Internacional de -
observancia obllgatorla en México, se ap!lcartm éstos, 'tomando 
en cuenta las disposiciones de1·iibro primero del presente c6~ 
digo y, en su caso, las conducentes del libro segundo. 

Cuando una misma materia aparezca regulada por diver
sas disposiciones, la especial prevaleceré sobre la general". 

En consecuencia a este tipo de Leyes Penales especia
les o no codificadas pertenecen los preceptos delectivos del 
Código Federal Electoral, que contienen normas incriminadoras 
que estátuyen verdaderos delitos, En 1963 se integró una Comi
sión con el fin de redactar un proyecto de COdigo Penal"40, -
que viniera a servir como instrumento.de unificación legisla
tiva en nuestra Patria!. Én el arttclo 90 de citado.proyecto -
se establecta "Cuando se cometa un deÍito no previsto en éste 
COdigo, pero si en una Ley Especial se aplicara ésta, observan 
do las disposiciones conducentes de este C~digo, · 

La dlnémica de las leyes penales especiales se concre
tan ·a senalar la figura delictiva y la pena que le corresponde, 
cuando no la trasmiten al Código Penal <Leyes Penales en blan
ca>. En éste sentido la participación ~e personas en el deli
to, quedan automattcamente adheridos a esa Ley.Penal que for
man parte del Derecho Penal Codificado. 

(40> Memoria de la Procuradurla de Justicia del Distrito y Te-
rritorios Federales, 1964. pég; ·140 · · 
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!l.- TIPIC!DAD DEL DELITO 

Para hablar de la Tiplcldad del Delltn, es necesario 
estudiar la esencial del hecho punible. El Del! to se ha eSt!! 
diado desde el punto de vista filosófico, HlstOrlco, Soclo!O 
glco Y Natural, en las diferentes escuelas o corrientes. -

Pelegrlno Rossl, define filosóficamente al delito corno 
"1a v101acion de un deber para con la sociedad o.los -
lnd!V!dUOS, ·exigible en s! Y útil al mantenimiento del 
orden Poi!tlco; de un deber cuyo cumpitento no puede -
ser asegurado mas que por la sanc1on penal y cuya ln
fracclOn puede ser apreciada por la Justicia humana"41 

Gluse MaggJore, explica desde el punto de vista hlsto
rlco como •toda acc1on.1que la conciencia ética dfl un -
pueblo considera merecedora de penas.en determinado 1t1Q 
mento hlstOrlco".42 

Con la aparlclOn del positivismo penal, traJo como con
secuenclá el método sÓclolOglco y en general el método experi
mental y emptrlco propio de las ciencias naturales, tomando -
auge las definiciones y teorlas del delito, desde un punto de 
vista valorattvo social y como fenOmeno blolOglco. César Lom
broso, creador de la teorla del delincuente nato, efectuO un -
estudio AntrÓpo!Oglco Experimental Cano 1876) a través de sus 
caracterlstlcas AntropolOglcas, FlslolOglcas, P~lcolOglcas y 
de Tipo Social. Se considera que es a partir de éste Investi
gador a la Crlmlnologla como una Ciencia. 

C4ll Rossl~ Pelegrlno, Tratado de Derecho Penal, Madrid 1963 pag, ¿95 · · · · 
(42) Magy1ore, Gluseppe, Derecho Penal Vol. 1 ~ag. 253, Edlt. 

Tem s, B~gota, 1954 
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Se consideró por lo tanto, que el del! to no es sino -
el resultado de determinados factores anatomlcos y fisiológi
cos y no deben ser estudiados sino como expresión o s1ntoma de 
la naturaleza propia del delincuente. 

La teorla del cellto natural aparece con los s~guldo
res de Lombroso:Enrlque Ferrl y Rafael Garófalo -éste último 
quien le dio un acento Jurldlco a la escuela positiva y F.nrl
que Ferrl fundador del Instituto de Derecho Penal, en la Uni
versidad de Roma: 

Para Enrique Ferrl "son delitos las acciones determi
nadas por motivos Individuales, egolstas y ant1sC1clales 
que alteran las condiciones de existencia y lesionan -
la moralidad media de un pueblo en un momento determ! 
nado". 43 

Francisco Carrara, quien es el principal representante 
de la Escuela c1as1ca del Derecho PenaL considera que el De-
11 to es un ente Jurldlco que reconoce 2 fuerzas esenciales: 

a> Voluntad lntellgen y libre 

b> Un hecho anterior al lesivo del derecho Y pellgr9-
so para él mismo. 

La pena con el mal que Inflige al culpable no debe -
exceder a las necesidades de .la tutela Jurldlca, st excede -

ya no es protección del derecho, sino de la violación dei°mls
mo; la Imputabilidad penal se funda en el prlnc1r 1n del libre 
albeldrlo. 

C43> ~3~;1 25~nrloue, ~rlnclPl9sde Derec~9 Criminal. Número 70 
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Francisco Carrara, definió al del 1 to como "La Infrac
ción de la Ley del Estado; promulgada para proteger • 
la seguridad de los ciudadanos, resultante de.un acto 
externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 
Imputable y poi! tlcamente danosos" .44 · 

En el presente siglo, se desarrolla el estudio del De
recho Penal ampliamente, y es la Escuela Alemana cuna de gran 
des doctrinarlos como Btndlng, Max Ernesto Mayer, entre otros. 
Posteriormente se presentaron definiciones analltlcas y con
ceptual. del delito cn1110 fenomeno Jurldico. A éstas definicio
nes se les ha denominado Jurldlco-Dogmétlcas, porque recogen 
los elementos cnnstltutlvos oº esenciales del hecho punible, 
tal y como se derivan de la iey penal, y no en una concepclon 
meramente doctrinarla o teórica del dellto. . 

Edmundo Mezger considera aue existen seis elementos e
senciales al fenómeno delictivo, y como derivan de una ley 
penal positiva. 

1.- Conducta o Hecho 
2,- T1P1Cldad 
3.- Ant1Jur1c1dad 
4.- lmputabllldad 
5.- Culpabllldad· 
6.- Punlbllldad 

El delito debe definirse como "una acclOn tlolcamente -
anttJurldlca y cu!pable".45 · 

(44) Carrara, Ffanclsco1 Programa del Curso de Derecho Crimina!, Vol. · · Nom. 2 pég, 60 · 
C45) Mezger; Edmundo, Tratado de Derecho Penal Tomo I pég,156 
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Tomando en conslderac10n los elementos esenciales que 
marca Mezger, presentamos una explicación de los elementos -
constitutivos del del1to .. 

El Primer elemento del delito ha stdo estudiado desoe 
su denomlnac10n o termlnolog1a. Porte Petlt nos señala oue -
los términos son diversos: "acct6n, acto, acaecimiento o -
acontec1mlento, mutaclOn en el mundo exterior, hecho, o bien 
conducta"46. No obstante ello, ·los términos.que mtis se cues
tionan son; acto, acción, hecho y conducta. Por otra parte -
los penalistas modernos utilizan.el vocablo: ·hecho o conduc
ta. Cuando se emplea la palabra hecho; se atiende a aquellas 
figuras del lctlvas en las que no basta una mera conducta del 
sujeto, positiva o negativa, para.que se Integre ia norma Pf 
nal. sino que es menester ademés de un resultado material CQ 
mo efecto de esa conducta humana. 

La conducta como fenomeno del orden natural, consiste 
en un hecho.material originado por el.hombre, es hoy en d!a 
el exclusivo soporte naturallstlco y el sustantivo común a -
toda Infracción delectlva. Ahora bien, el hombre puede real1 
zar conductas externa, de modo posltlvo,;·.esto es, ejecutando 
movimiento corporales que producen un cambio en:. el mundo e~ 
terlor, o bien guardando una Inercia o una Inactividad frente 
a Un mandato jurldlCO QUe les exige Un comportamiento deter
minado, esto es, una actividad positiva. 

Francisco Carrara por su parte señala a la Conducta 
como elemento primario del delito. "tons1stente en un~compor 
tamiento exterior del hOmbre, positivo o negativo. En el com 
portlfl!lento positivo se.viola un debér jurtdlco.de abstener: 

C46) Porte Petlt, ob~ cit. p~g. 267 
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se, una norma que prohibe hacer algo. En cambio en el compor 
tamlento negativo se Infringe un deber Jurtd.ico de obrar, una 
norma oreceptlva' que ordena har.er algo que exige Úna deter
minada acción, y frente a esta acción esperada, el Individuo 
guarda una act!Vldad sancionable" .47 · · 

Porte Petlr señale c:ue "la conducta consiste en un -
hacer voluntario o en un no hacer voluntario o no vo
luntario".48 

Otros tratadistas consideran que la Conducta "es le -
manlfestac16n de voluntad positiva o negativa, encaminada a 
un fin". La Conducta como aspecto.negativo del primer elemen 
to del dell to, se swia én los llamados "Casos de AusE>ncla de 
la Conducta"; que en la doctrina penai moderna se encuadra en 
hloOtesls: fuera flslca superior e Irresistible, fuerza mayor 
Y movimientos reflejos. Falta én éstas hipótesis la voluntad 
como eiemento primordial de toda conducta humana penalmentP. -
relevante. 

