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INTRODUCCION 

Este trabajo surge después de haber oído, repetidamente, en las aulas de la facultad 
los diversos significados que recibía la palabra soberanía, y entendiendo a ésta como 
'la expresión de la voluntad general que confiere al pueblo en lo Interno, como titular 
del poder soberano, entre otros, la exclusividad para darse el orden jurídico y estructura 
soclopolítlca que más le convenga, sin que pueda ser limitado en su ejercicio por ningún 
otro poder'; éste poder es por esencia Inalienable, lndMsible e Imprescriptible. 

Visto lo anterior surgió la duda de que si en México realmente el pueblo ejercía 
dicha soberanía o sólo se daba un engaño sobre ello. Para tratar de responder lo 
anterior y tomando en consideración los efectos de las elecciones federales de 1988, 
comencé a analizar la normativldad electoral para ver si realmente cumplía con su 
principal misión, servir de medio para que el pueblo ejerza en un cien por ciento su 
soberanía, ya que no podemos olllidar que el principio de soberanía es consustancial 
al régimen democrático, ya que por él todo poder público se sustenta en la voluntad 
del pueblo, sin que exista ninguna otra fuente que lo legitime; después de haber leido 
detenidamente laleglslaclón electoral vigente descubrí que dicho principio de soberanía 
no se da totalmente en esa ley, ya que cuenta con lagunas, errores u omisiones que 
Impiden que cumpla en un cien por ciento con su contenido, ser un medio para lograr 
una verdadera democracia en el país. · 

A efecto de tratar lo anterior y aprovechando que tenía que realizar un trabajo escrito 
para poder obtener mi Título Profesional, realicé el presente trabajo el cual se ha dividido 
en cuatro cap~ulos. 

En el primer capitulo tratarnos de analizar lo que se debe de comprender como 
democracia, viéndola como una forma de gobierno, esto es, como un medio para 
gobernar a la población de un territorio determinado, en el cual todos los miembros 
capaces que lo conforman deben de tener verdaderos medios para participar en ese 
gobierno e Incluso tener leg~lmas aspiraciones a formar parte de él. 

Dentro del segundo capítulo analizamos, brevemente, algunos de los principales 
conceptos que se manejan en la democracia y en las normatMdades electorales, 
tratamos de ofrecer diferentes conceptos de cada figura analizada, algunas clasifica
ciones y sus diferencias con figuras parecidas, ello para tratar de estar en posibilidades 
de comprender todo lo que rodea a la democracia y a las formas de gobierno. 

El contenido del tercer capítulo se compone de una reseña histórica de las leyes 
que en materia electoral se han dado en nuestro país, señalando los principales 



cambios que se han dado en cada una de ellas, hasta llegar a la normativldad vigente, 
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Finalmente, en el último capítulo analizamos algunos de los problemas que surgule
ron al aplicar dicha normatMdad, los cuales Impiden que en nuestro país se de una 
verdadera democracia, asimismo tratamos de proponer las soluciones que, a nuestro 
criterio, podría ayudar a mejorar dicha ley, cabe advertir que sólo tratamos algunos de 
los muchos problemas que se dieron, ya que tratar de analizar todos y cada uno de 
ellos Implicaría un gran estudio y mucho tiempo, lo cual por el momento no nos es 
posible realizar. 
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CAPITULO 1 

l LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO 1 

1 CONCEPTO .. , 

Etimológicamente la palabra democracia proviene del griego 'demos', pueblo y de 
'kralos', poder, o sea, el poder del pueblo. Existen muchas y muy variadas definiciones 
de democracia, a continuación veremos algunas. 

Don Andrés Serra Rojas la define diciendo que 'es un sistema o régimen polítlco, 
una forma de gobierno o modo de vida social, en que el pueblo dispone de los medios 
Idóneos y eficaces para determinar su destino, la Integración de sus órganos funda
mentales o para expresar la orientación Ideológica y sustentación de sus Instituciones• 1 

Francisco Berlín Valenzuela dice que en cuanto a su Ideología la democracia es •un 
régimen polítlco, an el que a través de diferentes caminos ha llegado a una concepción 
bipolar, c¡ue sa nutre en la comente del liberalismo, por una parte y del socialismo, por 
Ja otra';2 y formalmente la define señalando que 'es una forma de vida basada en un 
supuesto racional de convivencia, dentro de un orden jurldlco, caracterizado por la 
Igualdad, Ja libertad y Ja solidaridad, surgido como resultado del consentimiento y 
participación del pueblo, que a través de procedimientos Idóneos, expresa Ja Identidad 
de fines entre gobernantes y gobemados•. 3 

Nuestro artículo tercero constitucional señala que 'además de ser una estructura 
jurldica y un régimen político, es un sistema de vida fundado en el constante mejora
miento social y culture! del pueblo'. 

Es conveniente asantar Ja frasa acuñada por Abraharn Lincon, quien definió a la 
democracia diciendo que es 'el goblemo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo'. 

SEARA AOJAS, Andrés. Ciencia ootftlca la provecclón actual de la teoría ®oemJ del estado 
8a. ed., Porrúa, Méxlco, 1985, peg. 511. 

BEAUN VALENZUELA. Francisco. perecbo o!ectom! lnstnmJenfo noonatfygdelademocracJa 
Pomla, MéXk:o, 1980, peg. 49. 

BERUN VALENZUEIA, Francisco. Op. Cit., peg. 52. 
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En consecuencia de todo lo señalado anteriormente, podemos decir que la 
democracia constituye una doctrina favorable a la Intervención del pueblo en el 
gobierno del Estado. En esta forma de gobierno, el pueblo es el origen, el sostén y la 
justificación del poder. 

Aquí se trata de hacer Partrclpar et mayor número de ciudadanos, en una actitud 
efectiva, en los asuntos políticos; numerosos tratadistas sostienen que es la manera 
más eficaz y poderosa de legttlmar el poder y que sin ella el gobierno estaría Integrado 
por una horda de ladrones, parásitos y vivales ocasionales. 

La libertad política no supone necesariamente la democracia, pero conduce a ella 

La democracia en su concepción moderna surge en el siglo XVIII, después de las 
grandes revoluciones Inglesa, norteamericana y francesa; es una forma de gobierno 
que se apoya en las Ideas de Locke y Montesquleu, adopta principios políticos como 
la soberanía, la división de poderes, los derechos y las garantfas Individuales, la forma 
de república o monarquía constitucional, el vot9 de la mayorías y el sistema repre
sentativo. 

Debemos recordar que entre la democracia antigua y la moderna hay un mundo 
de d~erencla, la primera tenía lnlervenclón directa del pueblo y la segunda se basa, 
primordialmente, en el sistema representativo. 

1 ELEMENTOS ESENCIALES DE LA DEMOCRACIA. 1 

Francisco Berlín Valenzuela, en su libro "Derecho electoral, Instrumento normativo 
para la democracia', hace un análisis de los elementos que, según él, son Indispensa
bles en toda democracia, mismos que aquí resumiremos por considerarlos de gran 
Interés para nuestro estudio. 

Señala que toda democracia está formada por cinco partes, a saber: 1) es una 
fonma de vida política; 2) basada en un supuesto racional de convivencia; 3) existencia 
de un orden jurídico caracterizado por ía Igualdad, la libertad y la solidaridad; 4) 
consentimiento y participación del pueblo; y, 5) procedimientos Idóneos para garantizar 
la Identidad de fines entre gobernantes y gobernados. 

A continuación explicaremos, someramente, cada una de ellas. 

1) Ea un• form• de vid• polítle11. Podrlamos decir que la democracia es para los 
pueblos lo que la libertad para los hombres, pues su falta provoca que difícilmente un 
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hombre o una nación avancen hacia planos superiores, ye que es necesario que se 
cuente con el dominio pleno de si mismo para poder proyectarse hacia donde se 
considere més adecuado. 

La democracia como forme de vida Implica el hecho de que una representación 
colectiva deposita su fe en la capacidad del hombre para discernir de la problemática 
po1a1ca; así mismo se asienta en valores comunes, mismos que son representados en 
forma tlplca por el hombre. 

2) Bllnd• en un aupueato raclon•I de convivencia. Esto significa que el hombre 
convive entre si en fonna expontánea y libre, debido a que su propia naturaleza lo 
Impulsa a vivir en sociedad. Dicha convivencia tiene matices democráticos porque 
refleja la tendencia del hombre a su perfeccionamiento. 

Como consecuencia de ello podemos decir que la democracia resulta ser la 
expresión de una vida común, producto de una decisión conclente y valorada, tomando 
en cuenta las Ideas de llbertad e Igualdad, que por sí mismas presuponen ciertas 
limitaciones en el hombre, surgidas de los Instintos antagónicos que se dan al 
organizarse el hombre, Instintos que posteriormente son superados en base en la 
confianza en los miembros de su comunidad 

3) Exlatancl• da un orden jurídico caracterizado por la Igualdad, Ja libertad y 
la solld•rldad. La democracia puede ser vista, también, como una forma de gobierno, 
es decir, como una estructura sistematizada que se crea por un orden jurídico 
fundamental de un país, la Constitución. Dentro de esta estructura normativa, existe 
una combinación de elementos que hacen que un determinado sistema de gobierno 
sea considerado como democrático. El maestro lgnaclo Burgoa menciona que esos 
elementos concurrentes son: declareclón dogmática sobre la radicación popular de la 
soberanía; origen popular de los titulares de los órganos primarios del Estado; control 
popular sobre la actuación de los órganos estatales; la juridicidad; la división o 
separación de poderes y la justicia social. 

La Igualdad no presupone la Idea de que todos los hombres sean Idénticos, pues 
ello encierra un amplio significado relacionado con la Igualdad de oportunidades 
polklcas, sociales y económicas, para lograr el desenvolvimiento Integral de una 
sociedad democrática; expresa, también, la Idea de que todos los hombres deben de 
ser Iguales ante el orden jurídico, cuyas leyes se expiden sin ningún trato discriminatorio 
para nadie. 

En su aspecto político, la Igualdad se basa en las diferentes posiciones sociales en 
que se encuentra colocado el hombre, de donde surge una empila gama de Intereses 
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que se cruzan y chocan entre sr. Ahora bien, de acuerdo con el acento que se ponga 
en cada uno de estos aspectos de la libertad estaremos en presencia de una 
concepción democrática cuyos alcances estarán definidos por su propio contenido. 

Debemos recordar que lo imprescindible de una democracia es su búsqueda de la 
libertad y en la medida en que ésta se consiga, una sociedad será más o menos 
democrática. Hablar de libertad es, desde luego, hablar de democracia, pues aquália 
es consubstancial a ésta. 

Es conveniente aclarar que no es lo mismo libertad natural que libertad polhica, lo 
que nos ha sido explicado con toda claridad por Barrena Garcla cuando dice que 
ambos sentimientos no expresan dos entidades dWerentes, 'ya que la libertad natural 
Implica la Instintiva repugnancia, que todos experimentamos, de someternos a los 
imperativos de una persona o de un orden conocido como ajeno; sólo la percepción 
de la complementarledad humana puede superar tal repugnancia. Entonces opera la 
metamoñosls de la libertad natural en política, apta para colaborar y plegarse a los 
dictados de una voluntad superior, aun conocida como ajena. Como hemos dicho, a 
pesar de todo, siempre permanece una tensión entre estos dos aspectos•.4 

En los regímenes democráticos la íibertad solo es entendlble si todos los hombres 
participan activamente en la sociedad, misma que no sólo debe reconocerlo y decla
rarlo, sino poner todos los medios a su alcance para lograr tal premisa. 

Podemos considerar, entoncas, a la libertad como la posibilidad real de ejercicio 
en todos los órdenes de la vida, Incluyendo al político, por ser en él donde los hombres 
tienen la posibilidad de participar en la integración y control de los órganos del poder. 
Dentro de éste concepto de libertad polhlca es donde encuentran su fundamento los 
partidos políticos, mismos que ayudan a canalizar la participación de los ciudadanos 
en la Integración y control del poder. La libertad es un parámetro de la democracia que 
permite conocer el grado de desarrollo que ha alcanzado un país. 

En lo relativo a la solidaridad, de manera manifiesta se comprende su Importancia 
debido a que es el soporte humanitario de la democracia; la solidaridad es la fuente de 
donde brotó la Idea de la fraternidad, misma que junto con la libertad y la Igualdad 
fueron adoptadas como postulados por la Revolución Francesa. 

4 BARRENA GARCIA. Alberto. La democracia cgmo problema citado por BERUN VALENZUELA. 
Francisco. Op. Cit., pag. 57. 
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la solidaridad genera comprensión y colaboración entre los miembros de la 
comunidad, es la base sobre la cual se fincan todos los esfuerzos para hacer posible 
el postulado de la justicia social, lo Importante de todo esto es lograr que la solidaridad 
o la justicia social sea Insertada en la Constitución de un país, adoptando la forma de 
los llamados derechos sociales. 

4) Participación y consentimiento del pueblo. Tradicionalmente se ha entendido 
por consentimiento, la actitud pasiva, aunque autónoma, del pueblo en relación con la 
actividad del gobierno. El concepto de democracia no comparte esta Idea, pues se 
considera qua todo consentimiento a posteriori Implica una sujeción que niega las 
esencias de la democracia. 

la democracia, según Berlín Valenzuela, debe de ser •entendida dentro de una 
concepción estructural y funcional en la que en principio no haya gobierno ni súbditos, 
sino acción de los Individuos encaminados a dar vida al Estado por el camino de la 
cooperación y atendiendo a los mecanismos de control del poder público, con 
renovación de éste, de tal forma que entre más democrático sea un régimen, más debe 
de diluirse la clásica distinción entre gobernante y súbdito'.5 

la doctrina clásica del consentimiento sirve muchas veces para justificar una 
sociedad de masas, que lmposlblllta la conducción del gobierno por el pueblo mismo 
o para una sociedad tecnócrata que se sitúa por encima de éste; pero en ambos casos 
se da una negación de las esencias de la democracia. 

la palabra consentimiento debe entenderse como un acuerdo para conducir la 
convivencia dentro de la democracia; y no como un apoyo al poder político. La forma 
de vida democrática no puede ser Impuesta por ninguna voluntad que no sea la del 
propio pueblo, que es el que, en uso de su libertad, la propone y la va construyendo. 

Este consentimiento presupone la existencia de una actividad crftlca y vfgliante por 
parte del pueblo, misma que sólo se adhiere a los actos de sus gobernantes cuando 
consideran que son el reftejo del deseo nacional. 'En la medida en que los gobernantes 
se procuran el apoyo y el consentimiento de los gobernados, justifican su derecho a 
mandar y se acercan más al Ideal de la democracia, legitimando de esa manera el poder 
político que ejercen • .8 

5 BEAUN VALENZUELA, Francisco. lbldem., pag, 58. 

6 BEAUN VALENZUELA, Francisco. lbldem., pag. 59. 
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5) Procedimientos Idóneos que garantizan la ldenUdad de flnea entre gober· 
nantea y gobernadoa. La participación y consentimiento de los gobernados debe de 
ser garantizados por los procedimientos más Idóneos para encauzar las Inquietudes y 
actividades políticas del pueblo en la Integración de los órganos del estado. Tal 
actividad se logra e través de un proceso electoral en el que los ciudadanos participen 
en la democracia por medio de los partidos polltlcos;, los cuales pretenden conquistar 
el poder para aplicar un determinado programa o doctrina, que se supone es el reflejo 
de las aspiraciones populares que representan. 

icLASIFICACION DE LA DEMOCRACIA. ¡ 
Este es un punto muy controvertido, en virtud de que la democracia puede ser 

clasificada de acuerdo a muy diversos criterios, mismos que tratamos de resumir en 
los tres siguientes: 

A) POR SU REAUZACION HISTORICA, se divide en: 

1.-Democracla histórica. Fundamentalmente se da en la antigüedad clásica griega y se 
caracteriza por tener una estructura socio-económica en la que Impera un régimen 
esclavista; se le concibe como una forma de gobierno en la POLIS, existe un plano da 
Igualdad en el ejercicio de sus derechos y de sus deberes polltlcos de los miembros 
que tienen el carácter de ciudadanos, mismos qua participan activa y directamente en 
la toma de decisiones. 

11.- Democracia moderna. Tiene su origen en la teoría del liberalismo, mismo que se 
basa en principio de libertad e Igualdad; en el estado de derecho y en la concepción 
Individualista del mundo y de la vida. La manttestaclón moderna de la democracia se 
hace como una técnica de gobierno y parte de la Idea de que la soberanía radica en 
el pueblo, fuente del poder y cuyas decisiones, consideradas en la ley, son el reflejo 
de la opinión mayoritaria de sus representantes. 

Se origina en los sistemas de los países occidentales, donde las Instituciones 
políticas creadas buscan la defensa de la libertad, exaltando el derecho a la propiedad, 
estableciendo con ello las bases del sistema capilalista de producción. 

11.- Democracia Contemperé-. Las grandes desigualdades económicas, sociales y 
polltlcas que existen hoy en día han propiciado un tránsito gradual hacia un nuevo tipo 
de democracia, la democracia social. Dicha evolución se ha caracterizado por la 
complementación de los derechos cfvicos y políticos con los derechos sociales, una 
Intervención creciente del estado en la vida económica del país, la creación de nuevos 
servicios, destinados únicamente a satisfacer necesidades populares y por la configu-
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ración de una estructura política, misma que dló lugar a la evolución del Estado de 
Derecho al llamado Estado Social de Derecho. 

En este tipo de democracia el concepto de Igualdad política se amplía, ya que 
Incluye a la Igualdad económica y social. 

En la Constitución de éste tipo de democracias se reconoce, plenamente, a los 
derechos sociales y se les coloca junto a los derechos Individuales; junto al concepto 
tradicional de propiedad privada existe una serle de limitaciones al mismo, las cuales 
se dan en aras del Interés público y para el beneficio de las mayorlas. 