El segundo elemento esencial del delito lo constituye 
la Tlolcldad, que es la adecuación de una conducta o hecho -
humano concretos del tipo penal. se considera que éste conce2 
to es· Incorrecto porque el TIPO Penal· se lntegraf•Por elemen
tos Generales y/o Especiales de la Norma y la Tloicldad surge 
cuando se concretizan todos y cada uno de los elementos exigi
dos o descritos en el particular tipo, Er, .en aspecto negativo 
de la TIPlcldad, se sltüa la Atlplcldad, que consiste en Ja -
ausencia de algunos de los elementos del TIPO CsuJeto activo 
o pasivo, bien Jurldlco proteJJdo, obJeto material entre -
otros>. · 

C47) Carrara Francisco, ob. cit. 0ag. 28, 29 y 30 
<48) Porte Petlt, ob. cit. Mig.269 
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La AntlJurldlcldad constituye otro elemento esencial 
del del 1 to, señalamos QUe no basta que un hombre haya cump!J. 
do una conducta tlplca, para Que se repruebe la conducta de§ 
de el punto de vista externo, es necesario ademas, que ese -
comportamiento humano adecuado a la figura tlplca, sea tam
bién contrario al derecho. La AntlJurldlcldad se compone de 2 
elementos: 

a) La vlolaclOn del deber Jurldlco lmPllclto en la 
norma. 

b) La leslOn del bien Jurtdlco protegido 

cuando se presenta éstos elementos, nos encontramos 
en presencia de la Ant!Jurldlcldad. Negativamente, ia Ley ·con 
signa las causas de Justificación en forma·posltlva, estable
clend9 QUe cuando Intervienen estas circunstancias asl denoml 
nadas en la doctrina penal, no puede existir una disconformi
dad de Ja cGnductá·con la norma Jurldlca. Estamos en presen
cia de causas de JustlflcaclOn o Licitud, cuando el suJeto -
QUe actua tlplcamente !O hace en legitima defensa, en estado 
de necesidad, en cumplimiento de un deber o en eJerclco de IJn 
derecho, por lmpedlmlento legitimo, por obediencia, y por con 
sentimiento del ofendido. · · 

La Imputabilidad ha sido obJeto de cuestlonamlentos -
por los estudlosos .. de la materia. ·Hay ·alltorés que ubican a -
1á Imputabilidad, como elemento de· la cu!pábllldad> otros la 
ubican como presupuesto de la Conducta. Conslderandola como -
eiemento del Dell to, !á Imputabl ! !dad es n¡a capacidad de( SJ! 
Jeto de Qllerer y entender tanto la· conducta como su resulta
~0#49. 

C49) Pavón Vasconcelos, Francisco, Lecciones de Derecho Penal 
Edlt. P9rrua, 4ta. edlc. 1982 pég, 82 
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Para los c1as1cos la Conciencia Clara y la Voluntad -
~l~re, eran los reQulsltos mlnlmos para Imputar la acc!On •. -
La Imputabilidad también se le define CIY!lo •1a capacidad fts! 
ca Y la capacidad legal mtnlma, Que debe tener el sujeto al -
manento de realizar la conducta•. Las causas Que eliminan la 
lmputabll ldad han sido divididas por" la doctrina penalista en 
dos grandes ramas. 

a> lnlnputabllldad por falta de salud mentalJ aqut en
.. contramos la ausencia de la capacidad flslca, y se -

presenta con el trastorno mental permanente y con el 
trastorno mental transitorio, as! ComO en los Sordo
lllldOS Que no saben leer ni escribir; 

b) lnlnputabllldad por la mlnorla de edadJ aQllf encon-
. trooios la ausencia de capacidad legal. se presenta -

cuando son menores de edad o sea, cuando no se ha -
cÚTIPlldo·1a·anos. Sin embargo existen medidas tute!ª 
res con los menores Infractores a través del Consejo 
Tutelar para Menores. 

Conforme a la primera r001a, es necesario senalar que ex!§. 
ten sujetos que voluntaria o Intencionalmente se colocan en -
un estado de lnlmputabl lldad. los Que Ingieren substancias to
xico embriagantes, o estupefacientes. Por lo Que el sujeto -
que se coloque en éste supuesto de trastorno mental transito
rio, para los efectos legales sera Imputable. 

La Culpabilidad como otro elemento del Delito ha sido -
objeto de estudio por muchos aútores. Se considera Que median
te la.culpablÚdad,se valorizan en su totalidad el aspecto In
terno o subJetlvo del delito, frente al or~en jurldlco. 
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La Culpabi ! !dad es de gran Importancia para el J uzria
dor, porque; "aparte de condicionar la posible aplicación de -
la figura 'tlplca, sirven para excluir aprlor1stlcarnente: 1as -
configuraciones basadás en los contornos y.perfiles del actu
ar culposo11 SO. Las formas o especies de la.culpabtlldad·se -
han considerado que son.el Dolo y la Culpa; en nuestro Código 
Penal se habla de delitos Intencionales y delitos de lmpruden 
cla. Por su parte el licenciado Porte Petit nos habla de la -
forma Preterintenclonal, constituido por un dolo en el Inicio 
y una culpa con o sin' representación en el resultado mayor no 
querido. · 

La Inculpabilidad como aspecto negativo del elemento 
de la Culpabilidad,' se presenta cuando falta alguna de las for
mas o especies ae la Culpabll idad. La doctrina penalista 11blca 
dos causas generales de inculpabilidad: El Error Esencial o He
cho Invencible y la llamada No.Exiglbllldad de otra conducta. 
Sin embargo existen otros casos de Inculpabilidad como las Exi
mentes.Putativas, El.Caso Fortuldo, La Obediencia Jerarqulca, 
El Miedo Grave y El Temor Fundado. 

La Punlbilldad como último elemento del Delito Que se
naia Mezger, debe considerarse COOIO la poslbilldad de que un -
hecho.sea sancionado penalmente, es decir Que estamos en presen 
Cia de la amenaza penal, y como tal. la punlbl lldad ·es un cara,¡;, 
ter especifico del crimen y forma parte de su esencia. 

En el aspecto negativo de la Punlbllldad, se hen colo
cado las ilamadas Excusas Absolutorias; las cuales determinan -
QUe un· delito aon reuniendo todos.los elementos constitutivos, 
no sea punible. En éste caso estamos en presencia.de una 

eso> Jlt¡lCnezT Huerta
9
MarlaQo. De~echo Penal Mexicano, Edlt. Porrua, orno l 1 62, Pa9 s 52 !:>3. 
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remisión legal de la pena. Presentandose en los siguientes -
casos: 

a> Aborto Terapeútlto por salud de la muJer 
b> Aborto Ímprudenclal de la.muJer entarazada 
c> Aborto que se ~~ectúa terapeúticamente, cuando el -

embarazo·es pruuucto de una v101ac1on 
d> Robo de famé 11 to, eritre otros. 
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111.- TIP!FICACION DE LAS CONDUCTAS ANTIJURIDICAS ELECTORALES 

Emprender Ja tarea de tipificar las conductas antlJurldl
cas electorales resulta un poco complicado, porque nos encontra 
mos con un slnúmero de términos literarios en cuanto.a su lnte[ 
pretaclOn, y sabedores que las leyes penales no aceptan la ana
logla o mayorla.de razOn. Desafortunadamente existen delitos en 
perjuicio del Interés Público, sobre todo en la vlolaclOn de -
las garantlas Individuales, con el quebrantamiento del sufragio 
<art. 35, frac. !), el Fraude ·y la Falslficac1on de Documentos· 
entre otros. 

Ante éstas figuras delictivas, es necesario que el Juris
ta aclare Si tienen algo en Com(JO con el delito a que se eqUIP.1! 
ran, o si por el contrario tienen caracterlsticas especiales -
que no encajan en el marco común. Si hay grupos con caracterls
ticas. similares y en ese casó"cuales son las éomuñeas a los di
ferentes tipos. 

· La ley no especifica Fraude Electoral <COdlgo Federal Ele& 
toral>, pero se puede definir en que consiste: 

•Fraude Electoral es toda maquinación, acto, conducta, ten 
diente a que altere el resultado de una votaciOn o elec-
c1on•. · · · 

El Fraude Electoral es de realizarse, generalmente cuando 
los que deben de velar por el· exacto cumplimiento· del Proceso -
Eiectora"I, tienen determinado Interés eri que· 1a votaciOn arroje 
resultados favorables para ellos, y aunque en estricta ciencia 
Jur!dlca, no es POSlbl_e, si lo es en la pr~ctlc~. 
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La transgresión que se hace a los derechos consignados 
en las.Garantlas InÍllvlduales;a través de la hegemonla de· un 
parúdo Único, ºy por medio de actosº de autor !dad,. ocasiona -
perJulclo a ia colectividad, tomando en consideración que la 
violación al voto, constituye cambiar la voluntad del sobera 
no. Prueba de ello tenemos las formas· conocidas de Fraude~ 

a> Las que se realizan antes de la elaboración del acta 
de casllla. Incluyendo desde la propaganda llecha de manera I
legitima y el falseamiento del padrón electorai hasta el re
lleno de urnas. Todas éstas· formas tienen en comcin un elemen
t1?: producen V1?tos <de ciudadanos reales ~ ni?>; ~eliminan VQ 
tos que se suman o restan a la votación real, de manera que -
eÍ resultado .flnaÍ es un número.sobre.CUYO ·valor P.Xacto nin
guna persona tiene control ·total. Én una casú ia por ejemplo 
no se puede· decir, si lo.obtenido por ·un partido es 487, 489 owo. . .. 

b> Las formas de fraude que se realizan sobre el acta -
electoral.. lo que las distingue es que el valor exacto de las 
cifras alteradas es decidido por una Persona en particular, 
que ejecuta Individualmente.la violación al resultado de la 
casilla y determina exactamente si el total de la votación -
alterada en favor de un partido es de una u otra cifra. 