B derecho de asociación y la libertad de reunión se ve complementado por la 
constituclonailzaclón de los partidos políticos, mismos que garantizan al ciudadano su 
posible acceso a los puestos dirigentes, sin Importar su posición económica y social. 

8).- POR LA PARTICIPACION DEL PUEBLO, se clasifica en: 

1.-Democracladlracta. Se basa en el principio de auto-gobierno, en el cual las funciones 
gubernamentales son ofercidas por todos los ciudadanos. Este tipo de democracia 
actualmente sólo es posible en estados que tengan una población y territorios peque
ños. 

11.·Democracla Indirecta o representativa. Es aquella en la que la actMdad política no se 
desarrolla directamente por el pueblo, sino a través de sus representantes. Surge como 
una respuesta a los aspectos que hicieron cada vez més dificil y compleja la actividad 
estatal. 

Se fundamenta Ideológicamente en las las Ideas de la Ilustración, o sea, en los 
principios da la Soberanía Nacional, la separación de poderes y la teorfa de la 
representación del derecho privado, es decir, el mandato civil. 

Mauricio Duverger dellne a la democracia rei:ir-ntativa como 'el sistema polftloO 
en que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos y considerados da esta forma 
como sus representantes• 7 

Esta democracia representativa es la que da origen al derecho electoral, debido a 
que a través de las elecclones los ciudadanos pueden elegir libremente a sus repre-

DUVERGER, Maurlce. Citado P<>< BERUN VAl.ENZUELA, Francisco. Op. Ctt., pag. 61. 
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sentantes para que ejerzan la función legislativa, administrativa, o, en algunos casos, 
la judicial, por un periodo detannlnado. 

Hoy en día se dice que la aplicación préctica de este régimen de goblemo Implica 
tres grandes principios: un principio orgánico de estructuracl6n lntema, la separación 
de poderes; un principio dinámico, la existencia de Partidos Políticos y un principio de 
Integración de las autoridades políticas, el sufragio. 

11.· DEMOCRACIA SEMIDIRECTA.· Es una comblnac16n de la democracia directa 
y de la democracia representativa que facilita la intervencl6n del pueblo en el proceso 
por medio del cual se elaboran las decisiones del poder estatal. 

Aquí el pueblo tiene la facultad de Intervenir en la actividad legislativa, gubernativa 
o constltuclonal, ello a través de las siguientes Instituciones: el referéndum, la Iniciativa 
popular, el plesblclto, revocac16n popular y la apelación de sentencias. 

C) POR SU CONCEPCION IDEOLOGICA, la democracia se divide en: 

1.- DEMOCRACIA OCCIDENTAL o DEMOCRACIA GOBERNADA.- ldeológlcamente 
toma sus ralees de la doctrina del liberalismo. Es propia de los países del bloque 
occidental. 

Actualmente este tipo de democracia atraviesa por una crisis, que en varios frentes 
se pretende superar realizando ajustes que adecúen el modelo a la actual situación 
mundial. 

Burdeau define a la democracia oocidental como "la que siendo de origen liberal 
se fundamenta en el poder de la nación y se ejerce racionalmente, apoyándoee en el 
ciudadano'. en cambio, a la democracia mandsta o soclaDsta la llama gobemante, en 
vlr1ud de que •parte de la voluntad del pueblo real', cuya naiuraleza es eminentemente 
aoclal con la finalidad de satisfacer las necesidades del hombre. 

La demoeracla gobernada parte de la Idea prlmltlva que reconoce que el pueblo es 
el soberano absoluto de las decisiones políticas y por tanto es el dueño de las 
detenmlnaclones que conducen a la Integración de las Instituciones estatales. La fonna 
en que el pueblo lnt81Viene en el goblemo de si mismo está detennlnade por los 
mecanismos del sufragio y de la representación. 

Se caracteriza por que el gobierno descansa més en los ciudadanos que en los 
hombres reales; existe una independencia, que los ciudadanos mismos dan a los 
gobernantes, y por la Idea de que los que deben de gobernar son los mejores 
ciudadanos. 
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11.- DEMOCRACIA SOCIALISTA o DEMOCRACIA GOBERNANTE.- Surge como 
consecuencia del carácter teleológico del poder; es un resultado de las Ideas socialistas 
en las que el poder llene funciones de muy distintas naturalezas. 

Se dice que en este tipo de democracia, la fuerza misma que el pueblo representa 
lleva lmptíc:lta la razón de su debilidad, ya que está condenada a no poder realizar todo 
lo que desee. Los dirigentes reconocen en la voluntad popular la fuente creadora de 
la actividad del Estado; sin embargo éstos se ven Imposibilitados, por razones técnicas, 
de satisfacer plenamente ese querer popular. 

La democracia gobernante exige un poder estatal a la medida de los Imperativos 
populares, es evidente que el Estado no puede hacer efectiva más que la energía que 
emana de la voluntad del pueblo. 

llene su fundamento más firme en la concepción filosófica que del mundo y la vida 
hicieron Carlos Marx y Federico Engels. 

111.- DEMOCRACIA DE LOS PAISES DEL TERCER MUNDO.- El problema de la 
democracia en los países del tercer mundo es diferente a la de los grandes paises 
occidentales y de los países socialistas, dado el grado de subdesarrollo en que se 
encuentran las naciones que lo Integran. 

Se piensa que los países subdesarrollados vllven una democracia sul-géneris, 
mezclando algunas Ideas de la democracia liberal y de la marxista, obviamente 
desechando otras. De la primera Ignora la competencia, tanto económica como política, 
y también rechaza el concepto marxista de 'democracia como sistema político de 
clases•. 

Por último diremos que la libertad polltlce no supone necesariamente la democra
cia, pero si conduce a ella. 
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CAPITULO 11 

1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA 

1 FORMA8',DE GOBIERNO 1 

En este punto analizaremos las diversas teorías que se han dado a través del tiempo 
acerca de este tema, 

Principiaremos por señalar que los teóricos coinciden '!'• .señalar que no es lo 
mismo forma de gobierno que fonma de estado; An-;;rés Serra Rojas señala que es 
necesario recordar que todo Estado as una persona Juñdlca tltular de derechos y 
obligaciones, da acción interna y de acción internacional; se muestra, además, en otra 
faceta, como una organización constituida por órganos, El Estado aparece como la 
totalidad del orden JurfdicO sobre un territorio determinado, en la unidad de todos sus 
poderes y como füular del derecho de soberanía, 

Continua diciendo Serra Rojas que 'el gobierno es la encarnación personal del 
Estado, que se manifiesta por la acción de los titulares de los órganos. En general el 
gobierno se refiere al funcionamiento general del Estado o conjunto de tltulares de 
todos los poderes, En particular se concreta a los ciudadanos y órganos que asumen 
la acción del Estado, ya sea el Jefe del poder Ejecutivo o sus órganos auxiliares•.1 

No debemos olvidar que no es lo mismo gobierno que forma de gobierno, un 
gobierno, como conjunto de órganos, puede cambiar sin que ello altere su forma de 
gobierno, 

Para reforzar lo anterior señalaremos lo expresado por el Dr. Ignacio Burgoa en su 
libro , Derecho Constitucional Mexicano donde señala que por gobierno debemos de 
entender 'tanto el conjunto de órganos del Estado, como las funciones en que se 
desarrolla el poder públlco',2 

Como conclusión podemos decir que el Estado es un ente supremo en donde se 
concentra el poder soberano de una nación, un ente Jurídico con derechos y obliga-

$ERRA ROJAS, Andrés. C!encla, pqlftlpa lo prmmccl6n octuol de lo lftoda genomJ del rudadn 
Pomla, 1111. ecl-, Mclxlco, 1985, pag_ 497. 

BURGOA. lgnaclo. [)emchnconatthJCk>oal mmdcano Ponúa, 2a. ed., México, 1985, pag 497. 
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clones y el gobierno es la manera en que se expresan los elementos, órganos, que 
conforman al Estado. 

Hecha la anterior aclaración pasemos a tratar de obtener una definición de forma 
degoblemo. 

P. Luis lzaga la define como 'la estructura que pueden adoptar, en un país, los 
órganos encargados de ejercer las funciones soberanas y el mutuo enlace con que 
deben estar tratados y relacionados entre s~.3 

Burgoa sellala que •por forma de gobierno se entiende la estructuración de los 
órganos del Estado y la manera, lnterdependlente y sistematizada de realización de 
tales funciones•. 4 

Emlllo Fernández V. la define como la 'organización (normativa-Institucional) del 
funcionamiento de los controles~ responsabilidades constitucionales concernientes al 
proceso de orientación política•. 

Para finalizar sel\alaremos que Menique Uons, en el Diccionario Jurfdlco Mexlcaoo, dice 
la expresión forma de gobierno 'sirve para designar el aspecto exterior del poder 
público ... ; es el carácter que asumen las estructuras, or%anlzadas, del gobierno de un 
Estado, según lo plasmado en su Constitución Polftica•. 

Luego entonces, podemos resumir diciendo que por forma de gobierno debemos 
entender la organización que adoptan los órganos, que detentan el poder soberano 
del estado, siguiendo lo plasmado en la Constitución Polftlca de dicho Estado. 

A través de los siglos, numerosos estudiosos han seguido diversos criterios para 
emitir una ciasificaclón de las formas de gobierno, algunas de las cuales veremos aquí: 

PLATON. Vivió de 428 a 348 A. de J.C.; en su libro 'la República' se esfuerza por 
encontrar las condiciones que propíclen un régimen perfecto e Indestructible. Divide a 
las formas de gobierno en: 

3 IZAGA P., Luis. Elemontas dg darechp oollllco ed. Barcelona, pag. 1, tomo U. 

BURGOA. lgnaclo. Qp. Cit •• pog. 484. 

5 FERNANDEZ VAZQUEZ. Emllo. Qlcclon.ldo dA rl~ho rwt1hllcn Rdmln&dnatlvn-
C9N1l1!clgogl·DSQll edil Aslrea, Buenos Aires, 1981, pag. 710. 

6 UONS, Monlque. "Fonna de gobierno", dkzjonarlo jurfdjco mo>dcano (México, México), 
UNAM-Pomla, 1988, pag.1482, Tomo 11. 
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ARISTOCRACIA.· Es la forma perfecta de goblemo, la cual da origen a las demés 
en virtud de una evolución y/o degeneración. Es el gobiemo de los filósofos; 

TIMOCRACIA.· Forma en le que et poder pertenece y es ejercido por los ricos; 

OUGARQUIA.· Forma en la que el poder es ejercido por un peque/lo grupo de 
prlvfleglados; 

DEMOCRACIA.· Forma que asegura a todos los ciudadanos la libertad, la Igualdad 
y et acceso a los cargos públicos; 

TIRANIA.· Es un gobierno usurpado, Injusto y opresivo, donde la autoridad del 
tirano no tiene límite, prowocando una servidumbre general de la población. Es la mayor 
enfermedad que puede padecer un Estado. 

ARISTOTELES. (384-322 a. de J.C.) Con base en el método Inductivo estudl6 més 
de 158 Constituciones y de ello derivó su doble crlterlo para cfasiflcar las formas de 
goblemo: el carécter númerico, según el número de personas que detentan el poder 
de una ciudad y el carácter cualitativo, que atiende al Interés públlco • 

. Aristóteles divide las formas de goblemo en dos grupos: 

l. LAS FORMAS PURAS o PERFECTAS, destinadas a realizar el bien común mediante la 
practica riguroso de la justicia y que son: 

A). LA MONAROUIA.- Goblemo ejercido por una sóla persona, es decir, es aquel 
Estado en que el poder dirigido al Interés común no corresponde més que a uno sólo; 

B). LA DEMOCRACIA.· Goblemo ejercido por la mullltud o mayoría de los ciuda
danos, es aquí donde la multitud gobierna para la utilidad pública; 

El apartamiento de sus virtudes, según Aristóteles, provoca que estas formas 
degeneren. 

11.· LAS FORMAS IMPURAS, equelles que sólo toman en cuenta el Interés del 
gobemante en turno y desvirtúen sus finalidades sirviendo a Intereses .o propósitos 
particulares; en ellas el gobernante oMda su misión y ocupa el poder público para 
satisfacer sus Intereses. Dichas formas son: 

A). LA TIRANIA.· Es una degeneración de le monarquía, aquí el Individuo que 
detenta el poder lo utiliza en su propio beneficio o de sus favoritos; 
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B) LA OLIGARQUIA.- Es la degeneración de la aristocracia, el beneficio que otorga 
el poder es para unos cuantos;y, 

C) LA DEMAGOGIA.- También llamada oclocracia, es el producto de la degenera
cl6n de la democracia, donde el beneficio es sólo para los desposeklos. 

Ninguno de estos gobiernos Impuros piensa en el Interés general. 

Aristóteles concluye su estudio diciendo que puede haber formas mixtas, donde 
se mezclan elementos de las formas puras e Impuras. 

MONTESQUIEU.· En el capítulo 1 del 'esprit des lols' (1748) señala que existen tres 
especies de gobierno, a saber: 

1.-LA REPUBLICA. Es aquel gobierno en que el pueblo o sólo una parte de él tiene 
el poder soberano; 

11.- LA MONARQUIA, Es aquel gobierno en que uno sólo gobierna, siguiendo las 
leyes fijas y preestablecidas; su principio es el honor, es decir, el prejuicio de cada 
persona y cada condición; y, 

111.- EL DESPOTICO. Aquel gobierno en que uno solo, sin ley y regla, gobierna a su 
voluntad y capricho; si en la República la virtud es su prlnclpel caracterfstlca, en el 
gobierno desp6tico el miedo es necesario e Imprescindible. 

Montesquieu dice que la República tiene dos formas: 

a). LA DEMOCRACIA, en la que el pueblo, en cuerpo entero, ejerce el poder 
soberano; la República democréüca, según nuestro autor, es una república de tipo 
antlgüo, austero, frugal, virtuosa y que se Instala en pequeñas ciudades. Su principio 
es la virtud, en el sentido civlco, es decir, la Idea de que el Interés general debe 
prevalecer siempre sobre el Interés particular; y, · 

b). LA ARISTOCRACIA, en.donde el poder soberano se halla en manos de una 
parte del pueblo, existe un número determinado de personas para ejercer el poder y 
su principio es la moderación en la préctlca de la desigualdad. 

MAQUIAVELO.· Señala que la monarquía descansa en un principio, el honor; el 
despolismo en el miedo y la república, que tiene dos vertientes: la aristocracia y la 
democracia, tiene como principio, en el primer caso, la moderación y, en el segundo, 
la virtud. Como consecuencia de ello la democracia es la forma más dificil de conseguir. 
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HERODOTO.· (984 a 420 a. da J.C.) Distinguía la lsonlmía o democracia; la 
oligarquía, gobierno de un pequeño grupo; y la monarquía, en la cual el gobierno está 
e]ercldo por una sola persona. 

1 TEORIAS ACTUALES.· l 

EN FUNCION DE LOS PODERES EXISTENTES.· Toma en cuenta los elementos 
que conforman el Estado; es una dMsl6n tripartita que distingue los regímenes de 
confusión de poderes, los da separación de poderes y los de colaboración de poderes. 
Este teorla tiene como base la teoría de separación de poderes de Montesquleu. 

REGIMEN DE CONFUSION DE PODERES, en este régimen todas las decisiones 
fundamenteles son tomadas por un mismo órgano del estado; dentro de este tipo de 
regímenes se encuentra la monarquía absoluta, la dictadura y el régimen de asamblea; 

REGIMEN DE SEPARACION DE PODERES, en esta clasillcacl6n se asegura la 
Independencia de los órganos ejecutivo, legislativo y Judicial, debido a que la dMslón 
de funciones existentes limita realmente el accionar de cada órgano, como asegura 
Montesquleu 'el poder limita al poder". 

Dentro de esta clasificación se da una subclasificaclón general de Repúblicas y 
Monarquías. 

La forma monárqlca que se da dentro del régimen de separación de poderes es la 
Monarquía limitada, donde, como el nombre lo dice, el poder del monarca tiene 
limitaciones plasmadas previamente en la Conslitucl6n. 

La forma republicana que se da en el régimen de separación de poderes, es el 
Régimen Presidencial norteamericano, mismo que nace a fines del siglo XVIII. 

REGIMEN DE COLABORACION DE PODERES, es la forma más difundida y 
utlllzeda de dlstrlbuclón de funciones entre los elementos de un Estado, llene tres Ideas 
esenciales: 1) Una distribución de las funciones del Estado, que se conflan a órganos 
distintos; 2) Sin embargo, dichos órganos llenen dominios de acción común; y, 3) Le]os 
de ser rlguorosamente aislados uno de otros , los órganos legislativos y e]ecutivos 
disponen de medios reciprocas da acción. 

Dentro del régimen da colaboraclón de poderes encuadra el régimen parlamentario 
( en su forma republicana y en su forma monáqulca ). 

CLASIFICACION DE JORGE CARPIZO.· En su libro Esludlos constMuclonales, el 
Doctor Jorge Carplzo realizó el traba]o 'la clasificación de las constituciones. Una 
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propuesta", el cual se puede resumir en los siguientes términos: Clasifica a las 
constituciones en función de la presencia, la semlpresencla o la ausencia de tres 
efementos básicos: garan1ras lndMduafes. mfnlmo ecónomlco y un sistema de partidos polRlcos, 
plural o unopartldlsta, obteniendo la siguiente clasificación de las formas de gobierno: 

a) DEMOCRATICAS. Formas de gobierno que se caracterizan por la presencia de 
los tres elementos y están representadas por el régimen parlamentario europeo y por 
el régimen presidencial norteamericano; 

b) CUASl·DEMOCRATICAS. Se dan en los países en desarrollo y sus regímenes 
representativos son formas derivadas y alteradas de las democráticas, como el 
presidencialismo latinoamericano y el parlamentarismo de la India; 

c) DE DEMOCRACIA POPULAR. Aquí el principio de pluralismo es sustituido por el 
de partido único, al Igual que la$ garantías Individuales, mismas que son sustituidas 
por el aseguramiento de un mínimo económico digno. Este tipo de gobierno se da en 
loe paises da Europa Central y Oriental y en China; y. 

d) NO DEMOCRATICAS. Se da una ausencia total do los tres elementos señalados 
anteriormente, por lo general corresponde a la forma contemporánea de las dicteduras 
mllltares latinoamericanas y africanas; 

CLASIFICACION DE BURGOA.· El doctor Ignacio Burgoa en su libro Derecho 

consthuclonaJ mexicano, clasifica a las formas de gobierno fundándose en la Implicación 
jurídica de gobierno, entendiéndose a éste como "el conjunto de órganos que desem· 
peñan el poder público del Estado a través de las diversas funciones en que éste se 
traduce y la actilridad Imperativa en que tales funciones se despllegan•7• Logrando una 
clasificación de formas de gobierno orgánicas y formas de gobierno funcionales, 
besándose en el hecho de que las formas da gobierno engloban dos aspectos: los 
órganos y las funciones del Estado que dichos órganos realizan. 

Desde el punto de vista orgánico, las formas de gobierno se pueden clasificar en: 

A) LA MONAROUIA.· Se fundamenta en el carácter de la persona que ostenta las 
funciones del órgano supremo da un Estado, que se encarga del poder Ejecutivo o 
Administrativo; se caracteriza porque dicho personaje, el rey o el emperador, perma· 
nace vitallclamente en el poder y lo transmite a un miembro de su famllla, mediante 
sucesl~n dinástica. 

7 BURGOA, lgnaclo. Op. Cit., pag. 466. 
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La monarquía puede ser de dos formas: 

1.· ABSOLUTA, al mismo tiempo es una autocracia. Es aquella en que el gobierno 
está sujeto al arbítrlo del rey o emperador, sin Importar el orden jurldlco preestablecido, 
mismo que en cualquier momento puede ser modificado, reemplazado o suprimido. El 
monarca centraliza las tres funciones del Estado y las ejerce mediante órganos que él 
mismo estructura normativamente. 

La justificación que se le da a esta forma de gobierno es que "dios otorga su 
Investidura y poder a los reyes'. 

2.· LIMITADA o CONSTITUCIONAL, su principal caracterlstlca es el hecho da que 
la actuación pública del rey está regida por un orden jurídico, mismo que no proviene 
de él, sino que se deriva, generalmente, de un poder constituyente emanado del pueblo. 
Aquí el único ejercicio que se le encomienda al rey, es el del poder ejecutivo, dejando 
de ser, además el titular de la soberanía, pues se declara que ésta pertenece al pueblo 
o nación. 

Este tipo de monarquías Implica un régimen polltlco de derecho, cuyo funciona
miento es democrétlco. De acuerdo a las caracterlstlcas de esta forma de gobierno el 
vocablo y el concepto de monarquía sufre variantes, debido a que ya no gobierna un 
sólo sujeto, sino varios órganos del estado, dentro de un sistema de competencias 
constitucionales. 

B) LA REPUBLICA.· Etimológicamente el vocablo repúbllca Implica •cosa pública' 
(res pública). Connota todo lo que concierne al Interés general, social o nacional, es 
decir, "la cosa pública es el patrimonio económico, moral y cultural de todos los 
miembros del cuerpo social, sin distinción da clases y tiene como bases fundamentales 
el Interés de la patria, la Igualdad, el derecho y la justicia'. 8 

Kelsen señala que la distinción entre régimen repúbllcano y régimen monárquico 
radica en el órgano del Estado que produce Is legislación y en el elemento en quien 
reside el poder soberano. El gobierno o la Constitución son monárquicos cuando un 
solo lndMduo ejerce el poder soberano y, por el contrario, cuando dicho poder 
pertenece a varios lndMduos estamos ante una Constitución republicana, misma que 
puede ser srlstocrátlca o democrática, de acuerdo a quien detente el poder soberano, 
una minarla o una mayorla del pueblo. . 

B BURGOA, lgnaclo. ldem., pag. 466. 
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Las formas de gobierno, desde el punto de vista funcional, son: 

A) LA DEMOCRACIA, Aristóteles define a la democracia como el gobierno que 
emana de la voluntad mayoritaria del grupo total de ciudadanos y tiene como finalidad 
el bienestar colectivo; define al Estado democrático como aquel en que todos participan 
como dominadores y dominados. 

Burgos señala que la democracia, como lorma de gobierno, no atiende a la índole 
del tltular máximo de la función ejecutiva del estado, sino a los distintos elementos que 
concurren a Ja actividad estatal; en consecuencia Integra un sistema de gobierno que 
está caracterizado por dfferentes atributos combinados. 

El elemenio central. según Burgos, sobre el que se asienta le democracia es el 
pueblo, entendiendo al pueblo como un grupo, dentro de la nación. que cuenta con 
ciertos derechos y obligaciones. 

La democracia para nuestro autor as "una estructura jurídicamente sistematizada 
en cuanto que se crea y organiza por el orden fundamental o constitucional". continua 
diciendo que 'es en ese orden donde se deben combinar todos los elementos que ta 
pecullarizan, a efecto de que el sistema gobernativo Implantado en un Estado merezca 
el nombre de DEMOCAATtCO, siendo su contenido, origen y finalidad el pueblo; los 
elemerrios a que se hace alusión son: declaración dogmática sobre la radicación 
popular de la soberanía; origen popular de los titulares de los órganos primarios del 
estado; control popular sobre la actuación de los órganos estatales; Ja juridicidad; la 
división o separación de poderes; y, la justicia soclar.•9 Concluye diciendo que "la 
democracia denota un régimen de derecho, cuyo elemento primordial es la jurldicl
dad." 1º 

B) AUTOCRACIA, por autocracia entendemos la forma de gobierno en Ja cual un 
solo Individuo detema el poder supremo del Estado, sin que Ja actividad que realice en 
el ejercicio de ese poder esté sometida a normas jurídicas preestablecidas, es decir, 
normas que no provengan de su actividad legislativa. En este tipo de régimen el derecho 
positivo es creado por el Individuo que ejereca el poder, mismo que puede variarlo de 
acuerdo a sus Intereses. 

Etimológicamente autocracia proviene de autos. así mismo, y de cratos, poder, o sea, 
el poder con que una persona se Inviste a sí misma; de acuerdo con todo esto, todo 

9 BURGOA, Ignacio. Op. Cit., pag. 512. 

10 BURGOA, Ignacio. ldem., pag. 512. 
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régimen autocrático es espurio e ilegal, en virtud de que proviene de une usurpación 
de poder mediante el empleo de la fuerza o del ardid polftico, lo que provoca le calda 
de un gobierno jurídicamente Instituido 

Es necesario precisar que la autocracia se distingue de la monarquía absoluta en 
virtud de que al monarca se le considere titular legftlmo del poder por el reconocimiento 
de su legalidad que existe en la conciencia de sus súbditos, fenómeno que no se de 
en la autocracia, donde lo que existe es el uso de le fuerza para obtener la tolerancia 
de los gobernados, pero no existe un reconocimiento. 

La autocracia diverge radicalmente de la democracia, en virtud de que en la primera 
no se da ninguno de los elementos esenciales de la segunda, mismos que anterior
mente fueron enlistados. 

Dentro de le más pura teoría jurídica no debe confundirse la autocracia con la 
dictadura: esta última debe de ser considerada como una magistratura en le cual se 
concentran todas las funciones del poder público del Estado para hacer frente a una 
situación de emergencia, el dictador era la persona en la que se confiaba dicha 
magistratura. 

Podemos decir que el dictador y el tirano actuan autocrátlcamente, pero no es así, 
debido a que el primero personifica una Institución jurídica de funcionamiento transito
rio, circunstancial y excepcional, mientras que el segundo gobierna a su libre voluntad, 
con duración permanente en el cargo y, por lo general, atentando en contra de todo 
principio de justicia Individual y colectiva. 

En su libro Burgoa señala que dentro de la autocracia, Loewensteln distingue el 
régimen autoritario y el régimen totaltterlo. 

En el régimen autoritario el Estado se contrae al ejercicio de las funciones públicas 
en el ámbito político únicamente, sin extenderse a cuestiones socio-económicas. 
Aunque el poder estatal esté en poder de una sola persona no dejan de existir ciertos 
elementos propios de una democracia, como la existencia de una Constitución y la 
libertad, restringida, de los gobernados, misma que está sujeta a no contraponerse 
con el ejercicio del poder. 

Dentro del régimen totalltarlo, además de la concentración del poder en una sola 
persona y de excluir a la ciudadanía de la participación en el ejercicio del mismo, los 
gobernantes asumen la dirección Ideológica de la comunidad, lo que Implica une 
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dictadura Ideológica, social y económica. dentro de la cual la libertad humana tiene 
tantas restricciones que de hecho desaparece. 11 

CONCLUSION. 

Después de anallzartodo lo señalado anteriormente podemos llegar a la conclusión 
de que las formas de gobierno, hoy en die, pueden clasificarse en: Monarquía y 
República, mismas que pueden revestir formas jurídicas muy diversas y responder, 
cada una, a cfrterentes procasos políticos. 

LA MONARQUIA. Aparece como el gobierno de un solo Individuo, que recibe la 
denominación de monarca, rey, pr(nclpe o emperador. 

Las principales características de la monarquía clásica son: es hereditaria, tradlclo· 
nal, conservadora, de clases privilegiadas y la base para justificarse y mantenerse en 
el poder es la divinidad, o sea, proclaman que dios les ha otorgado un don divino y es 
por ello que son los gobernantes. 

La monarquía puede clasificarse en : 

l.· MONAROUIA ABSOLUTA. En la cual el rey es el único titular de la soberanía y 
la ejerce en nombre propio. 

11.- MONARQUIA CONSTITUCIONAL En este tipo de monarquía el poder del 
soberano está subordinado a un orden jurídico previamente establecido en la Consti
tución, también recibe el nombre de monarquía limitada. 

111.- MONARQUIA PARLAMENTARIA. Aquí el ejercicio del poder corresponde al 
parlamento, en un sistema de responsabilidad ministerial, en donde el monarca se 
convierte en un símbolo de unión, sin ejercer efectivamente el poder. 

IV.- MONAROUIA HEREDITARIA. En ella el ejercicio del poder se trasmite de 
generación en generación. 

V.- MONARQUIA ELECTIVA. El monarca es elegido por el pueblo. 

Podemos decir que la monarquía como forma de gobierno es una forma que hoy 
en día tiende a desaparecer y en los pocos casos en que se da cuenta con grandes 
ilmltaclones. 

11 BURGOA, Ignacio. Op. Cit., pag. 600. 
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LA REPUBLICA. Etimológicamente deriva de ros, cosa y de publica, publica, o sea, 
la cosa pública. 

Fernando Castellanos Tena la define como "el gobierno en el que Ja jefatura del 
estado no es vitalicia, sino de renovación periódica, para Jo cual se consulta la voluntad 
popular".12 

Sus principales características son: 

• Permite, directa o Indirectamente, la participación del pueblo en 
la constitución. legitimidad y permanencia de su órganos directivos. 

• El ejercicio del poder es limitado y mantiene un régimen de 
responsabllidades pollticas. 

• nene un origen electivo y popuJár. 

• Se remonta a Grecia y Roma, alcanzando su máximo desarrollo 
en la era moderna. 

Podemos decir que una república es aristocrática cuando el poder es ejercido por 
un grupo reducido de personas, mismo que solo vela por su Interés propio. 

La república es unitaria cuando el régimen se manifiesta en una autoridad central, 
elimina, con ello, las divisiones pollticas autónomas o regionales. Se dice que es federal 
cuando hay une federación compuesta por entidades federativas (Estados) que 
cuentan con sus propios órganos polhlcos, esferas parciales de competencia. 

En la república democrática Ja soberanía radica en el pueblo, compuesto por 
ciudadanos que actuan en un plano de Igualdad. 

Dentro de la república de tipo presidencial, las facultades del presidente sobresalen 
frente a las de los otros poderes; el doctor Jorge Carplzo señala que tiene ras siguientes 
características: 

a) El poder ejecutivo es unitario, está depositado en una sola persona, llamado 
presidente; 

12 CASTEUANOS TENA. Femando. Oemcha cgnstltuclgoo! tnmt!r.ano PomJa, 23 ed., México, 
1989, pag. se. 
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b) El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo que le da 
Independencia frente a ese poder; 

c) El presidente nombra y remueve libremente a los Secretarlos de Estado; 

d) NI el presidente, ni los Secretarlos de Estado son políticamente responsables 
ante el Congreso; 

e) El presidente y los secretarlos de Estado no pueden ser miembros del Congreso; 

f) El presidente puede ser de un partido polhico dfferente al de la mayorfa del 
Congreso; y, 

g) El presidente no puede disolver el congreso, pero el Congreso no puede darle 
un voto de censura.13 

Por el contarlo, en las repúblicas parlamentarias el parlamento asume la dirección 
política del Estado y el ejecutivo actua como un órgano moderador; sus caracterlstlcas, 
según Carplzo, son: 

a) los miembros del gabinete (gobierno, poder ejecuthto) son también miembros 
del parlamento (poder legislatillo); 

b) El gabinete está Integrado por los jefes del partido mayoritario o por los jefes de 
los partidos que por coalición forman mayoría parlamentaria; 

c) El poder ejecutivo es doble: exls1e un jefe de Estado, quien tiene, principalmente, 
funciones de representación y protocolo, y un jefe de gobierno, que es el que lleva la 
administración y el gobierno del país; 

d) En el gabinete exlste una persona que tiene supremacía y a quien suele 
denominarse primer ministro; 

e) El gabinete subsistirá, siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayorfa 
parlamentaria; 

f) La administración pública está encomendada al gabinete, pero éste se encuentra 
sometido a la oons1ante supervisión del parlamento; y, 

13 CARPIZO, Jorge. •Derecho constltucJonal r, Estudios const!tyclonales UNAM, Col. la gran 
enciclopedia IMXk:ana, 2a. ad., México, 1987, pag. 299. 
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g) Existe, entre parlamento y gobierno, un control mutuo. El parlamento puede 
exigir responsabilidad polfüca al gobierno, ya sea a uno de sus miembros o al gabinete 
como unldad.14 

La república y la democracia son confundidas en virtud de la doble poslbllldad de 
seleccfonar a el más apto pare el cargo supremo y de que en dicha eleccfón Intervenga 
la voluntad popular, sin que por ello ambos conceptos sean sinónimos. 

Hoy en día el adversario más Importante de la república ya no es la monarquía, sino 
el régimen totalitario, donde no se consulta al pueblo para renovar el poder supremo. 

1 ua FOR..,.. DE ESTADO 1 

Es necesario establecer la diferencia entre formas de estado y formas de gobierno, 
utilizando como criterio la clara distinción que existe entre Estado y gobierno. El Estado 
es una Institución públlca dotada de personalidad jurídica propia, es una Institución de 
derecho; el gobierno, por el contrario, es el conjunto de órganos del estado que ejerce 
las funciones en que se desarrolla el poder público que a la entidad estatal pertenece, 
funciones que se manifiestan en múltiples y diversos actos de autoridad. 

El gobierno es algo del Estado y pare el Estado, pero no es el Estado. 

Don Andrés Serra Rojas dice que las formas de Estado, como resultado de las 
técnicas constitucionales 'se refieren a la estructura o contorno de la organización 
política, es decir, a la consideración total y unitaria de las Instituciones polillcas'.15 Visto 
el Estado como un todo, con los diversos elementos que lo componen. 

Por el contrario, las formas de gobierno 'hacen referencia a los modos como están 
constituidos los órganos del Estado. Es una visión parcial de la organización estatal, 
vista a través de la forma como sa Integra uno de los poderes, el poder ejecutivo y 
como se relacionan sus funciones•16 

El pueblo de cada país, en ejercicio de su poder soberano, adopta una serie de 
decisiones fundamentales; generalmente plasmadas en su Constitución, las cuales 
sientan las bases de su organización, dándole el perfil de la forma de Estado y de 

14 CARPIZO, Jorge. Op. Cit., pag. 198. 

15 SEARA ROJAS, Andrés. Clenc[n QO!ftlca !11 pmyacclón act1gal de la leoda general del estadp 
Pomla, ea. ed .. México, 1965, pag. 537. 

16 SERRA ROJAS, Andrés. Op. Cit., pag. 537. 
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gobierno que desee. 

Los estudiosos coinciden en clasificar a las actuales formas de gobierno en dos 
grandes grupos: 

EL ESTADO UNITARIO 

EL ESTADO SIMPLE O UNITARIO. Con una sola soberanía, población y territorio, 
donde se le da la homogeneidad del poder, o sea, que, en cuanto a las funciones 
legislativas y administrativas, no existen órganos distintos que autónomamente las 
realicen. 

Este tipo de Estado corresponde a una forma centralizada, en sus dos aspectos, 
pollllco y administrativo; históricamente corresponde al régimen absolutista. 

En el Estado unitario existe un poder central, sin autonomía para las partes o 
reglones que lo conforman, mismo que es el único que regula la organización y 
actividad de un poder único, mismo que dirige a todas las demás entidades públicas 
y privadas. 

Del poder central antes citado emanan todas las decisiones políticas fundamenta
les, mismas que son ejecutadas por las entidades en las reglones que conforman el 
estado unitario. La formula es centralización polítlce y descentralización administrativa. 

Aquí el poder judicial, legislativo y administrativo pertenecen a un mismo tltular, 
representado por el mismo Estado. 

Prélot establece como características sustanciales del estado unitario las siguien
tes: 

a) La organización política es única, porque consta de un solo 
aparato gubernamental que lleva a cabo todas las funciones esta
tales; también el ordenamiento constitucional es único; 

b) La organización política abarca una colectividad unificada, con
siderada globalmente; las decisiones de los gobernantes obligan a 
todos los nacionales de un modo igual (homogeneidad del poder); 
y, 

c) La organización política cubre todo el territorio estatal de un modo 
ldentico, o sea, sin reconocer dfferencias entre las distintas autori
dades locales. 