1.- Se presenta la forma de agregar un ~lglto a la der~ 
~ha del total del partido favorecido. <voluntad In-
di vldual l. · 

2.- O bien se agrega un dlglto a la Izquierda para que 
·aparezcan cientos o miles de supuestos votos. 
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3.- En ocasiones se reh~ce c9mplet~rnente el acta. 

Tenemos pués, de ésta forma, la Ilegalidad de comicios a 
través.de ias Actas de Escrutinio y,· en consecuencia la de.los 
hombres' que nos representan. Sin embargo contanos con las San
ciones Electorales que nos marca eÍ.COdÍgo.Federal Electoral, 
para castigar a todo Individuo que se.encuentre en la supuesta 
conducta del lctlvá. · · · · · · · · 

Las sanciones Electorales, a que hacemos referencia, son 
valorizadas por múl tas en términos del ·salarlo m1n1mo v·Jgeni:e 
en el Distrito Federal, con pena'corporal, cori destltuc!On del 
cargo o bÍén, con la· suspens!On de.derechos polltlcos, según -
c9nsldere el Juzgador. . ' " ' . 

Para el Articulo 340 seran: 

1.- Para los que no hagan constar oportunamente las vlo
iaclones de que hayan tenido conocimiento en el des'ª 
rrollo del proceso electoral. 

En la presente fracclOn nos encontramos con una Conduc
ta de Omlston, ya que exlstia ei deber Jurldlco de obrar, la 
culpabilidad por la la Imprudencia de no hacer.constar P.n el -
momento preciso, entrando en el supuesto de pretértntenclonall 
dad, ademas la antlJurldlcldad, ya que su conducta es contra
ria a· derecho, estamos frente a la figura delictiva de Encubr1 
f!1lent9.art. 400 Fraé: IIl y v. · · · 

11.- Siendo servidores públicos del Registro Nacional de 
Electores, ·nt:i'admltan la soüc1tud de inser1pc1on:
de aiguna persona cuando sea proeedente 9 se n1t!Que 
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a inscribirla; alteren, oculten o sustraigan docu 
irientación reúiúva al padron. único; ºexpidan créden . 
é1a1 de.elector a quien· no.le 'corresponda~ no 1a-::: 
expidan oportunamente, o ia entre~uen.en ·blanco a 
quienes 'no le Corresp9nda tenerfa en SU poder: 

En la presente fracción se describen en forma desordena 
da, y éon mala técnica legislativa, muy' variadas y .heterogé-
neas hipótesis dellctvas. tJos encontramos conº conduCtas de -
simple omislón,.hasta las que se integrán diversos elementos 
del delito, como en los casos de Falsificación de Documentos, 
falsedad de los.funcionarios encargados del padrón eleétorál, 
que a sab.lendas, alteren, OcUl ten O si1stralgan· documentación, 
as! cornci' el delito de la Variación.del Normre y Domicilio. 

111.- No proporcionen oportunamente la documentación -
eiectoral correspondiente a los presidente de las 
mesas.directivas de casilla; · · . . . . . . ... 

Aqut nos encontramos, con la clara referencia temporal 
de la c9nducta comis1va.que debe quedar suJeta en su interprg 
tactón, a las dtspostclones de caracter temporal que se esta
blezcan, tanto en ia ley como en el reglamento. 

IV.- Siendo funcionarios de mesas directivas de casilla, 
consientan que· la votacion se lleve á cabo en forma 
liega! o rehúsen· admitir.el voto de quien conforme 
¡i éste Código tenga derecho al sufragio. · · 

En esta fracción. nos encontramos con la conJunclOn de 
los elementos del·deitto, ·1a CondLtta; la Ant1Jurtdlctdád, la 
Culpab!Ítdad dolosa, la ImpÜtai>111dái:I, siendo de ésta forna -
en el.supuesto.hipótesis, coadyuvantes al Frauae Electoral, y 
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por si fuera poco, conforme al último pérrafo, la trans~re
slOn a las Garantlas lndlVldUales, en cuanto al derecho de -
voto. 

v.- Sin causa Justificada, se nieguen a reconocer Ja -
personalidad de los representantes de los partidos 
po!ltlcos o de los candidatos, o bien les Impidan -
ei eJerclclo de las atribuciones que les correspon
~en: 

Nos encontramos con el comportamiento negativo que se 
lnfrlge.al deber Jurtdlco de obrar,en cuanto al negarse a rg 
conocer la personalidad de los representantes, la antlJurldl 
cldad porque a sabiendas que.le asiste el derecho a todos y
cada uno de Jos partidos POlltlcos se niegue, y nos encontra
mos con la vlolaclon del deber Jurldlco y la IeslOn del bien 
Jurldlco. 

VI.- Que retengan o no entreguen al organismo electo-
. ral correspondlete el paquete eiectorali 

Por lo que respecta a esta fracclOn nos encontramos con 
la tentativa ael Fraude Electoral o bien eJ ·Fraude Electorai, 
en cuanto al primer parrafo de retener pues Ja conducta se -
expresa mediante la forma de acción se constituye la nctlvldad 
enganosa. En cuanto a no entregar el paquete electoral, exis
te la presunción de falsificar los sufragios. 

VII.- Teniendo Ja obllgaclOn de hacerlo, se nieguen, -
· sin causa Justificada, a registrar Jos nornbramlen 

tos de l-0s representantes de los partidos polltl
cos o de· Jos candidatos, dentro del Plazo establll. 
cldo en la fracción 111 del articulo 238 de éste 
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Código. 

Conociendo con diez dtas de anticipación a las eleccio
nes, los nombramientos de los representantes.y no se reconoi
can, nos encontramos en la hlpótesls delictiva de la conducta 
dolosa, y que Impiden la funcIOn electoral por consiguiente -
lmPllca grave perturbación en el escrutinio. 

El articulo 341 senala: 

l.- Abusando de sus funciones, obligue o Induzcan a los 
eiectores para votar a favor o en contra de un can
didato: 

Nos encontramos en éste supuesto, con el empleo de me
dios coactivos para.desviar el libre ejercicio del voto, pero 
con la particularidad de que estas conductas quedan.agravadas 
en cuanto a la calidad de los suJetos activos cie las mismas, 
que son o bien funcionarios públicos, cualquiera que sea su 
categor!a o blén empleados, agentes o encargados de la Admi
nistraciOn PÚbllca, o militares en eJerclclo activo, que abu
sando· de las funciones intenten obtener los.sufragios de los 
electores en favor de una candidatura determinada. Buscándose 
de ésta manera un resultado aaverso a lo deseado por el elec
tor. 

11.- Prive de la libertad a los candidatos, a sus repre
sentantes, a los representantes de los partidos po-
1 ltlcos, o a los funcionarios electorales, baJo prg 
texto de comls!On de delitos Inexistentes y sin -
existir orden de aprehensión para elloi 
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~!os encontramos los hechos Privativos de l lbertad pers~ 
naL en cuanto se reprime la a ctlvldad de aquel los funciona
rios que por favorecer intereses polttlcos (elementos slJbJetl 
vo del tipo), violan las garanttas constitucionales, presen~
tand~ además delitos o faltas que no se han cómetldo, Nos en
contramos con una conducta tlPlcamente ant!Jurldlca y p(1nlble, 
porque no solo perturba la libre actividad electoral, sino -
que constí tuyen un serio atentado en contra de la· libertad fl 
slca de las personas, que es uno de los bienes prlmerlos obJe 
to de la tutela del derecho penal, · · -

111.- llllPlda Indebidamente la reunlon de una asamblea -
o manlfestaclOn Pübllca, o.cualquier acto iegal -
de pr9paganda electoral. · · · 

Nos encontramos nuevamente en el supuesto hlpOtesls de 
c9nducta dellétlva, transgrediendo las garantlas lnd!Vlduaies 
en cuanto al derecho de AsoclaciOn y Pub! icación de Escritos. 

Art. 342.- A los notarlos pQblicos que sin causa Justi
ficada deJen de realizar las actividades senaladas por 
el articulo 292 de este COdlgo ese refiere el numeral a 
mantener abierta las oficinas el dla de elección para -
dar fe de los hechos>, se les revocará la patente para 
el eJerclcl~ notarial. · 

La persona que se encuente en el supuesto de éste arti
culo su conducta es sl"'1lemente de OmlslOn. No obstante es -
sanCionabie.por el Incumplimiento del deber iuricuco que la -
ley estélblece: . . . . 
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El articulo 343 nos senara la sanción Que se dé a los 
Ministros de los cuitos, por Inducir al elector para que vo
te a favor o en coritrá de ún partido o candldáto i>otltlco. -
Ast como fomentar ta abstenclOn o preston sobre el electora
do. 

Nos encontramos en la hlPótesls delictiva, con una -
formulación casutstica en cuanto a los medios ·aP. comlston. 
Se sanciona la actividad de los ministros de cultos religio
sos QUe sorprendan al· desviar el voto por medio de la rela
ción espiritual.que· tienen establecida con lOS fieles O deVQ 
tos del mtsmo .. culto. La puntclon de éstos hechos, se funda
menta hlstOrlcaniente, desde las épocas en Que no extstta una 
clara separacton entre la functon politlca y la clertcal, -
~istinclOn Que.debe mantenerse hoy en dla, por la gran lnflJJ. 
enci~ -tá.n perJudlclal en otras épocas de nuestra historia-. 

El articulo 344 de nuestro estudio, sanciona al exfran 
Jero que se Inmiscuya en asuntos polltlcos elP.ctorales, el -
sera.expulsad~·del territorio nacional. 

Se muestra en la anterior dlsPoslclOn el propósito de 
cortar en forma radical la lntervenclOn de los extranJeros en 
ei proceso electoral, pués Independientemente de Que carezcan 
de derecho pollticos, pueden con el lllclto fin, desviar o -
alterar la ldeologia que fundamente la funclOn electiva. 

En cuanto a los preceptos 345, 346, 347 y 348, se re
fiere a· las Sanciones Administrativas que sufrlran los presu.n 
tos diputados o senadores, y los partidos polltlcos, que In
cumplieren con su obllgacJOn senatada. · 
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CAPITULO QU 1 NTO 

NUEVAS PERSPECTIVAS ELECTORALES 

1.- CODIGO FEDERAL ELECTORAL 

El Código Federal Electoral aprobado a fines de 1986, 
Cque sustituye a la Ley Federal de Organizaciones Polltlcas y 
Procesos Electorales) es una nueva normatlvldaci que implica un 
cambio en cuanto a su estructura y contenido. 

En cuanto a su estructura consta de ocho libros dividido 

Primer Libro 

En ésta parte son las Disposiciones Generales, Derechos 
Y Obligaciones Polltlcas de los Electorales, Reciulsltos de.El~ 
glbllldad, de la elección de los Poderes Legislativo y EJecu
tlvo, Integración de Congreso General, entre otras.· 

Segundo Libro 

De las Organizaciones Polttlcas, en cuanto a los Parti
dos Poit tlcos, se refiere a su fundación, derectios y· obi tgacto 
nes,. prerrogativas, ele las Asoclac.lones PoÜtlcas, entre otras 
dlsp~slctones. · · · · 
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Tercer Libro 

Del Keglstro Nacional de Electores, en cuanto a su Es
tructura, lntegraclOn, Atribuciones, lnscrlpclOn, hasta la -
Depuraclon del PadrOn Electoral, de la Vigilancia del Regis
tro Nacional de Electores. 

cuarto Libro 

Del Proceso Electoral, Organismos Electorales, de la CQ 
mlslOn Federal Electoral, Comisiones Locales Electorales, 
lntegraclOn y Atribuciones, asl como de las c6m1s1ones Dlstrl · 
tales Electorales. 

Quinto Libro 

De la ElecclOn, Actos Preparatorios de la ElecclOn, 
FOrmula y Circunscripciones Electorales, del Registro de Can
didatos, Integraclon y PubilcaclOn de las Mesas Directivas de 
Casilla, Registro de Representantes, DocumentactOn y Material 
Electoral. Jornada Electoral entre lo que destaca la Apertura 
de Casilla, Votación, Escrutinio, Computación de sufragios. 

sexto Libro 

De los Kesultados Electorales, Cou.:>utos Dlstrltales, 
su Procedimiento, Constancias de Elección de Diputados por 111ª 
yorla Relativa y AslgnaclOn Proporcional. 

Séptimo Libro 

De los Recursos de RevocaclOn,RevlslOn, Apelac!On y Gtie-
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Ja, de las Hesoluclones y sus Efectos. De las Nulidades, en 
cuanto a los casos de nulidad y de las Sanciones. 

Octavo libro 

Del Tribunal de lo Contencioso Electoral, lntegrac!On y 
Funcionamiento. 

En cuanto a su contenido del Código Federal Electoral; 
destacaremos las cuestiones més sobresalientes en nuestra con 
slderac1ori; · · · · · -

1.- La camara de Diputados que anteriormente se Integra 
ba con 400 diputados· a partir de éstas reformas seran 500 di: 
iiutaélos. Los tresdentos· diputados electos.por el principio -
de mayorta.relat!va se.mantiene~ ·pero los de.representac!On -
proporcional se duplican~ pasan de lÓO a 200. 

2.- Por Jo Que corresponde a Ja camara de Senadores, se
guir~ lnte!Íréndose con.dos senadores por.entldaa, con.la salvª 
dad que ahora se renovara por mltaaes, es aectr cada tres anos 
se elegiré un senador. As! que.en.1988, aplicando ésta nueva -
disposición se eJlgio a un senador ae seis anos y otro que du
rara solamente en functori de tres anos. El objeto de éste cam
bio se.Justtftco para dar continuidad en las.actividades desa-
rrólladas en esa camara. . .. . . . . . 

3.- En cuanto a los Organos encargados de la preparación 
y ~191 iacla de · 1as. ejecclones, tant>lén sufrente ca~los·: La C.Q 
mlston Federal Electoral, se Integrara con el secretarlo de G.!! · 
bernaclón~ Représentánte del senado y otro de los DH>Utados -
inas representantes ~e tqs partidos de acuerdq con el porcenta-
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Je de su votación; anteriormente era el Secretarlo de Goberna
ción, un sénador, un Diputado, y uno por cada partido y un Ma
tarlo, éste último fue excluido porque no era Posible que el 
fedatario tuvler~ facuttades·par~ v9t~r. · 

4.- En cuanto a la Coallclon Electoral, se presenta un -
cambio cuai1tatlvo; porciue anteriormente, si dos partidos se 
querla coaltgar.éra necesario qué que se especificara cual de 
tos dos partidos se le deblan · c~utar los votos, por lo que "' 
uno autométlcamente perdta su registro, o. bien se registraba -
con la coallc!On a un nuevo partido. ·Ahora los partidos que -
deseen coaligarse podran hacerlo bajo los emblemas y nombres 
de tos partidos con.registro que participen en ella. Solo senª 
l~ran el orden en.que se les asignara el 1.5% de la votación 
para ~antener su registro. 

5.- En cuanto al registro condicionado para los Partidos 
Pol!tlcos desaparese, porque anteriormente se podrta obtener 
éi registro por· dos vlas: el registro definitivo Y el registro 
condicionado. ·En cuanto al primero déberla de tener un mtnlmo 
de afiliados distribuidos en el pa!s, la elaboración de sus dQ 
cumentos basteas (Declaración de Principios, Programa de Ac
ción y Estatutos), la celebraclOn.de asambleas en las entida
des acreditadas por notarlo, la.entrega de las listas de sus -
afiliados. Para el segundo caso ademas de lo anterior deber!an 
de 9~tener el i.5% como mínimo.en· las votaciones. · 

6.- En cuanto a Jos resultados electorales, a partir de 
éstas reformas se acorta el Plazo· ilara dar los resultados, an
teriormente.pasaba· una semana antes de contar con el nomero o-
ficial; ahora· se' sufraga en iri1érc9Jes y et domingo. . . . . 

127 



7.- En cuanto a las Prerrogativas que tienen en Comun1 
caclón masiva, se mantiene con un espacio de quince minutos 
mensuales. Sin embargo se establece la existencia de un pro
grama conjunto de los.partidos.dos veces al :mes bajo ia coor 
d1nac16ri de la com1s1on de Radiodifusión. -

8.- Se mantiene el principio de Autocallflcaclón de las 
Elecciones, pero ahora el Colegto Electoral se Instalara con 
todos los presuntos.diputados CSÓOJ, anteriormente se Insta
laba solamente con 100 C60 de mayorla relativa y 40 de repre 
sentaclOn proporcional). -

9.- Por lo que corresponde a la participación de la su
prema Corte de justicia, en cuanto al recurso de Reclamación 
contra ias resoluciones del Colegio Electorai,ahora no tiene 
ninguna facultad en.materia eiectoral porque fué creado el -
Tribunal de lo Contencioso Electora!. como organismo autóno
mo, "para resolver los recursos de ape1áciori y queia". 

. Del contenido del presente Código Federal Electoral se 
puede senalar que tiende a ser el regulador del procedimiento 
ordinario y extraordinario de los titulares de los.poderes L~ 
glslattvo y Ejecutivo a través del voto popular, as! como en 
la normatlvldad precedente, Sin entiargo tiende a ser Autónomo 
en ariibito espaelal y material de validez. con posibilidades -
de un sistema competitivo de partidos para garantizar la tran 
stc!Qn hacia la. democracia. . . . 

Prueba de el.lo el articulo 40 senala que: 

"El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo me-
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xlcano. 

Votar en las elecciones constituye un derecho y una -
Obligación del Ciudadano mexicano que se ejerce para -
cumplir la función pCJbl ica ae Integrar los órganos del 
Estado ele elección P9iiu1ar·.. · · · 

El voto es universal, libre, secreto y directo. En Jos 
Estados Unidos Mexicanos· las autoridades garantizaran -
la libertad y secret9 del v9to# .. 

Ante ésta nueva etapa electoraL bacemos votos para que 
Jos directivos ele Jos Partidos Poi l1:1cos Nacionales, tomen -
conciencia de su responsabilidad, asl como de Jos organismos 
que en·ello Intervienen, p9rque mientras existan practicas frª 
udulentas Y el control que se efectua sobre las elecciones, -
tienden a erosionar ia cred1b111dad de los c1ue1adanos, que -
tmpJica el efecto del abstencionismo Y por consiguiente la -
defraudacl~n. · · · · · · · · · 
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1 !.- TR lBUNAL DE LO CONTENC 1 OSO ELECTORAL 

El Tribunal de lo Contencioso Electoral, es creado a vo
luntad dei poder constituido, en'1ás.reformas de 1986, que en 
su numeral 60, pérrafo último senala: 

"Corresponde al Gobierno Federal la preparación, desarro 
llo Y vigilancia.de los pr~cesos elecwates. La ley d~ 
terminara los organismos que tendran a su cargo esta -
función y la debida corresponsabllldad de los partidos 
poltticos y de los cludadanosi ademas establecera los -
medios de Impugnación para garantizar .Que los actos de 
los organismos electorales se aJusten a lo dispuesto -
por esta Constitución y las leyes que de ella emanen e 
lnstltulra un tribunal que tendra la competencia que de 
termine la ley; las resoluciones del tribunal seran o~
bllgatorlas Y SOio podran ser modificadas por los Cole~ 
01os Electorales de éada camará,° que seran ia Oltlma -
Instancia én la callflcaclOn de las elecciones; todas -
estas resoluciones tendran.el caracter de definitivas e 
Inatacables". · 

Ahora bien la Integración y funcionamiento del Tribunal, 
se encuentra· regulado en el libro octavo del Código Federal -
Electoral¡ contiene elementos QUe permiten la Independencia de 
Is magistrados para determinar o dictar sus resoluciones, 

La Naturaleza Jurtdlca la encontramos en el articulo 352 
del CC>dlgo citado que senala: . 
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"El Tribunal de lo Contencioso Electoral es el organl~ 
mo autónomo de carácter administrativo. dotado de plg 
na autonom!a, para resolver los recursos de apelación 
y queJa, a que se refiere el Libro Séptimo de este c~ 
digo". 