26 



EL ESTADO FEDERAL. 

EL ESTADO COMPUESTO O COMPLEJO FEDERAL. Etimológicamente 'federa
ción" proviene del vocablo latino "foedus" que significa alianza o pacto de unión. 

Andrés Serra Rojas lo define como "aquel que está formado por otros Estados, esto 
es, que comprende entre sus elementos constitutivos, Estados menores, siendo un 
Estado de Estados. 17 

En este Estado el poder legislativo, judicial y administrativo competen en el ámbito 
del mismo Estado a varios estados, llamados federados, que son los componentes del 
estado federal. 

"El procaso formativo de un estado federal debe desarrollarse en tres etapas 
sucesivas, constituidas, respectivamente, por la Independencia previa de los estados 
que se unen, por la alianza que concertan entre sí y por la creación de una nueva 
entidad distinta y coexistente, derivada de dicha affanza•18 

Los elementos sobre los cuales se basa el Estado federal es la existencia de un 
territorio, una poblaclón y un régimen jurídico general, lo cual determina una federación 
representativa de la personalidad del estado y titular de la soberanía. Cada una de las 
partes conserva cierta autonomía, lo que provoca que se llmlte el poder del gobierno 
central. 

En el gobierno federal se precisa y se resume la autonomía Interna y la participación 
de las entidades federativas en la expresión de la voluntad general y las facultades de 
la federación. 

lgnaclo Burgoa establece que las pecullaridades de un estado federal son: 

a) Autonomía de la entidades, en el sentido de designar a sus 
órganos de gobierno administrativo, legislativo y judicial; 

b) Autonomía constitucional, traducida en la potestad de dichas 
entidades para organizarse jurídica y políticamente, sin transgredir 
o acatando siempre los principio de la Constitución Nacional; 

17 SERRA ROJAS, Andrés. lbldem, pag. 538. 

1 e BURGOA, Ignacio. Op. Cit., pags. 403 y 4-04. 
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e) Autonomía legislativa, administrativa y judicial, en lo que se refiere 
a materias no comprendidas en el ámbito federal; y, 

d) Participación de las propias entidades en la expresión de la 
voluntad nacional. tanto por lo que respecta a la integración del 
cuerpo legislativo federal, como ~orlo que se refiere a la reformabl
lidad de la Constitución general. 9 

Don Andrés Serra Rojas considera que existe un figura que precede a la federación, 
la confederación de Estados; figura que se forma al darse la Unión, permanente y 
orgánica, de varios Estados, sin que desaparezcan como tales, ni formen otra entidad 
superior a ellos, pero a la cual delegan ciertos y limitados poderes. 

llene su base en un pacto interestatal; sus facultades no pueden extenderse más 
allá de lo pactado, ni Implica Intervención en los asuntos Internos de cada Estado. 

Existe un gobierno central que no cuenta con mucho poder, mismo que en ningún 
momento puede restringir la soberanía de sus miembros, lo que provoca que todas las 
confederaciones sean, hasta cierto punto, inestables. 

Al desaparecer las causas temporales que propiciaron la confederación, ésta se 
extingue y se opera el paso a otras formas políticas. 

Octavlo A. Hernández reduce a ocho los criterios que permiten distinguir a una 
confederación del estado federal. 

1.- Por su origen y forma. El origen de la confederación es un convenio, contrato o 
pacto político libremente concertado por entidades soberanas o cuasi-soberanas. En 
tanto que el Estado federal es la voluntad nacional, soberana, delegada transitoriamen
te en el poder constttuyente que lo expresa en una ley fundamental o Constitución. 

11.· Por su momento de aparición. La Confederación precede al Estado federal, del 
que es el antecedente Inmediato. 

111.- Por la modif/cabll/dad de la Confederación y la lnalterabllidad del Estado 
Federal. 

IV.· Por su finalidad y duración. La confederación es de naturaleza temporal, en 
tanto que el Estado federal es perpetuo. 

19 BURGOA. lgnaclo. lbldem, pag. 410. 
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V.- Por tas distintas facultades de tos Estados miembros (retención de la sobera
nfa). En la Confederación los Estados miembros mantienen íntegra su soberanía, en 
el Estado Federal retienen un determinado grado de su autonomía, confiriéndolo la 
parte restante al poder central. 

VI.- Par tas relaciones existentes entre el todo y tas partes. La Confederación sólo 
mantiene relación con los estados miembros de ella, sobre los que actua, en tanto que 
se halla desvinculada de los Individuos de dichos Estados miembros. En contraste, en 
el estado federal, le relación directa se da entre éste y la población de las entidades 
federativas. 

VII.- Citando el doctor Hernández a Linares Quintana señala que 'en la confedera
ción, el poder constituyente carece de imperlum, o sea, de medios jurídicos de derecho 
público, para Imponer sus desclslones, y contra el Estado confederado rebelde sólo 
dispone de la coacción de las fuerzas armadas; mientras que en el Estado federal, el 
gobierno central posee lmperlum, sobre los estados locales, dentro de las normas 
establecidas por la Constitución nacional', 

VIII.- Por su composición soclológlca. En la Confederación por regla general, los 
Estados no Integran una unidad sociológica, sino una simple representación jurídica 
común, preferentemente proyectada sobre el exterior, carácter opuesto a la composi
ción predominante del Estado federal, basado en la comunidad de población, territorio 
y gobierno, cuya unidad orgánica se personifica en él. 

Por último concluye su estudio diciendo que todo pacto federal es permanente, ya 
que el estatus con que cuenta sólo es posible en una regulación permanente, sin 
receslbllldad y medlda.20 

1 LOS PARTIDOS POLITICOS. J 

EVOLUCION Y ORIGEN. 

Dentro da este punto analizaremos el origen, las bases, la función y los elementos 
de los partidos polltlcos. 

No obstante que desde la antigüedad se ha dado el fenómeno de la lucha por el 
poder con las facciones, las camarillas y las huestes, no es hasta en los siglos que 
preceden a la Revolución Francesa que se da la existencia clara y definida de los 

20 HERNANOEZ, Octavlo A. Conferencla sobre el •procesode desintegración del estado fodera1•, 
el 5 de Junio de 1986, Ouorétaro, citado por SERRA ROJAS, Andrés. Op. Cit., pags. 542 y 543. 
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partidos políticos; surgiendo éstos como una consecuencia Inequívoca de los princi
pios sustentados en la revolución ya aludida. El descrédito y desuso en que fué 
cayendo la monarquía, propició el surgimlenlo de una nueva formula de legitimación 
del poder, la democracia representativa y, casí paralelamente, los partidos políticos. 

Ello se explica por sí sólo, ya que su historia está íntimamente ligada; los partidos 
políticos empiezan a desarrollarse con la extensión de las prerrogativas parlamentarias 
y del sufragio, ya que al afirmarse la Independencia del parlamenlo y acrecentarse sus 
funciones, sus Integrantes procuraron agruparse; por otro lado la universalización del 
voto propició la formación de entidades capaces de canalizar los sufragios. 

El apogeo de los partidos políticos se da en la mitad del Siglo XIX como resultado 
del gran número de ciudadanos que Irrumpen en la vida pol~lca. 

En principio, por la restricción del sufragio, formalmente no fué necesaria su 
organización, era suficiente que unas cuanlas personas o un periódico de prestigio 
postularan a un candidato para que el reducido núcleo de ciudadanos tomaran 
conocimiento de ello y seleccionaran el hombre que consideraran el mejor preparado 
para asumir el cargo público por el que se votaba. 

El surgimiento de grandes masas de ciudadanos con derecho al sufragio ocasionó 
que las condiciones cambiaran, ya que fué Imperiosa la existencia de un amplio sistema 
de propaganda; al mismo tiempo, para la difusión de las Ideas, se hizo Indispensable 
la formación de organismos que estuvieran adecuados y preparados para la lucha por 
el poder, surgiendo con ello los partidos polltlcos, propiamente dichos. 

Doctrlnalmente se afirma que el origen de los partidos polltlcos es doble: parlamen· 
tarlo y extraparlamentario. 

Los partidos pol~ícos de origen parlamentario y cultural se Integraron con los 
representantes populares que en épocas electorales desarrollaban actividades enca
minadas a integrar grupos, en el seno del parlamento, que tuvieran própositos políticos 
bien definidos. 

Los partidos políticos de origen extraparlamentarlo se formaron en base a la 
actividad política desarrollada por agrupaciones ajenas al parlamento, como los 
sindicatos. 
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Al respecto Maurlce Duverger sostiene que 'los partidos parlamentarios son, en 
términos generales, més centralizados y, por el contrario, los partidos de creación 
externa son més descentralizados y tienen sus punto de partida en las bases•21 

Podemos decir que en la raíz misma del hombre se encuentra el origen de los 
partidos pol~lcos; en las d~erenclas exlstentes entre él y los miembros de su comuni
dad; en esas naturales dfferenclas se halla la duallda básica de las opiniones que forman 
el origen mismo de los partidos, tendencias, facciones o camarillas. 

Mientras haya dfferenclas de opiniones en el modo de ser del hombre y gobernar 
a la comunidad, habrá partidos políticos, por lo que siempre habrá dichas figuras en la 
vida social. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, Hans Kelsen ha señalado que 'es 
patente que el lndMduo aislado carece por completo de exlstencla polítlca positiva, por 
no poder ejercer ninguna Influencia efectiva en Ir. :ormación de la voluntad del Estado 
y que, por consiguiente, la democracia sólo es posible cuando los ir.dividuos, a fin de 
lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reunen en organizaciones definidas 
por diversos fines polítlcos, de tal manera que entre el lndMduo y el Estado se 
Interpongan aquellas colectividades que agrupan, en forma de partidos polftlcos, a las 
voluntades políticas coincidentes con los Individuos•. 22 

CONCEPTO. 

Pasemos ahora a ver algunas de las diversas definiciones que se han dado de los 
partidos políticos 

Arturo Núñez Jlménez dice al respecto que 'evidentemente los partidos políticos 
son una forma de asociación de l~Mduos, que es especial por cuanto pretenden 
alcanzar objetivos públicos que Interesan a toda la sociedad - como lo es aspirar a 
ejerecer el poder público - y no sólo objetivos de carácter privado, que Incumban 
únicamente a sus lntegrantes'.23 

21 OUVEAGER, Maurlce. Citado por MORENO, Oanlel. 1 oo pankfos oo!ftlcos del M1\xtco 
OOO!•moonl!!IQ (1916-1918), SEDENA, México, 1982 (blbllogra!Ca del mando, 4), pag. 45. 

22 KELSEN, Hans. Cftado por MORENO, Oanlel. QempcmcJa bum11esa y doUQCmc\q soc!allsta 
2a. ed., Federación Edkor1ol Mexlcena, México, 1983, pag. 145. 

23 NUJ\IEZ JIMENEZ Arturo. El numm sistema elec1omJ mexk¡.onp Fondo de Cultura Económica, 
México, 1991 (C<ll. Popular, 451) pag. 77. 
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El doctor Ignacio Burgoa define a los partidos polftlcos, desde un punto de vista 
electoral, diciendo que son •un ente de selección del candidato y el pueblo político o 
ciudadanía; un cuerpo de elección del funclonario•.24 

Manuel Garcla Pelayo señala que son •un grupo de personas organizadas con el 
fin de ejercer o de Influenciar el poder del Estado para realizar total o parcialmente un 
programa político de carácter general". 25 . 

Roberto Casillas H. entiende al partido polttlco como'una organización permanente 
Integrada por ciudadanos preocupados por el mejoramiento de la comunidad, quienes 
a través de un acuerdo consentido y expreso procuran la realización de un programa, 
contenido en un esquema nacional, a través de disposiciones gubemamentales de la 
més alta jerarquía, por lo que para lograrlo requieren actuar desde el centro mismo del 
mando. Es &°r ello que se Indica que su objetivo fundamental es la toma y el ejercicio 
del poder". 

Por último señalaremos la definición que al respecto da George Berdau, quien 
señala que "el partido es la forma concreta de los poderes, es la figura tangible de las 
Ideas de derecho, es el Instrumento por el cual el Individuo tiene la sensación de 
participar en la vida política. Socialmente es uno de los agentes més activos de cohesión 
social; moralmente es uno de Jos últimos refugios del Ideal; polftlcamente es el motor 
de la vida púbflca•.27 · 

En referencia a esto, es conveniente señalar que la existencia da verlos partidos 
pollllcos Implica la existencia da dlstlntas y variadas opiniones en una sociedad. 

Cada partido corresponde a un punto de vista diferente respecto de los problemas 
estatales y las formas de conducirse para resolverlos; aún en las afianzas polftlcas existe 
esa diferencia entre los partidos que la Integran, mismos que unen sus fuerzas en tomo 
a un Interés aproximado y común, o bien para debilitar a quien se encuentra en el 
manejo de la actMdad administrativa. 

24 BURGOA, lgnaclo. Op. Cll., pag. 53. 

25 GARCIA PELAYO, Manuel. Citado porFEANANDEZVAZOUEZ, EmRlo. Ofcclonado de detl!ChQ 
pób!lco admlnlatmtNQ.OOOstlt11c!orl81-Dscal edlt. Astrea, Buenos Aires, 1981, pag. 553. 

26 CASILLAS H.. Robeno. "La panlclpeclón del ciudadano en las decfalones polftlcas 
fundamentales. Partidos polfllcoa y sistemas olectoraJes•, Aauado Jurl<:Hpo (México, México) 1982, 
num. IX, peg. 74. 

27 BEROAU, George. Citado por MORENO, Oanlet Qamocmcla bum11esa y damocmclo 
llllcialJllt& 2a. ed., Federación Editada! Mexicano, México, 1983, pag. 148. 
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El programa de acción de cada partido se Integra por la forma y manera que 
contempla la problemática nacional y las soluciones que proponen a dicha problemá
tica. Aspecto que es apoyado por una plataforma política, donde se plasman las 
doctrinas o tesis básicas en las que se apoya su accionar como partido. Las dos 
cuestiones señaladas anteriormente son fundamentales, ya que prohljan el proselitismo 
entre los que sustentan Ideas semejantes, fortaleciéndose así el partido en todos sus 
aspectos. 

T amblén es nece~ario dejar claro que los partidos políticos no son organizaciones 
electorales transitorias, sino que son organizaciones estables cuyos propósitos y 
funciones preceden a la competencia electoral, dicha organización estable es necesaria 
para que los partidos puedan cumplir con sus funciones y la misión que les ha sido 
asignada, misma que también les es exigida, por la sociedad. 

El partido político constituye una vía de comunicación entre la estructura social y 
el poder polltlco organizado, constituye una de las conexiones básicas entre los 
gobernantes organizados y los llamados poderes sociales. 

En todo proceso electoral es indispensable la participación de los partidos políticos 
para movilizar y activar a los futuros electores a fin de que cumplan con su deber 
constitucional de votar. 

Hoy en día se alega que si los partidos polltlcos tiene Ingerencia en la formación de 
leyes es justo que ellos mismos se sujeten a las normas de derecho, opinión en la cual 
se sustenta la constHuclonalizaclón de dichos organismos. 

Para ello es necesario considerar que los Intereses de los partidos sobrepasan a 
los intereses de sus miembros, lo cual propicia que su actuación no pueda verse 
regulada por el derecho privado; aclarando al mismo tiempo que los partidos polltlcos 
no son, ni deben ser. órganos del Estado. 

Es adecuado establecer que los partidos políticos, al reducir a dimensiones 
manejables cifras que no lo son, sirven como un conducto por el cual se manifiesta la 
expresión popular, se educa e Informa políticamente a la ciudadanía, permlMndole, a 
esta última, crear, comunicar y ejecutar las exigencias e Inquietudes que surgen en su 
seno. 

El maestro Ignacio Burgoa establece que dentro de una verdadera democracia 
debe existir una pluralidad de partidos políticos. El partido único no tiene cabida en ella, 
pues coartaría la libertad de asociación poiltlcas de los ciudadanos que no asten 
afillados a ese partido único; en el fondo el partido unitario sería el partido en el 
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gobierno, existiendo entre ambos una Intimidad que evitaría el desarrollo democrático, 
ya que no es factible que exista uniformidad en la opinión ciudadana. La demagogia 
política surge como consecuencia del hecho de que el gobierno piensa y actúa como 
lo decide el partido único. 

ELEMENTOS Y FUNCIONES. 

En este punto analizaremos, brevemente, los elementos que conforman los partl· 
dos pofülcos, ello tomando como base y punto de partida los postulados del maestro 
Daniel Moreno, plasmados en su libro Democracia burgesa y democracia soclallsta. 

Antes de entrar al estudio de los elementos de los partidos es necesario dejar claro 
que no es lo mismo 'elemento de base• que 'miembro de partido', ya que el primer 
término designa células que componen la organización del partido, o sea, los grupos 
corporativos o profesionales que componen un partido Indirecto, propiciando que el 
partido aparezca por su aglomeración; mientras que por 'miembro de partido' debe
mos entender al hombre, l~Mdualmente hablando, que comulga con los postulados 
del partido e, Incluso, se afilla al mismo, pero sin llegar a formar parte de su organización 
Interna. 

Establecida la diferencia anterior pasemos ahora a analizar a algunos de los 
elementos de base de los partidos. 

EL COMITE. Esta Institución se define por su carácter limitado, no reune más que 
un pequeño número de miembros, sin que trate de aumentarlos. 

No se penetra a esta organización, sino mediante una especie de aceptación tácita 
o una designación formal. 

Sin Importar su escacez numérica, el comité dispone de un gran poder, ya que su 
fuerza no descansa en el número de sus miembros, sino en su calidad. Por ello 
podemos decir que se trata de una agrupación de notables, escogidos por el poder 
de su Influencia 

LA SECCION. Es parte de un todo. Los partidos que tiene su base en secciones 
tienden al centralismo. Busca multiplicar el número de miembros que la componen; no 
desdeña la calidad, pero lo que constituye su principal preocupación es la cantidad. 

Se dice que la sección es un Invento socialista y que aparece cuenda la escasa 
ciudadanía existente se convierte en un gran conglomerado de votantes, cuando se 
amplía el voto y se vuelve universal. 
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LA CELULA. Descansa en una base profesional y reune a todos los miembros del 
partido que trabajan en un mismo lugar. Son los elemenlos de base de los partidos 
bolcheviques. La célula es una organización casí rlglda, apretada y con un espíritu casí 
maslánico. 

LA MILICIA. Se da en los partidos nacionalistas y faclstas; son una especie de 
ejércitos privados, cuyos miembros están organizados militarmente, sometidos a le 
misma disciplina y al mismo entrenamiento que los soldados, revestidos, como ellos, 
de uniforme e Insignias, capaces de desfilar en orden armónico y aptos para combatir 
a un adversario por las armas y la lucha física. 

Por el contrario Poviña señala que los elemenlos que Integran la noción de partido 
polltlco son los siguientes: 

1.- Agregación de lndMduos que tengan determinadas condiciones poh\lcas, 
agregación que está condicionada por la permanencia y la organización. 

2.- Conquista del poder público a través de medios legales. 

3.- Realización, como fin, de un programa político-social determlnado.28 

Una vez establecida los elementos que conforman a un partido político, pasemos 
a ver ahora las funciones del mismo. Básicamente los partidos políticos deben de 
cumplir cuatro funciones para justificar y legitimar su existencia, a saber: 

1.- Formular una política, encauzando la pluralidad de Ideas, Intereses y voluntades. 

Esta función debe Iniciarse en el Interior del partido con un debate amplio y 
profundo, buscando presentar una polltlca común en nombre del propio partido. 

· Ello va encaminado a que el ciudadano que se Identifique con su política se una al 
parUdo, logrando que exista una opinión concordante de parte de la sociedad. ' 

Paralelamente a ello los partidos políticos van dando forma a lo que posteriormente 
seré la opinión pública, misma que por los propios partidos alcanza cierto grado de 
estabilidad y armonía. 

28 POVIAA_ C. Citado por MORENO, Danklf. lps oonldoa oo!ftk;os dpl Mtbdcg contumpor6neo 
(1lUa:1llll2). SEDENA. México, 1982 (blbllograffa del mando, 4), pag. 27. 
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2.- Educar y preparar al pueblo para el e¡erciclo de las actividades po1a1cas y para 
eJercer el poder. 

Esto es un deber connatural a cada partido, pues no debe realizarse únicamente 
en per16dos preelectorales, debe de ser una actividad permanente y estable, dirigida 
no sólo a los afiliados, sino al pueblo en general. 

Debe comprender lo relativo al comicio, a la actividad pública y administrativa, debe 
ser una educacl6n permanente en todo lo que se refiere al proceso y acto electoral y, 
finalmente, debe enfocarse en el conocimiento de los deberes y responsabilidades de 
los servidores públicos. 

Esta función debe realizarse sobre bases morales, repudiando actos corruptos y 
eJercltando una austeridad Impecable en el desempello de Jos cargos pt'.lbllcos, con 
b-en la Idea de que dicho servicio es un sacrificio personal y no un beneficio matertal. 

3.- Servir de canal de comunlcaci6n entre el pueblo y el poder. 

El partido es el medio por excelencia por el cual se encauza la energía popular y 
se lleva dicha energía al poder, por ello, en él se debe de canalizar el apoyo y la crítica 
algoblemo. · 

Para decidir si apoya o craica la acción gubernativa, el partido debe encauzar y 
unificar las corrientes que se den en su seno. Esta función del partido evita que la 
expresión de opiniones sea caótica, anérqulca y desorganizada. 

La finalidad última de esta función es formar una opinión pública fuerte y respetada. 

4.- seleccionar una éllte de dirigentes y presentar los candidatos a los cargos de 
eleOclón popular. 

Todo partido pollllco tiene la obligación de Ir formando su éilte dirigente, misma que 
por regla general, posteriormente, es capacitada para que en su meJor momento e¡erza 
al poder. Ello se logra seleccionando a los más capacitados, para posteriormente 
proponerlos para los cargos de elección popular. 

Generalmente los partidos políllcos son los que tienen la exclusividad de proponer 
candidatos, de donde se deriva la necesidad de que esos candidatos sean los me¡ores 
hombres y se les selecciones a través de un proceso Interno y democrétlco. 

36 



Por norma general los partidos, al participar en un acto electoral, buscan dos 
aspectos: promover a su candidato, buscando llegar el poder, y difundir y defender su 
programa polftlco. 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS Y OTROS ORGANISMOS. 

PARTIDO POLITICO Y ASOCIACION POLmCA. 

Es Indiscutible que un partido político es una esoclación polftica en sentido lato, 
pero no toda asociación política debe conceptuarse como un partido polftlco; general
mente la asociación polftica es ocasional, transitoria, sin Ideología polftlca definida ni 
un programa constructivo de gobierno; se fonna auspiciada por ideas de tipo personal. 

Por el contrario, un partido polftlco es una asoclaci6n de ciudadanos que presentan 
diversas caracterlsticas concurrentes que lo distinguen de un simple grupo polftico. 
Según Ignacio Burgoa estas características se manifiestan en los siguientes elementos: 
al humano, al Ideológico. al pragmAilco y al de permanencia, estructurados y cooordlnados en 
una forma jurldlca.29 · 

El elemento humano está conformado por el mismo grupo humano, por lo regular 
exprese el sentir de una porcl6n, más o menos Importante, de la opinión pública. 

Dicho grupo se forma en torno a una Ideología lundamental, cuyos postulados 
contienen las supuestas bases para resolver la problemática naclonal, para satisfacer 
las necesidades soclales, mejorar las condiciones de vida del pueblo y para realizar 
sus aspiraciones. 

Esas bases deben de desarrollarse siguiendo reglas de actuación polftica coordi
nadas en un programa de goblemo planlflcado, donde se prevea los medios y 
obstáculos que ello presente, y su raallzaci6n no debe - un fugaz anhelo, sino una 
meta permanente, donde todos los esfuerzos partidistas se encaminen a su realización, 

PAR11DOS POUTICOS y GRUPOS DE PRESION. El término grupos de presión 
sirve para designar a una amplia gama de organizaciones cuyo común denominador 
estriba en que participan de manera Indirecta en la contienda política. 

Todo partido polftlco trata de conquistar el poder y ejercerlo; por el contrario, los 
grupos da presión no participan directamente en la conquista del poder y su ejercicio, 
sino que actuan sobre el poder, pero permaneciendo al margen de él y realizando una 

29 BURGOA. lgnaclo. Derecho cpnstbtJcigMI mmdp.ono 5a. ed., PorrOa, Mé>dco, 1984, pag. 531. 
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Intensa presión sobre el mismo. 

Los partidos velan por el Interés general y mayoritario, shuaclón que no se da en 
el caso de los grupos de presión, ya que éstos velan por Intereses partlcul¡¡res y 
privativos. 

PARTIDO POLITICO Y CLASE SOCIAL Toda sociedad supone su división en 
clases soclales; por el contrario, es concebible una nación sin partidos políticos. 

En el partido se agrupan Individuos de dfferentes estractos sociales, donde la única 
homogeneidad se dá respecto de las aspiraciones o repulsiones políticas del partido; 
al contrario, en la clase social se da un grupo Jerárqulzedo, superior o Inferior a otros 
grupos comparables a él, donde los Individuos se sienten y reconocen unidos por un 
mismo género de vida. 

PARTIDO Y FACCION. El partido tiene programa de acción, tiene una actuación 
regular y gobierna y sirve al Interés común; por el contrario, la facción no tiene programa 
de acclón, su actuación es Irregular y su aparición es meramente circunstancial; la 
facción manda y explota, prescindiendo de las causas legales, todo silo en beneficio 
de Intereses particulares. 

PARTIDOS Y MASAS. las mesas, al contrario de los partidos políticos, es un 
conJunto Irresponsable que sirve al demagogo para fortalecer su dominio antldemo
crático; se le compara con la multitud, conJunto de Individuos sin organización, sin 
dlsclpllna ni principios que les sean comunes, a los cuales acerca y mueve el senti
miento. 

lA PARTIDOCRACIA. 

Uarnaremos así al degeneramiento que se da en los partidos al llegar al poder. 

Es un fenómeno que se da por varios y muy diversos factores, algunos de los cuales 
mencionaremos brevemente a continuación. 

Los partidos que tienen el monopollo de la actuación política eJercen un mandato 
que, ciertamente, no les es otorgado por una parte de la ciudadanía, ello propicia que 
Impongan sus decisiones y líneas gubernativas sin tomar en consideración a esa parte 
que no ha votado por ellos, en un claro perJulclo de sus derechos Individuales. 

Existen partidos en los cuales un grupo reducido de miembros monopoliza la 
dlreccl6n de éllos, provocando que no se de una total representatividad, lo que es grave 
y es más si se trata de partidos que tienen funciones y responsabilidades de gobierno 
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en el estado, ya que se limita el principio de la libertad electoral y el de soberanía, 
principios fundamentales de la damocracla. · 

La partldocracla es una democracia degenerada en el poder oligárquico de uno o 
más partidos polftlcos y el estado partldocrátlco es aquel en que el poder resulta 
monopolizado por un partido o por una pluralidad de partidos coaligados. 

1 LOS .PARTIDOS POUTICOS EN EL MEXICO ACTUAL. 1 

En nuestro país, los partidos políticos están regulados por el artículo cuarenta y 
uno Conslhuclonal y por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo
rales. 

Nuestra Constitución Federal considera, artículo 41, a los partidos políticos como 
' ... entidades de: Interés público'. .. ', señalando, también, sus fines • ... promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la Integración de la 
representaclón nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 
acceso de éstos al poder público, de acuerdo con los programes, principios e Ideas 
que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.• 

El hecho de que nuestra Constitución otorga a los partidos políticos la calidad de 
'entldacles de Interés público', Implica que se les reconozca como sujetos de derecho 
público, rechazando, al mismo tiempo, la concepción da los partidos políticos como 
asociaciones. Por ello el Estado tiene que reconocerlos, protegerlos y crear las mínimas 
condiciones para su desarrollo. 

Al contribuir a la Integración de la representatividad nacional, los partidos asumen 
la función de un órgano intermedio entre los ciudadanos, cuerpo electoral, que es el 
órgano primario y los gobernantes, designados, mediante elección, para ser los 
titulares.de los poderes públicos, así constituidos, que son los órganos secundarlos. 

La constitucionalizaclón, en México, de los partidos políticos no preescribló expre
samente su democracia Interna paro es algo que va Intrínseco en el ser mismo de la 
norma. 

Es pertinente aclarar que no sa debe confundir la garantía Individual contemplada 
en el artículo 9 Constitucional, que nos otorga la posibilidad de reunirnos pare realizar 
actfvldades polltlcas, con la ya mencionada constituclonallzeclón de los partidos 
políticos; ya que nuestro orden ¡urldico panmlte al ciudadano unirse o no a un partido 
político, sin que de ello dependa la eficacia de su garantía Individual. 
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JELSUFRAGIO 1 

CONCEPTO 

Para el desarrollo democrático de un país es necesario que sus Integrantes 
participen en la formación y ejercicio del poder público. La forma más común de lograr 
lo anterior es la participación electoral, misma que se logra por medio de la emisión del 
sufragio en elecciones celebradas periódicamente. 

Se dice que el sufragio es el medio por el cual se concreta la participación del pueblo 
como titular de la soberanía para Integrar los órganos del Estado, mismos que tienen 
su origen y fundamento en la elecclón. En nuestros días se considera al sufragio como 
la base del funcionamiento y organización del Estado. 

Arturo Núñez Jlménez define al sufragio como "el medio del cual disponen los 
ciudadanos para participar en las decisiones colectivas. De estas, la más trascendente 
es la que tiene que ver con la designación de los gobernantes, caso en el que estamos 
hablando da la función electoral del sufraglo . ..3° 

Adolfo Posadas define al sufragio como "el derecho político que tienen los miem
bros del pueblo del Estado de participar en el poder como electores y elegidos, es 
decir, el derecho de formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, en la 
organización del poder. En este sentido, su contenido no se agota con la designación 
de los representantes, sino que comprende los procesos de participación guberna
mental, propios de la forma semldlrecta de la democracia, que consagra la Intervención 
del cuerpo electoral en la fomnulaclón de las decisiones polítlcas, jurídicas y adminis
trativas del poder en el estado."31 

Emlllo Femández Vázquez lo define como "el sistema mediante el cual los Individuos 
expresan sus opiniones polftlcas, ya para elegir al personal gobernante, ya para decidir 
sobre detenmlnadas materias que atañen a la vida del Estado . ..32 

Se dice que el sufragio constituye una técnica que permite la expresión de la 
voluntad política de los ciudadanos; por su forma y procedimiento es un acto admlnls-

30 NUÑEZJIMENEZ, Anuro. El OtJf!YO sl$fema g!ectgml mexicano Fondo de Cultura Económica, 
México 1991 (Col. Popular, 451), pag. 22. 

31 POSADAS, Adolfo. Citado por MORENO, Daniel. Qomocmclq burg11esa y democmcla 
~ 20. od .• Federación Edttorlal Mexicana, México, 1983, pags. 46 y 47. 

32 FEANANDEZ VAZQUEZ, EmDlo. Op. Cit., pag. 733. 
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tratlvo, ya que por él se designa a los que van a ocupar determinado cargo públlco. 

En algunos países se convoca a la ciudadanía para Iniciar una ley, aceptar o 
rechazar una reforma constitucional; todo ello mediante las Instituciones de la llamada 
democracia semldirecla, talas cerno la Iniciativa popular, el referendúm y el plesblclto, 
a través de los cuales se realiza la función normativa del sufragio. 

Debemos señalar que el sufragio es un derecho del ciudadano a expresar su 
voluntad o su opinión, respecto de un asunto Inherente a la nación donde vive. 

Es sufragio no solamente es la designación o etecclón de candidatos, sino también 
es la expresión de la voluntad bajo <filerentes formas: 

Se ha discutido mucho si el sufragio es un derecho, un deber o una función, 
concluyéndose que como acto posee las tres cualidades a la vez. 

Es un derecho en cuanto que en un principio corresponde a todos los miembros 
de la comunidad que reunan ciertos requisitos; como todo derecho constitucional el 
sufragio está debidamente reglamentado. 

Es un deber porque todos los sujetos que por la Constitución han adquirido el 
carácter de elector, tienen ta obligación de emitir su voto y así participar en la formación 
def poder. 

Finalmente, es una función porque es el ejercicio de una actividad como expresión 
de una voluntad y es, al mismo tiempo, una función pública, porque se dirige a un fin 
de esa índole. 

Al cumplir una función electoral, el sufragio constituye un derecho político otorgado 
a una parte de los miembros de una nación -- los ciudadanos - para que puedan 
participar como electores o elegibles, o sea, formando parte del electorado o como 
candidato a algun cargo de elección popular. · 

Conviene añadir que, doctrlnalmente hablando, el concepto de sufragio ha variado, 
siendo las siguientes sus concepciones más Importantes: 1) la que lo define como un 
privilegio personal de estamento o clase, concepción que se dió en el medievo; 2) la 
que lo considera como un atributo de la ciudadanía, posición clásica íntimamente 
relacionada con la doctrina de la soberanía; 3) la que lo considera como un verdadero 
poder (Haunou y Locke); 4) la que lo define cerno función de un órgano (el cuerpo 
electoral) para la formación de otro órgano (el llamado órgano representativo); y, 5) la 
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que lo define como un derecho personal a participar y ser oído en las decisiones 
polftlcas, concepción personallsta que funda el sufragio en la libertad y responsabilidad 
de las personas. 

SUFRAGIO Y VOTO. 

Ahora bien, es necesario dejar claro que, aunque se les de una misma connotación 
en el lenguaje cotidiano, voto y sufragio no significan lo mismo. 

El voto es el acto por el cual se concreta el ejercicio del derecho al sufragio; además 
el voto reviste diversos aspectos, dentro y fuera de la función pública, no solamente 
existe el voto en los congresos o parlamentos, también se da en cuerpos directivos 
(asambleas), centros deportivos, cámaras de comercio y otros. 

Correctamente se ha precisado que constituye la manifestación de la voluntad; en 
lo que se refiere el sufragio polrtlco, al procedimiento electoral, el voto constituye la 
apllcaclón práctica del derecho de sufragar. Por el contrario, el sufragio, sólo puede 
ser ejercido en ciertos casos (elecciones) y por ciertas personas Qos ciudadanos que 
han cumplido con los requisitos establecidos en la ley). 

Maurlce Haurler dice que 'el poder del sufragio tiene dos aspectos: poder de 
asentamiento y poder de clientela, porque es, Justamente, operación de asentamiento 
y acto de confianza . .33 

Cerré de Maldeberg afirma que el derecho de sufragio es para el ciudadano 
habllltado para votar, un derecho subjetivo y, en este sentido, un derecho individual. 

NATURALEZA JURIDICA. 

Respecto de este punto mucho se ha discutido, llegando a darse, principalmente, 
dos concepciones diferentes: 

1) COMO UN DERECHO.- Esta corriente atribuye a cada Individuo el carácter de 
depositarlo de una fracción de la soberanía; y, 

2) COMO UNA FUNCION.-Aquí el sufragio se encomienda a un cuerpo de electores 
en su conjunto y no se le puede dejar libremente el ejerclco a cada uno de ellos. 

33 HAURIER, Maurice. Cftado por MORENO, Oanlel. pemocracla bumue:;a y democracia 
lllClllllll& 2a. ed., Federación Edllorlal Maxk:ana, Méxlcc, 1983, pog. 53. 
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En estos tiempos ha surgido una nueva corriente que considera al sufragio como 
un derecho y una obllgaclón, resumiendo las dos Ideas expuestas anteriormente. 