En cuanto a su naturaleza Jurldlcael licenciado Na!!rlclo 
Rossel L nos sena Ja oue el 11 1 rlbunal de lo Contenclos Electo 
ral no es de caracter administrativo, en primer lugar porque 
no tiene como objeto resolver las eontr.ov.er.slas surgidas en
tre la Administración Pública activa y los administrados di~ 
conformes con su actuaclOn, toda vez que su competencia, 
es única y exclusivamente en materia electoral."51 

Por otra parte nos hace la observación que el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral no es úrt organo que ·forme parte -
del Poder EJecutvo, s1nó del Legislativo, io Que significa -
QUe se· trata de un Organo polltlco legislativo con funciones 
Jurisdiccionales ·para resolver, en segunda Instancia, los re
cursos de apelaclOn y queJa".52 

Entre Jos aspectos relevantes del Tribunal de Jo Canten 
closo Electoral podemos senalar Jo siguiente: 

1.- su autonomla que le permite tomar las resoluciones, 
por ente la libertad e Independencia Que Je permlte.transparen 
cla en los resultados electorales. 

2.- su Integración a través de siete magistrados numera
rlos y dos supernumerarios. El número de magistrados numera-

(51) Mauricio Rossell op, cit. pég, 262 
(52) id~m. · ·· 
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rios permitiré establecer un sistema de rotación para el co
nocimiento y resolución de los casos que se pongan- a conside
ración del mismo. Los supernumerarios permitlran por un lado 
auxiliar a los numerarlos en ia supérvlslón~Y dlrecciOn·de -
los tréml tes· a los recursos planteados y iior otra, supl Ir las 
faltas de los magistrados numerarios. 

3.- Para cada elección federal ordinaria fungiré como -
Presldénte.del Tribunal el magistrado que designe el pleno. -
Esta medida garantiza la Independencia y autonomla del Tribu
nal y permite eventualmente una rotación de sus miembros en -
Ja responsabilidad de la presidencia. 

4.- El Tribunal funcionara siempre en pleno, Y sus se
siones seran pObllcas. Con estas dos medidas se fortalece tam 
blén la autonomia del Tribunal asimismo, la publicidad de las 
sesiones garantizaré que las resoluciones se apeguen al dere
cho. 

5.- El Tribunal funcionara únicamente durante el proceso 
electoral, y en caso de elecciones extraordlntas se estara a -
lo QUe disponga la convocatoria respectiva. Toda vez que el -
Tribunal es.un Organo Jurisdiccional especializado y que, ade
mas, es de nueva creación en el orden Jurtdlco mexicano, se -
hace necesario que por lo pronto.circunscriba su actividad a -
las épocas electorales. · 

6.- El Congreso de la Unión, o en su receso la Coml
slOn Permanente, har~ la designación.de los magistrados a pro
puestá de los partidos oolltlcos. seran nÓ!rt>rados para ejercer 
sus funciones en dos'proéesos electorales'oratnarlos sucesi-
vos, PUdlend~ ser ratificados. . . . .. . 
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7.- Las propuestas se presentaran al presidente de la -
Cémara de Diputados, que sera Cantara de Origen, para ser tur
nadas· a la Comisión de GobernaclOn Y Puntos Constitucionales, 
que presentara un dictamen que sé sometera a la conslderaclOn 
de la asaft1biea y en c~s9 de ser aprobado se enviara a la e~ 
ra de Senadores. 

8.- Se establecen los reau1s1tos para ser magistrado -
del tribunal: · · · · 

I.- Ser mexicano por nacimiento y en pleno goce de sus 
C!erech.r;is; · · · · · · · 

II.- Tener 30 anos curnplldr;>s al tiempo de nombramiento 
III.- Poseer el dla del nonilramlento, con antigüedad mi 

nlma de cinco anos, tl tul.o profesional de llcencl-ª. 
do en derecho expedido y registrado en ios térmi-

IV.-

v.-

VI.-

nos de la ley de la máterla; · · 

Gozar de buena reputaclOn y no haber sido condena
do por deilto que amerite pena corporal de mas de 
un año de prlslOn; pero si se· trátare de. robo, -
fraude, falslfléaclOn, ·abuso de confianza u otro -
que ·lastime seriamente la bÚena fana en el concep
to pObllco, Inhabilitara.para el cárgo, cualquiera 
que haya sido la pena; · 

No pertenecer ni haber pertenecido al estado ecle
s1ast1co ni ser o haber sido ministro de algOn cul 
to; 
No ·tener ni haber tenido cargo alguno de e1ecc1on 
P9P1.Jlar; Y · · · · · · · · · · 
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VI 1.- No desempeñar n 1 haber desempeñado cargo de di re~ 
clón nacional o estatal en algún partido polltl
co. 

9.- En cuanto a las facultades que tiene el presidente -
del Tribunal, el articulo 360 nos señala las siguientes: 

1.- Convocar a los demés miembros del Tribunal para la 
1rista1acl6n e Inicio des· us ·funciones en los térm.1 
nos de este Código: 

11.- Presidir las sesiones del pleno del Tribunal, dlr.1 
glr los debates y conservar el orden durante las -
m1smasJ 

111.- Nombrar al secretarlo general, secretarlos y al per 
sórial administrativo necesario para el buen funclQ-
namlent9 del Tribunal; . . . 

IV.- Representar al Tribunal ante toda clase de autorl-
dadesJ · · · · · 

v.- Despachar la c9rresp9ndenc1a del TrlbunalJ. 

VI.- Notificar a los organismos electorales las resolu
ciones que.pronuncie sobre la expedición de cons-
tancias de mayorlaJ · · · · 

VII.- Notificar a los organismos electorales Y al Regis
tro Nacional de Electores para su cumpl !miento, · -
las re~oiuctones que dlcte sobre los' recursos de -
que conozca; y 
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VIII.- Las demas que le atribuya este Código, 

10.- Por lo que corresponde a su Competencia, el Tribu
nal de lo c6ntené1oso EiectoraL esta facultado para conocer 
y resolver ios recursos de ÁpelaclOn y QueJa."Los Recursos son 
los medios de lmpugnaélOn con que cuentan las personas leglti
ma·!las·por este COdlgo, tendientes a lograr ia revoéaclOn o la 
modlflcaclOn de las resoluciones dictadas por los.organismos -
electorales, en l~s términos.del presente Libr~ñ, · · 

Tomando en conslderac1on éste concepto que senala el ar
ticulo 3i2, del muitlcltado éOdlgo Federal Electoral, nos en-
contramos QUe pueden lnterpqner los recurs~s: . . 

1.- Los ciudadanos, los representantes de los partldos -
y asoclacionés poÍltlcas nacionales~ asl como a los 
candidatos registrados para la respectiva elecc!On -
federal, durante la etapa preparatoria de la elec
ctOn; y 

11.- Los partidos polltlcos para impugnar los computas -
dlstrltales y la validez de la elecclOn, durante la 
etapa Posterior al dla de la elecc1on, 
Los representantes de los partidos POliticos y los -
candidatos durante la Jornada electoral podran Pre
sentar el escrito de protesta. 
Para los efectos.de la interposlclOn de los recur
sos, la personalidad de los representantes se tendré 
P9r acreditada en l~s términos de este COdlgo, 

Ahora bien existen cuatro recursos Que son: RevocaclOn y 

RevlslOn~ Apelación Y QueJa, los tres Primeros se Interponen 
en la etapa preparatoria de la elección Y el último en los re-

135 



sultados finales de escrutinio y computación de las casillas. 

Tamblen senalamos Que son competentes para resolver los 
recursos: 

l.- La Comisión Federal Electoral, respecto de los rg 
cursos de revocación Interpuestos en contra de -
sus propios aétos: · 

ll.- Las comisiones estatales de vtgllancla, respecto -
de los.recursos de revisión Interpuestos contra -
los actos de ias· delegaciones del Registro Nacio-
nal de Electores; . . . . 

lll.- Las comisiones locales electorales, respecto de -
los recursos de revisión Interpuestos contra los 
actos de los comités distrltales electorales; y 

IV.- El Tribunal de lo Contencioso Electoral: . . . . . 

a> Respecto de los recursos de apelación lnter
puest~s durante la etapa prepar~torlai y 

b> Respect~ de los recursos de QUeJa, 
Todos los recursos Interpuestos dentro de los -

5 dlas.prevtos al de la elección, seran resueltos 
por el Tribunal de. lo contencioso Electoral, al r.!l. 
solver sobre los recursos de QUeJa, con los cuales 
guarden relacl~n. 