Asimismo se dice que el sufragio, además de la función electoral, tiene una función 
de participación gubematlv.a; esta función de participación, menos generalizada que la 
función electoral, está vinculada a las formas semldlrectas de la democracia. Ya no se 
trata de una técnica para seleccionar o nominar candidatos, de un proceso para elegir 
representantes, sino de una participación directa en el proceso mediante el cual se 
toman las descislones políticas, jurldlcas y administrativas, es decir, una forma concreta 
del ejercicio del poder en el Estado por parte del cuerpo electoral y, considerado 
lndMdualmente, por parte del elector. 

Nustra Constitución Federal en sus artículos treinta y cinco y treinta y seis, considera 
et voto oomo una prerrogallva y como una obllgaclón del ciudadano; oomo prerrogativa 
es uno de los derechos pollllcos fundamentales de los mexicanos, a través de los cuales 
participan en la formación del gobierno y en la formación de las polftlces a seguir y 
como obligación, el voto constituye un deber del ciudadana para con los demás 
miembros de la sociedad de la que forma parte. 

No obstante lo anterior ha prevalecido el criterio de que el voto debe de ser libre y 
espontáneo, quedando en el Interior de cada Individuo decidir por quien votar y si ejerce 
o no esa poslbílldad. 

CARACTERISTICAS DEL SUFRAGIO. 

Sus principales caracterlsticas son: 

A) ES UNIVERSAL, debido a que tienen derecho a él todos los ciudadanos que 
cumplan con los requisitos establecldos en la ley, en función de razones técnicas e 
Inherentes a las personas, sin discriminación de grupos sociales especlficos; caracte
rlstica que se contrapone con el sufragio restringido o calificado, el cual sólo se otorga 
a los ciudadanos que satisfagan ciertas exigencias del orden económico y social. 

B) ES DIRECTO, por cuanto el ciudadano ellge por sí mismo a su representantes, 
estableciendo con ellos una relación Inmediata que se concreta en una sola Instancia; 
esta característica es totalmente opuesta al sufragio Indirecto, en donde el elector ellge 
a los representantes mediante la lntervenc16n de terceros, llamados 'electores• o 
•compromisarios•, que son los que eligen directamente a aquéllos. 

C) ES SECRETO, este carácter estriba en el hecho de que el elector tiene el derecho 
de que nadie conozca el sentido de su voto, esto es decir, por quien ha votado, hecho 
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que a su vez sa contrapone con el voto.público, en el cual todos se enteran por quien 
ha votado el ciudadano. 

El carácter secreto del voto tiene dos funciones, a saber: 1) garantiza la libre 
expresión de la voluntad del elector sin temor a sufrir ninguna represalia; y, 2) Impide 
que el elector venda su voto al mejor postor. 

O) ES LIBRE, lo que permite que el elector no esté sujeto a ningún tipo de presión, 
eligiendo libremente si vota o no y, en su caso, por quien. Esto es totalmente contrario 
. a los regímenes en los cuales el voto es una obllgacl6n, decretándose diversas 
sanciones a quien no cumpla con él. 

En nuestro país el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
ley reglamentarla en la materia, en su artlculo 4o, atnbuye al sufragio dos caracterlsticas 
más, la de ser personal e Intransferible, lo que significa que es el propio ciudadano el 
que debe concurrir a la casilla a depositar su voto, sin que 9l<lste la poslbllldad de que 
comunique a un tercero su voluntad para que éste la ejerza en su nombre. 

ClASIFICACION DEL SUFRAGIO. 

Existen diversas claslficaclonas del sufragio, ladas ellas atendiendo a muy diversos 
criterios; en este trabajo riicopllaremos las que a nuestro criterlo son las más lmpor
tante5. 

- Por sus electos, entlendase el valor otorgado a cada voto, se clasifica en: 

REFORZADO, cuando se le da un valor mayor al de determinados ciudadanos, 
asegurando con ello su Influencia en la elecci6n; y, 

IGUAL O UNICO, donde se concreta el principio democrático de •un hombre, un 
voto•, que significa que todos los electores se encuentran en Igualdad de condiciones, 
por lo que sus respectivos votos son Iguales. 

- Por el modo de votar, se distingue en: 

NOMINAL, donde se emtte el voto en favor de un candidato lndMdual; y, 

PLURINOMINAL, aquí se vota en favor de una lista de candidatos. 
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- De acuerdo con el sentido de la representación, se divide en: 

INDIVIDUAL O POLITICO, reconoce que sólo los Individuos son electores, como 
consecuencia de tener la capacidad de goce y ejercicio de los derechos pol~lcos 
propios de la ciudadanía; y, 

FUNCIONAL O CORPORATIVO, también denominado profesional, que pretende 
que la representación no sea política, sino social y económica, teniendo como sujeto 
base a las corporaciones. 

REQUISITOS DEL SUFRAGIO. 

Normalmente el orden constltuclonal de cada Estado Impone diversos requisitos 
para poder ejercer el derecho al sufragio; esos requisitos varían según se trate de un 
elector o de un candidato en la elección, casos en los que se habla, respectivamente, 
del derecho al sufragio activo y del derecho al sufragio pasivo. 

En el caso del elector, la calidad de ciudadano es el requisito más general e 
Inmediato. 

Arturo Núñez Jlménez define a la ciudadanía como •un atributo o capacidad de 
naturaleza polftlca y juñdlca que la ley confiere en cada país a una parte de sus 
habitantes, a fin de, que puedan, entre otras cosas, participar en los procesos de 
formación de los órganos del poder públlco . ..34 Representa un vínculo jurldlco entre un 
Estado y los Individuos que lo forman. 

Cada legislación pone ciertos requisitos a cubrir para poder adquirir la calidad de 
ciudadanos. 

Nuestra leglslaclón electoral, a parte de la ciudadanía, exige otras dos condiciones 
para poder votar: estar Inscrito en el padrón electoral y contar con la respectiva 
credencial para votar. 

En lo relativo al derecho al sufragio pasivo, generalmente se debe cumplir con los 
mismos requlaltos que pare ser elector; sin embargo casf todas las leglslaclones sobre 
la materia exlgen una mayor edad para poder ser elegido, ya que existe la creencia de 
que la· madurez de la personas permite que desempeñen mejor las actividades 
encomendadas en los puestos públicos. 

34 NUFIEZ JIMENEZ, Arturo. Op. Cit., pog. 29. 
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Para obtener un mejor control de las personas a las que se otorga el derecho al 
sufragio pasivo sa han lnstituído diversas causas de lneleglb\lldad o Impedimentos para 
poder sar candidato. 

Las lneleglbllldades pueden sar de dos tipos. absolutas o relativas; las primeras, 
también llamadas permanentes, son aquellos Impedimentos establecidos por la ley, 
misma que ordena que los ciudadanos que sa sltuen en él o los supuestos previstos 
por la norma no podrén ser candidatos. Caso contrario se da en al lnelegibllidad relativa 
o temporal, que Implica que se puede ser candidato sólo si la persona Interesada deja 
de estar, dentro de un Cierto plazo, en las hipótesis expresamente marcadas por la ley. 

las lnefeglbilldades relativas por lo regular se adoptan en relaci6n a personas que 
desempel\ml cargos públicos, para 11\'ftar que en el perl6do electoral hagan uso de las 
facultades que dlchos cargos les otorgan provocando una batalla electoral desigual. 

En la eslrUclUra ~ gobierno de la SOciedad de cuadros el sufragio se reducía a 
ser bien gobernado, sltuacl6n que en el gobierno de la sociedad da masas cambia y 
se le allade el derecho que tiene todo Individuo a gobernar; el surgimiento de la 
democracia 90cial ofrece una nueva perspectiva que no se preveía en las Constitucio
nes y que obliga a que se reconozca el derecho que tiene todos los Individuos a 
participar, dlractamente, en el gobierno de su Estado. 

Es conveniente, por último, seílalar que hoy en día el elector quiere Intervenir en el 
gobierno de su Estado. 

!ELECCIONES Y SISTEMA& ELECTORAi.ES · 1 

CONCEPTO DE ELECCION. 

cuando se va a estructurar wi sistema democrático representativo es necesario 
CtHr los canales ,_.¡m¡ para traducir la opinión de los ciudadsnoa en lo que se 
rellent a qlMms deben de ser sus repr~ y la manera en que deben de ser 
gobernado. el país, lo qua Implica la celebración da eleoclones. 

Javier Patii'\o Camarena define las elecciones corno 'el procedimiento a través del 
cual la cludadanla determina, por medio del voto, quiénes de los candidatos participan
tes deben da ocupar los cargos de elecci6n popular en los tres niveles de gobierno 
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que Integran la república federal mexicana: federación, estados y munlciplos•.35 

También podemos definir a las elacclones como el proceso en el que los miembros 
de una comunidad determinan, mediante la expresión fibra de su voluntad, quién o 
quiénes habrén de dirigirlos o representarlos. 

Las elecclones son una de las varias formas que existen de asumir Ja repre
sentatMded de un conglomerado de lndMduos, siendo las otras formas las siguientes: 

• LA HERENCIA, donde las funciones se transmitan a los hijos. 

•LA COOPTACION, los mismos miembros deciden quien va a ocupar su lugar. 

•LA CONQUISTA, se emplea la fuerza para asumir la dlreccl6n de un grupo. 

•LA FUNDACION, es una técnica basada en la promoción y formación de un 
grupo, mismo que por consenso le reconoce autoridad al fundador del grupo. 

•EL SORTEO, al azar se decide quién va a asumir el cargo. 

En nuestro país los principios fundamentales, de conformidad con los cuales se 
deben celebrar las elecciones en los tres niveles de poder, están plasmados en el 
artículo 41 Constltuclonal y en su lay regJamentarla, el Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales (CORPE), principios que deben de ser respetados por 
las leyes estatales que regulen las elecclones locales y municipales. 

Las eJecclonas, de acuerdo a su tiempo de celebración, pueden ser: 

ORDINARIAS.- Mismas que se celebran el tercer domingo de agosto del año que 
conesponde; cada 3 años para elegir diputados federales; senadores, Ja mitad de la 
Cémara, cada 3 allos; y, Presidente de la repúblic:a cada 6 allos (articulo 19 del 
ro A PE). • 

EXmAORDINARIAS.· las que se convoquen en los siguientes casos 

a) Cuando se declare nula una elección, dentro de los 45 días siguientes a la 
clausura del Colegio Electoral correspondiente; 

35 PATIÑO CAMARENA.. -· "Elecclonea". Dkx;k>naOO Juriffco !!J!l>dcano UNAM.Pom'.Ja, 2a. 
ed., -1988, pag. 1244,tamoll. 
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b) Vacantes de miembros del congreso de la Unión, electos por el principio de 
mayoría relativa (artículo 20 del COFIPE). 

l &ISTEMAS ELECTORAl.ES. 1 

Una vez que en la legislación de cada país se han establecido los requisitos para 
ser elector o candidato, es necesario contar con la organización que procure las 
condiciones adecuadas para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos y cumplir 
con su obligación. 

En virtud de ser una (l(llanlzaclón pollllca que debe de ser regulada, el sufragio 
requiere de ciertas garantlas a fin de que se permita votar a todos los que tengan ese 
derecho, de que la voluntad emitida a través del voto sea expresada clara y verdade
ramente; de que existan Instancias y procedimientos que Impidan el alteramlento de 
dichos resultados y que, en el caso de que ocurra dicha atteraclón, exista la poslb111dad 
de reparar los dai\os causados. 

Hablamos entonces de una secuencia que vincula al sufragio con la organlzacl6n 
creada para qua se emita en buenos términos, la representación de los órganos del 
estado, que se logra con su emisión y la calificacl6n de todos los actos electorales. 

CONCEPTO DE SISTEMA ELECTORAL 

Arturo Núñez Jlménez define al sistema electoral como 'la existencia del conjunto 
ordenado y coherente de los elementos que, relacionados e lnterdependlentes entre 
si, contribuyen al propósito de lograr la cabal expresión de la voluntad popular a través 
de la emisión del sufragio. Dicha Interdependencia pesa de tal manera que la modifi
cación de un elemento puede Influir en otros o en las funciones que cumple todo el 
sistema. ,36 

Roberto Cas111as define al sistema electoral como 'el conjunto de normas, disposi
ciones o mandamientos que establecen la manera de participar de quienes deben de 
elegir, confirmar o legitimar una selección realizada directamente o a través de un 
procedimiento semejante y ya conclufdo a otro nivel. Estas normas o disposiciones no 
necesariamente, ni en todos los casos, deben de ser escritas; su práctica está sujeta 
a una costumbre aceptada, costumbre que como es conocida promueve por sí misma 
la generación de la leglsladón . .:i7 

36 NUf.IEZ JIMENEZ. Muro. Op. Cl., pog. :14. 

37 CASIUAS H. Roberto. 'La partlclpacl6n del ciudadano en laa declslon09 polftlcas 
fundamentales. Panldos polftlcos y lllotemas electorales', Anuario !urfd(co {México, México) , 1982, 
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Emlllo Femández Vázquez denomina así a "los diversos procedimientos que 
pueden ponerse en práctica para la elección de quienes han de desempeñar determi
nados cargos públicos . .as 

Después de amplias deliberaciones la mayoría de los teóricos han dado dos 
conceptos de sistema elecioral: uno en sentido amplio y el otro en sentido estricto. 

En el concepto en sentido amplio se define al sistema electoral como el conjunto 
de Instituciones, normas y procedimientos Involucrados en el proceso que se Inicia en 
la etapa preparatoria de las elecclones y concluye con la calificación final de éstas y la 
Integración de los correspondientes órganos del estado, con los candidatos triunfado
res. 

Dentro de esta definición los estudiosos consideran como elementos del sistema 
electoral a: las autoridades responsables de organizar los comicios y garantizar su 
apego a la legalidad; las normas sobre el sufragio y todo lo relacionado con la emisión 
del voto; así como los procedimientos establecidos para dirimir las controversias y 
calificar en definitiva la elección. 

En lo relativo al concepto en sentido estricto, se define al sistema electoral como 
el conjunto de elementos técnicos que permiten traducir voluntades políticas en 
posiciones de poder estatal. En tal sentido dichos elementos técnicos Involucran 
procedimientos a través de los cuales los electores expresan su voluntad en votos y 
los votos, a su vez, se convierten en puestos gubernamentales, distribuidos entre los 
diferentes pal1idos polftlcos partlclpantes en la contienda electoral. 

Dentro de este concepto los elementos del sistema electoral son los siguientes: 1) 
La división del país en circunscripciones o distritos electorales; 2) Las formas de las 
candidaturas; 3) El procedimiento de votación; y, 4) Las reglas para la atribución de 
escaños o curules. 

La circunscripción o distritos electorales es cada una de las áreas o zonas en que 
se divide el territorio de un país para servir de fundamento en el reparto de cargos de 
elección entre los candidatos, para tal efecto se considerará únicamente los votos 
emitidos en cada circunscripción o distrito. 

numlX- 71 y72. 

38 FERNANDEZVAZQUEZ, Emllo. Op. Cll., pag.172. 
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Las candidaturas pueden ser individuales o de lista, según si el ciudadano tiene 
que elegir uno o varios candidatos; existen varios tipos de listas: lista abierta, lista 
cerrada y lista cerrada y bloqueada. 

El procedimiento de votación hace referencia al número de votos que puede emitir 
cada elector. llene que ver con la clasificación del voto en único, multlple: !Imitado, 
preferencial, acumulativo y alternativo, que en cada caso Implica efectos dfferentes en 
la elecclón. 

Por último, las reglas para la atribución de curules o escaños, denominadas por 
algunos autores 'modo de escrutinio' o 'formulas•. constituyen un elemento esencial 
del sltema electoral en sentido estricto, dichas reglas hacen referencia, principalmente, 
el principio de desclslón y el método especifico de computo de los votos, que han de 
utilizarse pare determinar la distribución de los cargos públicos, por los cuales se 
establece la competencia a través de la elección. 

TIPOS DE SISTEMAS ELECTORALES. 

Históricamente han existido, fundamentalmente, dos formas de representación, a 
saber: 

A.- LA PROFESIONAL Surge antes de la revolución francesa y hoy en día se ha 
tratado de Introducir en los regímenes contemporaneos sln grandes resultados. 

B.- LA GEOGRAFICA. Uamada también representación polftlca; en casí todos los 
estados se ejerce por medio y en función de los partidos pol~lcos existentes, siendo 
.-aria la exlstancia de varias condiciones. 

Como primera condlcl6n se necesita la división territorial del estado, división que 
se realiza teniendo en cuenta la extensión y contlgOldad de las dWerentes reglones 
(factor geográfico), la densidad de la poblacl6n de éstas (factor demográfico) y la 
relación entre la respectiva poblacl6n y el número de representantes que han de 
eleglrse (factor demográfico.político). 

La segunda condlci6n es saber el número de sufragantes a efacto de obtener la 
cifra requerida para la elección de representantes. 

La existencia de los partidos polftlcos es la tercera condición, únicamente en los 
países donde la representatlvldad se otorga en base al número de votos obtenidos por 
cada partido y no por el candidato en sí. 
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Esta última condición provoca que el sistema geográfico, se divida en dos grandes 
sistemas electorales, basados en el principio territorial y demográfico, a saber: mayo
ritarios y proporcional. 

SISTEMAS MAYORITARIOS. 

Históricamente son anteriores a los sistemas proporcionales, son los sistemas 
electorales tradicionales. 

Funcionen en base de dlstrttos o circunscripciones unlnomlnales, pero también 
puede darse en circunscripciones plurlnomlnales y, en ambos casos, utiliza la base de 
la mayoría simple o la mayoría absoluta. 

En este principio la obtención del cargo se da por la mayoría, absoluta o relativa, 
de votos emitidos en favor de un candidato, propiciando que la votación en favor de 
los candidatos perdedores no tenga ningún efecto en la distribución de dicho cargo. 

La elección conforme al principio de mayoría es la forma de participación más 
vinculada con la historia del desarrollo de los sistemas democráticos. 