De lo anterior podemos observar que el Recurso de Apela
ción se debe hacerse ante" ·e1"organ1smo ·emisor del acto cues
tionado, dentro de un plazo de.tres días y, recibido ei eser!-
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to de apelación, el organismo responsable tiene 24 hrs. para 
reml tirio al Trlbunai de lo Contenclos ElectoraL anexanoo -
los medios probatorios aportados, copla de ia resolución y 
el Informe a que se refiere el articulo 316. Por su parte -
el Tribunal debe notificar su resolución á la Comisión Fede
ral Electoral,' alás Comisiones Locales, a los Comités Dls
trltales y al Registro Naclónal de Electores, as! corno a -
quien haya Interpuesto el recurso, por correo certificado O 
por telegrama, a més tardar al dia siguiente.de que se pro~ 
nuncle, segun el numeral 325. · 

El Recurso de YueJa procede contra los resultados con
. signados en el acta de computo dlstrltaL para hacer valer -

las causales de nulidad y éstas son: 

1.- Cuando, sin causa Justificada, la casilla se hub1 
ere Instalado en el lugar distinto al senalado por 
el cq~lté dlstrltal correspondiente; 

11.- Cuando se eJerza violencia flstca o exista cohecho, 
soborno o presión de alguna autoridad o particu
lar. sobre los funcionarios de la mesa directiva de 
cas!Iiá o sobre los.electores, de tal manera Que -
afecte la libertad o el secreto del voto, y esos -
hechos Influyan en los resultados de la votac!On -
en lá casll la; . . . 

111.- Por haber mediado error grave o dolo manifiesto en 
la corni:iutaclón oe votos, que modifique ·sustancial
mente el res~ltado.de.la votación; 
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IV.- Cuando el número de votantes anotados en las lis
tas adicionales; en los términos del articulo 257 
fracción II 1 de este Código, exceda en un· 10%. al 
número.de electores con derecho a·voto en la,casl-
lla; y ' 

V.- Cuando sin causa Justificada, el paquete electoral 
sea entregado al comité dlstrltal, fuera del piazo 
que este Código sena!a •. 

Cuestionando el Recurso de QueJa que se Interpone ante -
el Tribunal de lo· Contencioso electoral, consideramos que re
sulta inoperante, puesto que.el articulo 338 establece de ma
nera· expresa Que la nulidad en los casos descritos.únicamente 
podré ser declarada por el Colegio Electoral que callflQue la 
eiecc!On respectlva."Sl el legislador previo la existencia del 
tribunal como una Instancia que controle el desarrollo del prQ 
ceso electora!, desde sus etapas preparatorias y asegure su de 
senvolvlmlento conforme a la ley, asl como la transparencia de 
sus acciones y mecanismos eiectorales".53 Nos podemos pregun
tar, cuai es el caso dei artlcuio 338?. 

Pues tenemos el fundamento constitucional en su numeral 
60 en cuanto a que "Cada camara.callflcara las elecciones de 
sus miembros y resolvera las dudas que hubiese sobre ellas". 
Nos encontramos pues con la "Autocallflcac!On", QUe realizan 
todos los presuntos representantes a quienes le otorgamos el -
poder soberano. 

C53) Citado en Plaza PObllca, Columna que escribe' Miguel Acos
. ta Granados Chapa en "La Jornada", No. 1417, México, 

Ag~sto 24.de 1988. 
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111.- PROPOSICIONES ELECTORALES 

Hemos llegado a la parte final de nuestra 1nvestlga
c1on, y.nos encontramos con nuevas i>erspecttvas electorales. 
A ratz de" 1as eiecclories Federaies, Estatales y Municipales 
de 198B, se PUSO en marcha el COdlgo Federal Electoral, tra
yendo !numerables criticas y descontento de diversos organos 
polltlcos y sociales. · · 

Ello origino, que a partir de mayo de 1989, empezaran 
a desftiar.los proyectos de lntctat1va dé Ley, para adtcio~ 
nar, modificar o reformar" la Constltuc!On, y por constgulénte 
el COdtgo Federal Electoral. Por lo tanto, nos permitimos -
presentar lo mf!s sobresaliente de las propuestas QÚe sé. pre
sentaron a"parttr"ile mayo de 1989 a la fecha (Junto de -
1990), ·por l<?s ~artidos ~olttlc<?s· · 

1.- PARTIDO DE ACCION NACIONAL 

"Iniciativa de Ley, para ref<?rf!lélr el C~dlgo F_ede
ral Electoral".54 

EXPOS!Cl~n de MotlV<?S 

El régimen electoral es de Importancia bastea, y su ef! 
ciencia para garantizar la expres!On libre de la voluntad CIJ.L 
dadana, sü aptitud para todas las tendencias de" oi>inton," la ob 
Jettvldad e trnparclalldad de su funclonanlento, el equll tbrlo-
de sus" normas. y las lnstl tl!c19nes Que· 19. f9rmen para tmpedl r -

{54> Dtaro de los Debates, miércoles 3 mayo 1989 Comtston Per 
manente del Congres9 ue los·Estados Unidos Mexicanos, p,22 
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o hacer ineficaces la v!olencla y el fraude, son el fundamento 
y la condición de una representación g enulna, del principio de 
legitimación original de la autoridad de un sistema democrétl
co. 

En la presente propuesta se dan cambios cuantitativos 
Y cualitativos, a todo el contenido del Código, que favorecen,
la voluntad ciudadana, como.se expresó en la Exposición de Mo
tivos. Dentro de esos cambios senalamos . . .. 

al Libro Séptimo: se presenta el cambio de las "Garan
tlas Y de los Recursos•. Por lo que corresponde.a las Garantlas 
en artlculo.7.4 senala "EÍ ·ministerio.público deberé eJercltar 
la acción penal en los casos de denuncias hechas por los orga• 
nlsmos y funcionarios electorales conforme a esta Íey, .y no -
Pf?dré desistirse de la acción penal.sin la c~nformldad del ·con 
seJ~ Federal del Sufragio. Los p~rtldos poJltlcos, los candld~ 
tos Y los ciudadanos que hayan hecho la denuncia o que se sumen 
a la Que efectúen los organismos electorales podrén actuar como 
coadyuvantes del mitilsterio público". · · 

Podemos observar el avance en cuanto al derecho que tie
nen los partidos políticos, ciudadanos, candidatos, organismos 
poJJtlcos para denunciar los hechos. Por otra parte el articulo 
7.9 prohibe el uso de los slmbolos y cambinaclOn de Jos colores 
nacionales en carteles, ·volantes, emblemas, distintivos, boletas 
y. demés elementos de propaganda electoral. lEstarla de acuerdo 
en éste punto el Partido Revolucionarlo Institucional?. · 

se prQPone que los Hecursos sean de Inconformidad Y Ape
laclOn, . y que ademas se. aPllcara. supletorlamente el Códtgo Fede
ral de Procedlmtento·s Penales, también se cuenta con ia facultad 
de designar peritos.que dictaminen sobre las prue~as. 
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bl Por lo que corresponde a las nulidades, el Tribunal 
Federal de Elecciones, Casi se le denomlnarlal, tendré facultB. 
des definitivas e Inapelables para declararlas, o en su caso -
por el Colegio Electoral. Aqul es necesario senalar que éstas 
propuestas demarcan las resoluciones de nuildad que tienen fa
cuitad tanto el Tribunal coffig ·el Colegio Electoral. 

c> El Tribunal Federal de Elecciones, se establece que 
es un Organo del.Poder Judicial Federal, autonomo, de legali
dad ·Y plena JurlsdlcclOn, competente para· resoiver los recur
sos que esta ley establece y'callflcar· con resoluciones defln! 
ti vas e Inatacables la e1ecc1on de diputados y senadores al - · 
Congreso de la UnlOn <art. 9.2>. Nos encontranos cgn la neces! 
dad de Incursionar nuevanente la part1clpac1on de la Suprema -
corte de Justicia de la Nac10n. cart. 9.4> 

"El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la -
Naclon, en seslOn plena,hara las Insaculaciones y tan2 
ra la propuesta a los miembros del Tribunal Federal de 
Elecciones. Estos tendi'tm la misma Jerarquta, la misma 
éompensaclOn y ias mismas garanttas de que gozan los -
ministros de la Suprema corte de Justicia de la Naclon, 
y como é 11 os, estaran suJ e tos a 1 a responsab 111 dad ... " 

dl El Tribunal Federal de Elecciones se Integrara por 1n
sacu1acion.de quince magistrados numerarios y cinco supernume
rarios, seg(Jn propuesta que en'e1 mismo número haga cada parti
do polltlco participante en la e1ecc1on. En nlngon caso podrán 
ser nombrados mas de cuatro magistrados numerarlos y dos super
numerarios de los prgpuest~s por un partido polttlco. Los man!~ 
tradgs durarán en su cargo seis angs y p~drán sen nuevamente . -
propuestos. 
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el Otra propuesta sobresaliente corresponde al cap!tg 
lo que las Sanciones Electorales, que se propone se denomi
ne nuevamente "Del ltos Electorales", porque .en la ie91s1ac1on 
de 1946, se le denominó de ésta forma. Aslmlsmo confor;me.el 
articulo 8.13 de las nulidades nos encontrallios'con Ja propue~ 
ta que el Código Penal tipifique los Delitos Electorales. Con 
slderéfllos que si éste precepto llega a fructificar, nos encon 
trar!amos con un verdadero avance en cuestiones electorales. 
Ademés en éste capttulo"de Delitos Electorales, se nos presen 
ta un encuadramiento més especifico de las Conductas AntlJur1 
dlcas. para todo Individuo que se encuentre Inmerso en Ja Re
presentación Nacional, 

2.- PARTIDO FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION NACIO
NAL 

En agosto de 1989, el Partido Frente Cardenlsta de Re
construcción Nacional, presenta una.Iniciativa de Reformas a 
la Constitución y al Cl!<llgo Federal Electorai. · · · · 

Exposlcl~n de Motivos 

El 9 de enero del ano en curso (1989), el Secretarlo de 
Gobernación, en su discurso de apertura de Jos trabaJos de Con 
sulta Pública ·sobre reformas pol!t!cas Y electoral, senalO re1 
terada'l!ente que esta convocatoria pretende "modernizar" y "enr1 
auecer" el "quehacer pollttco nacional". senalo también que e§ 
ta convocatoria responde a los resultados que se dieron el 6 -
de Julio de 1988, y a las exigencias de democratización lmDll
c1taniente planteadas en esos resultados .. Este reconocimiento -
dei titular de Gobernación muestra un explicito compromiso del 
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régimen para modificar su proceder. Esperamos Que resista el 
hecho Incontrovertible de Que no podra ser ya un simple encau 
zadór de ias exigencias· Que a su parecer sean lnclulbles en : 
la Reforma, sin tomar en cuenta aquellas propuestas Que cues
tlnan ia antldemocracla Imperante en el actual sistema Polltl 
co del pals. 