Las Ideas Igualitarias condujeron a la aceptación de ese principio como una 
disciplina necesaria para poder ofrecer un frente común hacia el exterior y lograr una 
unidad Interior que permtte el buen funcionamiento del gobierno. 

Se afirma que las elecciones que se sustentan en el principio de mayoría tienen la 
desventaja de dejar sin representación a Importantes fuerzas pol~icas, sin Importar el 
número de votos que hallen obtenido; cosa que puede desalentar a dichas fuerzas, 
propiciando que disminuyen las opciones polfllcas. 

Por el contrario, dentro de sus ventajas se dice que Impide la fragmentación de los 
partidos polftlcos, favorece la formación de grandes organizaciones polftlcas y fomenta 
una relación directa entre el elector y el candidato. 

SISTEMAS PROPORCIONALES. 

Su objetivo ha sido dar representación a los partidos mlnortterlos. además de 
proporcionar una mayor distribución de la representación entre los partidos políticos. 

La representación proporcional es el.principio por medio del cual se atribuye a cada 
partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos 
en su favor, la representación proporcional puede ser Integral o aproximada. 
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Su principal característica ccnslste en el criterio qua determina que un partido 
obtenga los cargos por los que compite en la proporción da votos que se hayan emitido 
en su favor, aun cuando éstos no alcancen a formar la mayoría. 

Esto entra/la que nadie obtiene derrotas o triunfos absolutos. 

En los sistemas electorales que se sustentan en este principio, todos los votos 
cuentan al hacerse la distribución de los cargos de elecclón en el órgano colegiado de 
gobierno. 

Sus lnccnvenlentes son: favorece la división, no deseada, en el número de partidos 
y la fragmentación excesiva del electorado; fomenta la desvinculación entre electores 
y candidatos al basarse en listas votadas en circunscripciones muy grandes; propicia 
el predominio de las burocracias partidistas en la elección de los representantes, al 
dejar a los ciudadanos sólo la posibilidad de elegir entre candlda.tos previamente 
determinados por las cúpulas dirigentes; y, finalmente, se dice que los sistemas 
electorales de representación proporcional propician que no se forme una mayoría 
clara y estable, capaz de asegurar la eficacia del órgano de representación para tomar 
decisiones. 

Sus ventajas son: garantiza la presencia del mayor número de fuerzas políticas en 
el órgano de representación por Integrarse; fomenta la práctica de la concertación 
política para construir acuerdos parlamentarios y la mayor representatlvidad del órgano 
de gobierno de que se trata, logrando que constituya un reflejo, muy aproximado, de 
las corrientes políticas que fluyen en el electorado. 

El principal problema y ccmpllcaclón de los sistemas proporcionales es que se 
basan en cálculos y formulas aritméticas. 

Este tipo de sistemas pueden ser claslfidos en: 

A) SISTEMAS PROPORCIONALES EMPIRICOS, son llamados así por descansar 
en métodos más bien empíricos y se pueden dividir a su vez en: 

• El yO)o !Imitado. Requiere de circunscripciones plurlnominaies y en él el 
sutragante no puede votar por un número Igual al de candidatos que han de elegirse. 

• El Voto acumula!lyo. Permite al sufragante votar por cuantos representantes 
hayan de ser elegidos en una determinada circunscripción. 

52 



B) SISTEMAS PROPORCIONALES TECNICOS, descansan sobre la base de un 
coeclente electoral. 

Le finalidad de este tipo de sistemas es lograr una representación que anteponga 
el Interés común e los Intereses partlculares. 

1 CARGOS DE ELEC:CION POPULAR 1 

CONCEPTO. 

Entendemos por cargo de electón popular 'aquéllos cuyos tltulares provienen de 
eleccl6n popular mayoritarfa, directa e Indirecta En el sistema constituclonal mexicano 
por eleccl6n directa son deslgnables los siguientes funcionarios públicos; en al ámbito 
federal, et Presldenle de la República y los senadores o Diputados al Congreso de la 
Unión; en el émblto local. los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 
legislaturas resJll!ctlvas, los presidentes munlclpales y los demás miembros de los 
ayuntamientos. ;.:¡g 

En este punto sólo abordaremos, brevemente, a los tunclonarlos federales que son 
elegidos popularmente a través de elecciones, es decir, el Presidente de la Repúbllca, 
los Senadores y los Diputados al Congreso de la Unión. 

PRESIDENTE DE LA REPUBUCA. 

Nuestro artículo 80 consmuctonal dispone que el ejercicio del poder ejecutivo 
federal se deposite en un solo Individuo, que se denomina 'Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos•. 

Como consecuencia de ello el Presidente de la República es el encargado de uno 
de los tres poderes constituidos, de carácter federal. 

Le organización, creación y otorgamiento de facultades a la figura presidencial 
compete únicamente a la Constitución Federal de nuestro país. 

En México el poder ejecutivo. federal, es unitario, electo directamente por el pueblo 
para un perlódo de seis años y no puede ser reelecto. 

39 BURGOA. lgnaclo. D!cclonado de derecho conslltucloool gemntta.sy amparo 28. ad., Porrúa, 
México, 1989, pag. 73. 
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Los requisitos para ser Presidente, plasmados en el articulo 82 constitucional son: 

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos, e hlJo de padres mexicanos por nacimiento; 

2.- tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 

3.- Haber residido en el pals durante todo el año anterior al dla de 
la elección; 

4.- No pertenscar al estado eclesiástico, ni ser ministro de ningún 
cutto; 

5.- No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejército, seis 
meses antes del día de la elecelón; 

6.- No ser Secretarlo o Subsecretario de Estado, Jefe o Secretarlo 
General de Departamento Administrativo, Procurador General de la 
Repúbllca, ni Gobernador de algún Estado, a menos que se separe 
de su puesto seis meses antes del día de la elección; y, 

7.- No estar comprendido en alguna de les causas de lncepacldad 
establecidas en el articulo 83 de la Constitución. 

En nuestro país la figura del presidente es la pieza clave del sistema poll\lco y tiene 
un manifiesto predominio sobre los otros elementos que conforman dicho sistema. 

Según Jorge Carplzo, las causas de dicho.predominio son: 

a) Es el jefa del partido predominante, mismo que está Integrado por las grandes 
centrales obreras, campesinas y profesionales; 

b) El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legtsladores 
son miembros del partido predominante y saben que si sa oponen al presidente, las 
posibilidades de exito que tienen son casi nulas y que, seguramente, frustran su carrera 
pollftlca; 

c) la Integración, en parte, de la Suprema Corte de Justicia por algunos elementos 
po1a1cos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está Interesado; 

d) la marcada Influencia en la economía, a través de los mecanismos del banco 
central, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, 
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así como las amplias facultades que tiene en materia económica; 

e) La lnstltuclonalización del ejército, cuyos jefes dependen de él; 

1) La fuerte Influencia en la opinión pública, a través de los controles y facultades 
que tiene respecto a los medios de comunicación masiva; 

g) La concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en 
el Ejecutivo; 

h) Las amplias facultades constitucionales y extraconstltucionales qua tiene; 

l) La determinación de todos los aspectos Internacionales en los cuales Interviene 
el país, sin qua para ello exista ningún freno en el Senado; y, 

j) B gobierno directo que tiene de la reglón más Importante del país, como lo es el 
Distrito Federal. 40 

En sus artículos 84 y 85 nuestra Constitución prevea tres variantes de la figura 
presidencial, a saber: 

•EL PRESIDENTE INTERINO, que se de en nuestro orden jurldlco cuando, dentro 
de los dos primeros años del perl6do respectivo; se da la !atta absoluta del Presidente 
de la República; en asta caso al Presidente Interino ocupará al cargo mientras se elige 
un nuevo Presidenta qua debe concluír el perl6do respectivo. 

•EL PRESIDENTE PROVISIONAL, se da cuando, en los últimos cuatro años del 
per16do respectivo, se da la falta del Presidente y el Congreso da la Unión no estuviese 
en sesionas; será nombrado por la ComlSfón Pennanente y durará en funciones en 
tanto no se elige un Presidente sustituto por el Congreso de la Unión. 

• EL PRESIDENTE SUSTITUTO, se. da cuando, dentro de los últimos cuatro años 
del peri6do respectivo, se da la !atta absoluta del Presidente, es elegido por el Congreso 
de la Unión por mayor!a absoluta de votos y tennlnará el periódo de que se trate. 

40 CARPIZO, Jorge. "Presidente de la ropllblica" Ok:donar!o ¡umuco mexicano UNAM-Pomla, 
México, 1988, pog. 2509. 
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DIPUTADOS. 

El vocablo diputado proviene del latín deputare, doputatus (de, de; putare, arbitrar). 

Jorge Madrazo define al diputado diciendo que •es una persona electa para !ungir 
como representante de un cuerpo u organismo• y continua diciendo que 'Constituclo· 
nalmente es la persona electa mediante sufragio popular para representar a los 
electores en una asamblea legislativa. •41 

En nuestro derecho el diputado es electo cada tres años para representar a la 
nación, Integrando la Cámara de Diputados, una de las dos que Integran el Congreso 
de la Unión. 

La primera vez que se utilizó el vocablo diputada, dentro del constltuclonallsmo 
mexicano. fUé en el artlculo 48 del 'Decreto constitucional para la libertad de la América 
Mexicana'. En adelante todas nuestras constituciones y documentos derivados de ellas 
hablarfan de Diputados. 

La constitución francesa de 1719 sostenía la tesis de que el diputado no era 
representante del distrito en que era electo, decía que la expresión 'representantes de 
la nación• quiere decir que los asuntos que se plantean el diputado son del interés de 
todo el pals y por ello no se le puede anteponer un Interés parcial o local. 

En nuestro pals, la falta de organismos que representen los Interesas ciudadanos 
ante la admlnlstracl6n o que realicen actividades de Intermediación, ha propiciado que 
el diputado sea una especie de gestor de sus electores, ante los órganos de la 
administración, principalmente en lo que se refiere a los servicios públicos. 

De acuerdo a lo plasmado en nuestra consfiluci6n vigente, artículo 52, podemos 
decir que existen, en nuestro pa(s, diputados da mayoría y diputados de representación 
proporcional. 

Esta sistema mixto, que es utilizado en la Integración de la Cámara de Diputados, 
tuvo como finalidad el posibilitar qua la minarlas tengan acceso a dicha cámara. 

Nuestra constitución federal, en su artículo 55, marca los requisitos para ser 
diputado. 

41 MADRAZO, Jorge. "Olp<ruido", Plcclooado lurld!co ._icono UNAM·Pomla, 2a. ecl., México, 
1988, peg. 2509. 
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En consideración a su cargo, nuestra constitución otorga a los diputados dos 
distintas protecciones, a saber: 

LA IRRESPONSABILIDAD. Prevista en el artículo 61 constltuclonal, establece que 
los diputados no pueden ~er reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su cargo, aun cuando dichas opiniones tipifiquen un dellto. 

LA INMUNIDAD. Prevista en el artículo 109 constltuclonal, señala que no puede 
ejercitarse acción penal en contra de algún diputado, si antes su cámara no lo 
desaluera; el desfuero Implica la separación del cargo y no está referida al fondo penal 
de fa causa. 

SENADORES. 

El vocablo senador proviene del latln senator, sonox. viejo o anciano. 

En Roma el senador era Integrante del aenarus, órgano consultlvo permanente del 
magistrado. 

En nuestro derecho el senador es el representanta popular, electo cada seis años, 
dentro de la circunscripción de un entidad federativa, que Integra la Cámara de 
Senadores, misma que es una de las dos partes del órgano legislativo federal. 

Nuestra constitución, en su artlculo 55, señala que 'la Cámara de Senadores se 
compondrá de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito federal, nombrados 
en elección directa. La Cámara sa renovará por mitad cada tres años' y en su artículo 
58 esiablece los requisitos para ser senador. 

Al contrario de los diputados, de quienes se señala que son representantes de la 
nación, la Constitución mexicana no establece el origen de la representación del 
senador. 

Al respecto existen dos tesis: la clásica, que sostiene que los senadores son los 
representantes de las entidades federativas y es por ello que la Cámara de Senadores 
es un elemento Indispensable en el sistema federal tradicional; y, la que sostiene que 
los senadores, al Igual que los diputados, son representantes de la nación y que el 
senado ha dejado de ser un elemento esencia! del sistema federal para pasar a ser 
sólo una parte del poder legislativo, con todas sus ventajas y desventajas. 
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Esta últlma tesis se confirma en razón de los requisitos de elegibilidad requeridos, 
mismos que son idénticos a los de los diputados y con la protección que les otorga la 
Constitución federal, la Irresponsabilidad y la Inmunidad, que es Idéntica a la que se 
otorga a los diputados. 
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CAPITULOlll 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA NORMATIVIDAD ELECTO
RAL EN MEXICO 

En materia electoral, los antecedentes históricos son de gran Importancia debido 
a la continuidad, formal, en el tiempo que han tenido algunas Instituciones electorales 
y porque gracias a ello podemos comprender las diversas formas polhlcas y jurídicas 
que han caracterizado las distintas etapas hist6rlcas de México. 

Como consecuencia de ello y en virtud de que el presente trabajo analiza en el 
cuarto caphulo algunas de las Instituciones electorales del actuai"Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, a continuación enunciaremos los principa
les puntos de algunas de las leyes electorales que ha tenido nuestro pals en el devenir 
de los a/los. Para el electo anterior hemos dMdldo las diferentes leyes en diversas 
etapas. 

11112~1~ 1 

Durante este perlódo España estaba bajo la Invasión napoleónica, lo que propició 
que una Junta de Gobierno se hiciera cargo de la resistencia de dicho país, lo que 
propició que la Nueva España sufriera algunos sobresaltos y desorganización durante 
dicha Invasión. 

Dentro de los primeros actos de dicha junta estuvo la expedición de una convoca
toria para Integrar las Cortes Generales y Extraordinarias, mismas que daberfan de 
dotar a España y a sus colonias de un nuevo régimen constitucional. 

El 14 de febrero de 1811, previa sugerencia del Consejo de la Regencia de España 
e Indias, se convocó a elaciones de diputados en las colonias, ello para lograr que las 
Cortes Constituyentes estuvieran Integradas por representantes de todos los territorios 

. españoles. 

Es posible que estas elecciones, celebradas cuando "ª había estallado el movi
miento llberatQrlo de nuestro país, fueren las primeras que, para representantes a 
Cortes, se celebraban en nuestra nación. 

LACONSTITUCION DECADIZ. Promulgadael 19.de marzo de 1812 por las Cortes 
del Imperio Español, en las cuales existían representantes de las Colonias. 
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En su texto se estableció el derecho permanente de las colonias a tener repre
sentantes en las Cortes Generales. Esos representantes eran elegidos mediante 
votación Indirecta en tercer grado cada dos años; generalmente los representantes 
eran ciudadanos del Imperio Español, nacidos de padres españoles. 

Para poder ser electo diputado era necesario, además, tener velntlun años, estar 
en e]erclclo de sus derechos, ser natural de la provincia o residir en ella, con siete años 
de anterioridad, y tener una renta anual proporcional al puesto aspirado, procedente 
de bienes propios. 

LA CONSTITUCION DE APATZINGAN. En 1813, en Chilpanclngo, Guerrero, se 
expide el "Decreto Conslltuclonal para la Libertad de la Amerlca Mexicana•, mismo que prevea 
algunas Innovaciones en materia electoral. 

Señala que la soberanía radica en el pueblo, mismo que la deposita en sus 
representantes, dividiendo los poderes en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El Congreso de Anáhuac proclamó, el 22 de octubre de 1814, el "Decreto ConstHuclo
nal", el cual constituyó, provlslonalmente, la base de la organización constitucional de 
un Estado Independiente y soberano. 

La constitución de Apatzlngán, Inspirada en las constituciones francesas de 1793 
y 1795, tenla carácter democrático e Individualista. En su texto Incluía el derecho de 
voto sin distinción de clases; los requisitos e cumplir para tener el carácter de ciudadano 

· mexicano y los requisitos para poder sufragar. 

También establecla los mecanismos pare dMdir el país para efectos electorales y 
los procedimientos electorales a seguir, resaltando que los miembros de las casillas 
tenía facultades para resolver de Inmediato cualquier duda y otorgaba a la Cámara da 
Diputados la facultad de calificar las elecciones de los diputados de las provincias. 

El Supremo Poder era elegido por mayorla de votos, por los miembros del 
Congreso. 

CONVOCATORIA A CORTES, DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1821. Emitida por la 
Soberana Junta Provisional Gubernativa, para elegir Diputados al Congreso, estable
ciendo el proceso a seguir para tal electo. 

La elección era indirecta en segundo grado, el número de Diputados era variable, 
pero en cada provincia tres tenían que ser, mínimo, un eclesiástico, un milltar y un 
magistrado, Juez de letra o abogado. 
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LEY PARA NOMBRAR DIPUTADOS CONSTITUYENTES. Expedida el 17 de junio 
de 1823, misma que dló origen al primer Congreso Constituyente de la nación 
mexicana. 

Señalaba que se iba a elegir un diputado por cada 50 'mil almas", que la elección 
sería Indirecta en tercer grado; siendo pública en el primer grado y secreta en los demás 
grados. 

CONSTITUCION FEDERAL DE 1824. Publicada el 24 de octubre; establecía una 
república federal, representativa y popular; seguía tolerando a la Iglesia; conservaba 
los fueros eclesiásticos y militares y no establecía ningún tipo de garantía Individual. 

El sistema de gobierno era muy parecido al de los Estados Unidos de América; el 
Poder Legislativo se dividía en dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores. Los 
diputados eran elegidos en relación proporcional al número de electores y los senado· 
res eran elegidos dos por cada Estado, a las legislaturas estatales correspondía la 
facultad de elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República. 

Los diputados eran elegidos cada dos años, uno por cada 80 mil almas; lo relativo 
a la legislación secundarla en materia electoral era responsabilidad directa de los 
Estados. 