Las Propuesta que realiza éste Partido son: 

-Fortalecimiento de las garantlas Individuales en lo -
concerniente a la libertad· ciudadana para militar en 
lÓs partidos pollttcos. al margen del tutelaJe guber-
nanentaL. . . . 

-Fortalecimiento de la autonomla y el respeto reciproco 
entre los p9deres de la Un!On. . 

-Mayor equilibrio entre los poderes de la UnlOn a par
tir.del establecimiento del eJerclclo c~artldo de -
expÜcl tas funciones entre el Poder EJeéutlvo y el Po-
der Legislativo. · · · 

-Desarrollo de una verdadera democracia Integral, que 
comprenda ·una extensión de la democracia poli ti ca y sQ 
clal. 

-DemocratlzaclOn de ras funciones de la CornlslOn Federal 
~leétoral. · · · · 

-~stablecl~lent9 de un Trlbun~I Federal Electoral de cª 
récter autonomo, y composlclOn democrétlca, capacitado 
para calificar las elecciones federales de dlPutados Y 
senadores. · · · · 
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-Creación de una normatlvldad que garantice una real au 
tonomla del Poder· Judicial y las condiciones para la: 
lmpárt1c1ón de una Justicia expedita. 

-Mayores funciones al Congreso de la Unión. 

-Mayor deflnlclOn de las cusales Ccausalesl, para el -
eventual Juicio POlltlCO al titular ·del Poder EJecutl
VO, expresidentes y exsecretarlos· de· despacho. 

-Dem~rat1zaclon del senad~ de la RePClbl lea. 

-~ayeres atribuciones a la camara de Diputados. 

De lo mas destacaao en nuestro concepta.en la modlflca
clOn que soilclta· los· representantes.de.éste partido son en -
cuanto al Tribunal Federal Electoral. · . . . . 

su lntegraclon, recursos en cuanto a las resoluclones,
que sean definitivas e 1natácables1 la ·1ntegrac1on de quince -
magistrados; sus atribuciones en la etapa preparátorla, elec
tiva Y post..:electlva. Por· 10 que estimamos. el Partido del Fren 
te Cardenlsta de Reconstruccton Nacional, se encuentra en con
diciones de aceptar el COdlgo Federal Electoral, en cuanto a -
su estructura y contenido, con la salvedad con algunos cambios 
no trasendentales en toét~ el desarrollo electoral. 

3,- PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION foEXICANA 

En agosto de.1989, el Partido Auténtico de la RevoJu
clOn Mexlcaná, presento una Iniciativa para reformar el capl
tuio de Sanciones Electorales y en cuanto a las Nulidades soll 
clt~ la rnodlflcaclOn de algunas fracciones, pero que no afec-
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can substancialmente el CO~lgo Federal Elect9r~l. 

Las Propuestas de Iniciativa de Ley,que se han presen
tado en éste ano, refleJan un callt>lo en cuanto al HDeber SerH 
de ias elecciones, en cuanto al respeto a la voluntad del so
berano. Tres son las Iniciativas mas recientes QUe presenta
ron los siguientes partidos: 

l.- El PARTIDO AUTEHTICO DE LA REVOLUCION ~XICAtlA. 

Presento el dla 17 de abril del ano en curso, ante la 
com1s1on Permanente. del H •. con9reso· de 1a·un1on, las siguien
tes reformas y adiciones a la ConsÜtuclOn y al COdlgo Fede
ral ElectoraL y la adlclOn de un Capitulo vlgeslmocuarto para 
que se Incorpore al COdlgo Penal, para ei Distrito Federal en 
materia dei FÚero ComCJn, y ·para toda la República en materia 
dei Fuero Federai, ios denomlnados-"Delltos Electorales~ 

-La craclOn de un ConseJo Federal Electoral, de caréc
ter verdaderamente-autonomo· y de composlclOn democra
tlcaJ este organismo rector seré el QUe regule la -
translclOn a la demÓcracla electoral, corrblnando los 
diferentes grados de responsabilidad entre ciudadanos 
con los poderes.y los partidos. 

-El conseJo Federal Electoral, estara Integrado por un 
comisionado del Poder EJecutlvo: dos del Poder legis
lativo, que seran un diputado y un senador designados 
por ia com1s1on Permanente y.dos de cada partido. Por 
c~a ci;im1s1onad9 pr9puetarlo haora un SUPiente. 
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-se prop9ne ~ument~r a los ~lembr9s de la Cémara de 
Senadores, con un sistema mixto, mayorla relativa -
y la implantacl6n del siste~a de representacl<m PrQ 
porclonal, con lo que se Integraré con 96 miembros, 
tres p9r cada Estado y tres por el Distrito Federal. 

-En cuanto a las elecciones para Presidente de los -
Estados un.Idos Mexicanos, se toma en cuenta lo si
guiente: SI ia votación obtenida por el ~anador, no 
rebasa el 50% de la votac!On nacional efectiva, el 
candidato que le sigue en votación (diferencia menor 
a·I iox'>, p9dra disputarse una segunda ronda. 

-Elaboración de un nuevo padrOn electoral único, ln
fa.lsl flcable, sujeto en todo momento a la vigilancia 
permanente de los partidos polltlcos, aumentando la 
penalidad de las sanciones a los Individuos, y espe
cialmente a los funcionarios, que se presten a Ja al 
terac!On del mismo. 

-La callflcaclOn de las elecciones sea Inmediata, apQ 
yada· en los sistemas de computo, cuyos· programas de
beran estar bajo ia vtgllancta.del ConseJo Federal -
Elect9ral. · 

-Demanda la desaparición del Tribunal de lo Contencio
so úectoraL 'y se propone la adlc!On de un tltulo -
vigeslmoéuarto al Código Penal, para el Distrito Fe
deral eri materia deLFuero -ComCm y para toda la Repú
~llca en ~aterla Federal.· 
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2.- EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

El 3 de mayo del presente ano, P.l grupo Parlamentario 
del Partido Revo1uc1onar10 Institucional, presentó la 1n1c1a
t1va.para· abro!iar 'el.C6dlgo Federal Electoral, y entrar en vi 
gencla el pr9puest9, denominacJ9 "COdl<;io Federal de Instl tuclQ 
nes Y Procedimientos Electorales. 

En virtud de la propuesta de Incursionar dicho COdlgo, 
y por ei cúmulo· de reformas1 nos hemos permitido senalar, to 
aue a nuesta ·conslderaelOn es de trascendencia. 

-se propone ta craclOn del Instituto Federal Electoral 
como el.organismo encargado de la función estatal de 
organizar las elecciones, autonorno en sus decisiones 
y con personalidad Jurldlca y patrimonio praplo, Dls~ 
nado para realizar en forma Integral y directa todas 
las actividades electorales, el Instituto dlspondra -
de órgan9s· centrales, locales, en cada entidad federª 
tlva. Asumlra entre sus atribuciones las oue actual
mente tiene conferida la Comisión Federal F.lectoral, 
las Comisiones Locales y C0mltes Dlstrltales. 

- se propone la forma para prestar el servicio del Re
gistro .Nacional de Ciudadanos y para Instituir el Ser
vicio.Profesional Electoral; En el primero se responsª 
blllza a la Dirección EJecutlva, perteneciente al Ins
tituto Federal Electoral, con el obJeto de mantener el 
PadrOn Electoral actualizado. 

-El Servicio Profesional Electoral, permitiré la espe
clal lzaclOn y prom9clOn de sus mlelltlros, con el obJeto 
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de que el pers9nal que desernpe11e actividades técnicas o 
directivas, tenga el mérito, y la capacidad pr9f~s1onal. 

-En la regu!aclOn del Proceso Electora¡,· se destaca la -
regulaclOn de ias campanas electorales, 'reduciendo su -
duración. Asimismo, el registro de candidatos y la expg 
dlclOn de las constancias de mayorla se harén en forma 
descentralizada, atribuyendo éstas facultades a los órgª 
nos locales y dlstrltales directamente vinculados a la 
eieccion. 

-Por lo que corresponde a la OrganlzaclOn Y Funclonamlen 
to dei Tribunal Federal Electora!, se propone la crea
cton de una Sala Central Permanente, con sede en el DI~ 
trlto Federal, y cuatro Salas Regionales que funciona
ran dur~nte ·el proceso'e1ect9ral. La primera se lntegrª 
ré con cinco magistrados y las otras con cuatro. La sa
la Central tendré competencia para resolver recursos dy 
rante los dos anos ánterlores al proceso, y las Salas -
Reglonaies resolverén en una sola Instancia el recurso 
de ApelaclOn que se presente en la etapa preparatoria, 
y el recurso de Inconformidad en la etapa posterior a la 
Jornada eleétoral, su con¡¡etencla sera designada confor
me a la clrcunscrlpc!On plurlnomlnal en Que tenga su re
de. 

-En el Libro SéPtlmo se regula las causas de nulidad, mf 
dios de Impugnación, las sanciones administrativas y los 
del ltos eiectorales. En éste oitlmo punto es de mencio
nar que la Iniciativa hace una claslflcaelOn de acuerdo 
a· IOS SUJetos activos QUe los· cometen, sean éstos ciuda
danos, funcionarios partidistas, ·funcionarios eiectora-
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les o servidores Públicos. Se establece penas pecunarl
as y prlvaclon de la libertad según la gravedad del d~ 
itto. · · · · 

-Finalmente, el Libro Octavo, regula la elección de los 
fntegrantes de la· Asamblea· de Representantes del Dls
trl to Federal, se propone la fOrrrula para la as1gna
clOn por· el principio de representación ProPorclonal, 
c9n las caractertstlcas PrQl>las de la Asar.t>Iea. 

~.- PARTIDO INDEPENDIENTE 

El 10 de mayo del ano en curso, la Fracción Parlamenta
ria Independiente· presento reformas y adiciones al COdlgo Fede 
ral Electoral, y la AdlclOn de.uri Capitulo XXIV, para que se: 
Incorpore al COdlgo Penal.Para el Distrito Federal en Materia 
del.Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero 
Federal. ·señalamos a continuaclOn lo esencial que sena10 c1ta
ci9. grupo, en la ExposlclOn de Motivos. 

-Para las Casillas Electorales se ProPone Que el Presi
dente, el secretarlo y ios Escrutadores sean electos -
por lnsaculaclOn (propuesta.de partidos), por et Organo 
eiectoral superior. · 

-Para procesar y dar a conocer los escrutinios se Insta
laran centros de c0111>uto dlstrltales, locales y uno na• 
c"1ona1, c9n. acceso. los representantes partidistas y can 
dl?atos reglstrad~s por suscrlPclOn popular. 
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-Para la elección del Presidente de los Estados Unidos -
Mexicanos, se propone.que el voto que ademas de ser:unl 
versal, directo y secreto, se presente el principio de
mayorl~ relativa a dos vueltas: si ninguno de los candi
datos registrados obtiene mas de la mitad' del total de -
Jos votos emitidos, se 1ran a una segunda vuelta en la -
cual participaran los dos candidatos que hayan obtenido 
la votación más alta. 

-Para garantizar campanas electorales Justas a los diver
sos actores po!ltlcos contendientes, es necesaria la par 
ticlpaclOn equitativa de los· mismos en los medios de di: 
fuslOn: Íos diarios, la teievlslÓn y la radio, lo cual -
lnÍPiica cinstltulr una Comisión de Difusión y Propagan
da para las canlianas elect9raies, Integrada por represen 
tantes de los partidos polltlcos y que contara con una 
coordinación formada.y nOmbrada de Igual manera que la -
Com1s1on de FlscallzaclOn de los Recursos Económicos. . . . 

-Es necesario Instituir el Registro Nacional Ciudadano y 
ia Cédula de Identidad Ciudadana; ·para ello se requiere, 

·en ef caso del registro, de una .dirección colegiada lnt~ 
grada por representantes de los partidos y un Presidente 
y Secretarlo nombrados por el.Organo superior electoral 
a propuesta.de los pártldos que, asimismo, se someteran 
a lnsaculaclOn. Para la Cédula, además de Jos requisitos 
senalados por la ley, se propone que aparezca la foto y 
firma del presidente del comité dlstrltal, as! como del 
director general del Registro Nacional Ciudadano. 

Las propuestas que han presentado las Fracciones Parla
mentarias ante la Camara de Diputados, a. partir del áM próximo 
pasad9 a la fecha (Junlo-1990), varian en cuanto a su estructu-
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ra Y contenido, no obstante, en cuanto a las Sanciones que -
se encuentran.reguladas actualmente en el Libro Séptimo, ar
ticulo 340 y. demtis relativos~ áhora SI consideramos que le -
~an dadÓ la 1mp9rtanc1a a los Delitos Electorales.que se pr.e. 
sentan, a lo largo del Proced1m1ent9 Electoral. 
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e o N e L u s 1 o N E s .. . . 

1.- La Democracia, ha existido a partir de las orga
nizaciones PDÚtléas, ºque se han desarrollado a lo largo de 
la historia, ·como una necesidad, o bien com0'un Ideal, para 
mantener ~· la socled~~ en conv'iveñcia. . . . " " " 

2.- El concepto de Democracl'a, varia, según el Estado 
y grado de·cultura, sin enoargo, "la mayor parte coincide en 
que fa Democracia~ perslgÚe una Igualdad, fincada en el Ideal 
de los pueti19s. 

3.- La leglslaclOn electoral, ha sido nuestra de Ja 
Preocupae1on·de Jos gObernantes, para legitimar el pOder a· -
través del sufragio, y se ha procurado la cabal partlclpaclOn 
ciudadana en la vida democrat1cá. No Obstante~ es de observar 
que aon en nuestros .dlas, la mayorla dé los ciudadanos, no in 
tervlene c9n su voto, para definir el rlJlt>o de la.NaclOn •. 

4.- La experiencia nacida de Ja dlnamlca hlstor1ca, -
nos ha 11 evado a 1 a aceptac 1 On def 1n1 t'i va, de QLiP. en e 1 momP.!! . 
to actual el Estado mtls avanzado de Ja Democracia, halla su 
más ldOnea sustentác1on P.n un régimen de párttdos polltlcos, 
a"través de l9s· CIJales se canaliza. Y proyecta eÍ Interés POP!!. 
lar para eJercltar su derecho y cul!lllllr su obllgaclOn de ln-
teryeitfr en la v19~ pública del P~ls. · .. · · 
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5.- Vivimos en un régimen de partidos poJltlcos en que 
Ja mayorla de éstos nci florecen," a pesar de la evD"!UclOn normsi 
tlva electoral que persigue todo ello. Algo, en el fondo, esté 
mai, y debemos Interesarnos para corregirlo; Por otra.parte -
ios partidos son, Instrumentos Jurldlcos pol ltlcos, constitu
cionalmente sancionados Para la lucha clvlca, y debe lucharse 
porque esa mayorla de.mexicanos que estén fuera de ellos, se -
afilien a los mismos. 

6.- La Democracia descansa, puede decirse, sobrP. los par 
tldos polltlcos, cuya significación carece con el fortalecimi
ento pro~reslvo del principio democrat1co. Sin embargo, la De
mocracia, necesaria e Inevitablemente, requiere de un F.stado -
de Partidos. Por lo mismo, debemos tener sle~Pre a la vista, 
los marcadores de preslOn politlca, porque la cifra de absten
cionismo es peligrosa <mas del 50%), hay que rescatar por lllP,

dlÓ de íos Partidos Polltlcos y Organizaciones Civiles, la apsi 
tlá y eceptlclsmo.de íos ciudadanos que hemos perdido la con
fianza, en quienes nos representan. 

. Para lograr la partlclpaclOn electoral, conslderanos que 
existen diversos medios, pero dos P.n especial, saltan a la vi~ 
ta: 

1.- La lucha continua de los ciudadanos, para alcanzar -
una Democracia Semi-Directa, en la que tendrlamos dg 
recho a: Referendum Plebiscito, que son "Todas aque
llas.votaciones especiales, que se dan a actos o -
asuntos de gobierno, en donde el Soberano (pueblo), 
va dar su última palabra~ ·eJemplo de ello, Francia -
Espana y ~ulzaJ Iniciativa Popular, la facultad de -
Iniciativa Popular; y el Veto Popular "Rechazo del -
pueblo a una Ley. · 
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2.- Por otra parte, los Partidos Polltlcos, para su
mar votos, y evl tár el abstencionismo de· cadá -
elecc!Qri, que ha sido un problema :rundament<!L. -
se pr9pone: 

a> Luchar por alcanzar la afiliación de ciudadanos, 
.. POr medio de la dlfuslón de: La Declaración de 

Principios; el Programa de Acción y sus Esta-
tutos. · · · 

b> Mantener una actividad constante, en cuanto a -
. ia gestarla POPUiar> en todo .. el territorio na-

cional.· · · · · · 

c> Mantener actualizado el Padrón Electoral, y que 
tOdos los Partidos Pollticos, tengan.conoclmlen 
to, pará evitar· dupilcldad.de nombres, y.ciuda
danos sin capaclda~ de eJerclclÓ para el voto. 

7.- Por lo que corresponde al Tribunal de lo Conten
cioso Electoral, 'organismo de reciente creación. se requiere 
mantener una verdadera autonomla, Y QUe SUS resoluciones sean 
inapelables, porque en el actual Código expresamente senala -
en cuanto a la nulidad de votación que #11ntcamerite podra ser 
declarada por el colegio electoral que califique la elección 
respectiva, .. 11 • • 

B.- La rc<Julaclón de las sanciones Electorales, debe
ran ser mas explicitas; ·y en el caso de aprobacton del Proyec
to de Iniciativa de Ley que se debate' en la. actuáUdad, se re
gulen los "Del 1 tos Eiectqrales" en el CQdlgo .. Penal. .... 
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9.- No basta senalar las Sanciones, en un COdlgo Electo 
ral, es necesario· a núestro Juicio, que se Incorpore al Código 
Penal, corno prevención, o en su defecto como medidas represi
vas, para garantizar la voluntad· del ciudadano, a través de un 
Sufragio Inquebrantable, o por lo· menos mas dificil de trans
gredir. 
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