DECRETO SOBRE EL GOBIERNO POUTICO DEL DISTRITO, SUS RENTAS Y 
NOMBRAMIENTOS DE DIPUTADOS. Emitido el 11 de abril de 1826,lndlcaba que en 
la siguiente legislatura, el Distrito Federal tendría representantes en la Cámara de 
Diputados, elegidos en elección directa en primer grado. 

REGLAS PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS V DEL AYUNTAMIENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL V TERRITORIOS DE LA REPUBLICA. Del 12 de julio de 
1830, señalaba que se eliglría un elector por cada junta electoral, mismos que e su vez 
elegían a los diputados. 

Para tener derecho al voto activo se requería: ser ciudadano mexicano, vecino del 
lugar con un año de anterioridad, tener velntlun años cumplidos o dieciocho si se era 
casado y tener oficio o Industria honesta para vivir. 

Posteriormente a esta ley se emttló una "Circular Relativa Al Padron para la Elección de 

diputados y Prevenciones en cuanto a Vagos, Cesas de Prostitución, de Juegos o Escándalos y acerca 
de la Educación de ta Juventud", en la cual se señalaba que el ayuntamiento de la capital 
nombraría un vecino de cada manzana a efecto de que levantara un padrón bajo 
diversos lineamientos. 
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LEY SOBRE LA ELECCION DE DIPUTADOS PARA EL CONGRESO GENERAL 
Y DE LOS INDIVIDUOS QUE COMPONGAN LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES. 
Fué expedida el 30 de noviembre de 1838, en ciertos términos es muy parecida a la de 
1830, con la única diferencia de que tuvo su origen en una constitución Conservadora, 
las "Siete Leyes". 

Establecía una estructura orgánica compuesta por un Supremo Poder Conserva
dor, un Supremo Poder Ejecutivo y un Congreso General, compuesto por dos Cáma
ras, y un Supremo Poder Judicial. 

Los únicos titulares de esas dos Cámaras que podían ser elegidos por los 
ciudadanos eran los diputados, electos en segundo grado. 

Los senadores eran elegidos por la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo - en 
junta de ministros - y la Suprema Corte de Justicia, mediante listas que enviaban a las 
Juntas Dlstrltales, mismas que elegían a miembros de las tres listas y enviaban la nueva 
lista a el Supremo Podar Conservador, quien calificaba y declaraba electos a los nuevos 
senadores; la Cámara de Senadores se renovaba por mitad cada dos años. 

Para elegir al titular del Poder Ejecutivo era elegida una tema por la Suprema Corte, 
una por la Cámara de Senadores y una por el Presidente de la República - en junta de 
ministros-, listas que se enviaban a la Cámara de Diputados, donde se elegía una lista 
que se enviaba a las juntas locales para que estas designaran al Presidente por mayoría 
simple. 

El Supremo Poder Conservador se elegía de la siguiente manera: cada Junta 
Departamental elegía el número de miembros que faltaban, lista que enviaba a la 
Cámara de Diputados, quien designaba, por mayoría absoluta, la tema o temas de 
candidatos, que era enviada a la Cámara de Senadores, Instancia que finalmente elegía 
a los ciudadanos que deberían Integrar el Supremo Poder Conservador (compuesto 
de cinco miembros y con duración de dos años en el cargo). 

La Cámara de Diputados se renovaba por mitad cada dos años, para tal efecto el 
país era.dividido en dos secciones; en cada sección se elegía un comisario, mismo que 
a su vez designaba un elector de partido; los electores de partido elegían, por último , 
a los diputados y a los miembros de la Juntas Departamentales. 

En esta nueva normallvldad sa daba al gobierno central la facultad de legislar en lo 
relativo a los procedimientos electorales y coordinar los mismos; también se obligaba 
a los ciudadanos a 'inscribirse en el padrón de su municipio', ello a fin de fortalecer la 
figura del padrón electoral. 
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CONVOCATORIA PARA LAS ELECCIONES DE UN CONGRESO CONSTITU· 
YENTE. Emttlda el 10 de diciembre de 1641 por Santa Anna; según esla convocatoria 
por cada 70 mil habitantes se ellglría un diputado. 

Este ordenamiento únicamente se utllizó una vez y dló nacimiento a un Congreso 
Conslituyente que nunca consolidó su actividad debido a las pugnas existentes. 

BASES ORGANICAS DE LA REPUBLICA MEXICANA. Publicadas el 14 de junio 
de 1843. Dichas bases Incluían en el cuerpo de su texto la normatlvldad electoral, para 
lo cual creaban - en el título octavo - un poder electoral, pero retomaba los complejos 
sistemas, Indirectos, por juntas primarias y secundarlas que elegían un Colegio 
Electoral, mismo que elegía a los diputados al congreso y a los vocales a las asambleas 
de cada departamento; asimismo en su artículo 150 consagraba el voto restringido. 

DECRETO QUE DECLARA LA FORMA Y DIAS EN QUE DEBEN VERIFICARSE 
LAS ELECCIONES PARA EL FUTURO CONGRESO. Emitido el 19 de junio de 1943, 
en cierta medida este decreto vino a ser un reglamento, en materia electoral, da las 
'Bases Orgánicas'. 

Durante el perlódo comprendido entre 1846 y 1850, en nuestro país tuvieron Jugar 
una serle de movimientos armados en busca del poder. 

En ese lapso se promulgaron diversas disposiciones en materia electoral, conte
niendo cada una los lineamientos e Ideas del grupo emisor; dentro de tales ordena
mientos encontramos los siguientes: 

CONVOCATORIA PARA UN CONGRESO EXTRAORDINARIO,A CONSECUEN· 
CIA DEL MOVIMIENTO INICIADO EN SAN LUIS POTOSI EL 14 DE DICIEMBRE DE 
1845. Expedida por el general Mariano Paredes Arrillaga, en su calidad de Presidente 
Interino de la República Mexicana, el 27 de enero de 1846. 

CONVOCATORIA QUE REFORMA LA DEL 17 DE JUNIO DE 1823. Expedida en 
el mes de agosto de 1846 por el general Mariano Salas, en ejercicio del Supremo Poder 
Ejecutivo; junto con esta convocatoria se em:tló el 'Decreto que declara vigente la 
Constitución de 1824'. 

ELECCIONES DE LOS SUPREMOS PODERES. Disposición promulgada por 
José Joaquín Herrera, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ese momento, 
el 15 de mayo de 1649. En el mes de mayo del mismo año expide otro decreto para 
'las elecclones de ayuntamientos•. 
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Como hemos podido observar hasta el momento todos los ordenamientos en 
matarla electoral de la primera mitad del Siglo XIX basaban los regímenes democráticos 
en elecciones Indirectas en segundo grado, para Integrar la Cámara de Diputados, en 
Jos que el voto era ejercido en Juntas de Electoras o Colegios Electorales. 

11855 -19741 

CONVOCATORIA PARA EL CONGRESO CONSTITUYENTE. Tiene su funda· 
mento en el artículo 5 del Plan de Ayala y lué publicada en agosto de 1655. 

Dentro de sus Innovaciones destaca que a las juntas departamentales las llama 
Juntas de Estado; por cada 50 mil habitantes se elgía un diputado y estos últimos 
calificaban sus elecciones. 

EL ESTATUTO ORGANICO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA. 
Expedido por Comonfort el 15 de mayo de 1656. Establecía el sufragio universal a los 
18 años. la obligación de lnscrlblrso en el padrón de la municipalidad, votar en las 
elecciones, desempeñar los cargos de elección popular y prohibía a los eclesiásticos 
seculares participar en lo político. 

LA CONSTITUCION FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE 
5 DE FEBRERO DE 1857. Dentro de su aspecto electoral destaca la Implantación del 
sufragio universal, el sistema de elación Indirecta en primer grado y el escrutinio directo. 

El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, formado por repre
sentantes elegidos en forma Indirecta. 

Entre los requisitos establecidos para ser elegible se señalaba: una edad mínima 
de 25 años, ser meldcsno en ejerclclo de sus derechos y no ser eclesiástico; los 
diputados duraban en su cargo dos años. 

El Presidente de la República era elegido de manera Indirecta en primer grado, 
mediante voto secreto, siendo necesario tener más de 25 años, ser mexicano por 
nacimiento, no pertenecer al estado eclesiástico y estar en el territorio nacional al tiempo 
de la elección. 

El Poder Judicial se componía de la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de 
Clrcutto y de Distrito. Para ser miembro del Poder Judicial se requería ser Instruido en 
la ciencia del derecho, ser mexicano por nacimiento y tener un mínimo de 35 años al 
día de la elección, la duración en el cargo era de seis años. 

65 



LEY ORGANICA ELECTORAL Emitida el 12 de febrero de 1857. Compuesta de 
once capítulos, 63 artículos y 4 transitorios, donde se Instituyen elecciones Indirectas 
en primer grado para Integrar los tres poderes federales. 

Esta ley orgánica tuvo gran relevancia en virtud de que contenía nuevas concep
ciones en los procesos electorales, a saber: 

Divide al país, para efectos electorales, en distritos electorales, uno por cada 40 mil 
habitantes, donde por medio de votación directa se elegía un elector, mismo que a su 
vez elegla diputados. 

Establecía que todo et proceso electoral fuera coordinado por los gobiernos 
estatales y las autoridades munlclpales. 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE LOS SUPREMOS PODERES FEDE· 
RALES, DE 14 DE AGOSTO DE 1867. Expedida por el Presidente Benito Juárez; fué 
acompañada de una clrcular del ministro Sebastlán Lerdo de Tejada, en la que se 
Invitaba al pueblo a votar y a expresar su voluntad en lo referente a reformar la 
Constitución Federal en cinco puntos. Dichos puntos eran: restableclmlento del equi
librio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, mediante el sistema blcamaral; el veto 
suspensivo a las resoluciones del Congreso por parte del Ejecutivo; Intercomunicación 
por escrito, de los poderes federales; restricciones a la Comisión Permanente para 
convocar a sesiones extraordinarias y determinar un modo de proveer ta sustitución 
provisional del Ejecutivo. 

Los puntos propuestos fueron rechazados en las votaciones. 

DECRETO DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1867. A través de él se dividía al país en 
15 distritos electorales, ello siguiendo los llneamlentos de ta Constitución de 1857. 

DECRETO DE 5 DE MAYO DE 1869. Reformaba el articulo 16 de la Constitución 
vigente de tal manera que no se podía ser electo diputado si se habla servido al Imperio 
de Maxlmlllano. 

REFORMA ELECTORAL DE 8 DE MAYO DE 1871. Por medio de esta dlsposlclón 
se reformaba ta Ley Orgánica Electoral de 1857 en diversos puntos, entre ellos: El 
Presidente de ta Junta Electoral Local dejaba de ser ta primera autoridad política local 
y era sustituido en tal función por un ciudadano electo por mayorla de votos entre los 
miembros del Ayuntamiento. 

El Congreso de ta Unión, al lanzar la convocatoria para elegir diputados tendrla que 
sei\alar el número de curules a cubrir que te corespondía a cada estado y territorios 
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del país; también estableció que en caso de no obtenerse mayoría de votos en la 
elecclón respectiva, el Congreso, constituido en colegio electoral, eliglrfa al Presidente 
de la República o de la Suprema Corte de justicia, según fuera el caso. 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE 1857. Emitido el 23 
de octubre de 1872, ampliaba las prohibiciones para ser candidato a Diputado, 
Presidente de la República, Secretarlo de Despacho, Magistrado de la Suprema corte 
de Justicia y los Funcionarios Federales de los Juzgados de Distrito, los Jefes de 
Hacienda Federal, los Comandantes Militares, los Gobernadores, los Secretarlos de 
Estado, los Jefes Políticos, los Prefectos, los Subprefectos y otros funcionarios de 
menor jerarquía. 

En 1874 se reformó y adlclóno la Constitución Federal reincorporándose la figura 
senatorial. 

DECRETO SOBRE LA ELECCION DE SENADORES DE 15 DE DICIEMBRE DE 
1874. Emitido por el Presidente Lerdo de Tejada, tenía la finalidad de regular la reforma 
electoral ya mencionada; estableela que el procedimiento por el cual se ellglrfan 
Senadores sería Igual al de Diputados, es decir, de manera indirecta en primer grado. 

1 LEGISLACION ELECTORAL DEL PORFIRIATO j 
REFORMAS A LA CONSTITUCION FEDERAL, DE 6 DE MAYO DE 1878. Esta 

reforma permitió la reelecdón; el artículo 78, una vez reformado, establecía que el 
Presidente de la República no podía volver a ocupar el cargo sino pasados cuatro años 
de la terminación de su mandato y el artículo 109 establecla la misma situación para 
los gobernadores. 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY ELECTORAL DE 12 DE FEBRERO DE 1857. 
Publicado el 16 de diciembre de 1882; mediante este decreto se daba facultades a los 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia para elegir al Presidente y Vicepresidente de 
la misma (por mayorfa absoluta de votos). 

REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1890. Por medio de 
ella se abre la puerta para que Porfirio Diez se reelija Indefinidamente en la presidencia. 

LEY ELECTORAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 1901. Es muy similar, en lo general, 
a la ley del 12 de febrero de 1851, pero Incorpora dos grandes modalidades: Los 
distritos electorales se Integraban con 60 mil habitantes y, por otro lado, regula en su 
seno la elecclón de diputados y senadores. 
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REFORMAS, ADICIONES y SUPRESIONES DE 6 DE MAYO DE 1904. Establece 
que la única que tenía la facultad de ereglrse en Colegio Electoral, a efectos de calificar 
la elación de Presidente y de Vicepresidente de la República, Magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia y de Senadores, era la Cámara de Diputados. 

Otro punto destacable es el hecho de que amplía la duración en el cargo presiden
cial a seis años. 

l ,LEGISLACION ELECTORAL DE LA REVO,LUCION 1 

LEY ELECTORAL DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1911. Promulgada por Madero, 
regula y plasma las elecclones del sistema que surgió de la Revolución de 191 o. Consta 
de ocho capítulos, 117 artlculos y 3 transitorios. 

En esta ley por primera vez se reglamenta la actividad de los partidos políticos, 
enumerando, brevemente, los requisitos para su creación. 

La eiecclón de representantes seguía siendo Indirecta en primer grado, con la 
salvedad de que el voto era secreto a partir de la primera elección; las fases jerárquicas 
de la elección eran: Sección, Colegio Municipal Sufragéneo y Distrito Electoral. 

Las secciones se Integraban con 500 a 2,000 habitantes y por ceda 500 se elegía 
un elector. 

Primero se elegían Diputados y posteriormente se designaban Senadores, Presi
dente, y Vicepresidente de la República y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, 
suceslvamente. 

DECRETO QUE REFORMA LA LEY ELECTORAL DE 11111. El 22 de marzo de 
1912 se reformó y adicionó dicha ley, el decreto esteblecfa la elección directa y secreta 
de Diputados y Senadores, lo que ocasionó que también se estableciera un slstem@ 
de computo de votos, organizado alrededor de colegios electorales. 

LEY ELECTORAL PARA LA FORMACION DEL CONGRESO CONSTITUYENTE. 
Emitida el 20 de septiembre de 1916, contiene una compllaclón de las prácticas 
electorales más comunes hasta esta fecha. Consta de seis Capftulos y 57 artículos. 

Sustituye a los colegios electorales por juntas computadoras, las cuales Iban a 
realizar el conteo de los votos, sin tener facultades para calificar los vicios que llegaran 
a encontrar. 
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En lo relativo a los partidos políticos, daba como un hecho su existencia y se 
dedicaba a enumerar sus derechos y obligaciones, resellando el hecho de que se 
prohibía a los mismos tener denominación religiosa y que se formaran únicamente en 
favor de un grupo social, raza o creencia. 

1 CONSTITUCION PO.UTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 J 

Actual Constitución que rige la vida de nuestro país. en su momento fué conside
rada como un gran avance social y democrático. 

En lo que se refiere a la cuestión electoral, únicamente apuntaremos los puntos 
más Importantes: 

• Eleva a categoría de decisión politice fundamental el sufragio, ya que que lo 
considere un derecho y una obligación de los ciudadanos; asimismo marca el aspecto 
positivo del voto al preescriblrlo en dos sentidos: como derecho y como obligación. 

• Adopta, tajantemente, la elección directa para Diputados, Senadores y Presiden
te de la República, misma que va a ser reglamentada por la Ley Electoral respectiva. 

• En su artículo cincuenta y uno estableció la calidad representativa de los 
diputados, electos cada dos años, uno por ceda 60,000 habitantes. 

• Finalmente, la Constitución contempla el principio de 'No Reelección' en su 
artículo ochenta y cuatro, mismo que establece que el Presidente de la República durará 
en su cargo cuatro años. 

LEY ELECTORAL PARA LA FORMACION DEL CONGRESO ORDINARIO, DEL 
6 DE FEBRERO DE 1917. Tuvo su origen en el artículo 6 transitorio de la Constitución 
Federal del 17. Formada por ocho capltulos y 76 artículos; su contenido es muy 
semejante al de la 'Convocatoria para la Formación del Congreso Constituyente". 

La principal función de esta ley reside en el hecho de que es el primer ordenamiento 
electoral que reglamenta la elección directa del Presidente de la República. 

Otra novedad de esta ley es el hecho de que cada Cámara va a calificar sus 
respectivas elecciones y que la calificación de la elección presidencial correspondía 
únicamente a la Cámara de Diputados. 

En lo relativo a la reglamentación de los partidos pollticos se volvieron a aplicar los 
mismos lineamientos de la anterior legislación electoral. 
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LEY ELECTORAL DE 2 DE JUNIO DE 1918. Emitida por el gobierno de Carranza, 
mismo que a través de este ordenamiento pretendió reglamentar los preceptos 
constitucionales relativos a la elación de los poderes federales. 

Constaba de once capítulos, 123 artículos, 5 transitorios y cinco anexos. 

Eatablecía que las listas electorales serían permanentes y sujetas a revisión cada 
dos años; garantiza el sufragio universal en su artículo 37 y concedía el mismo trato a 
todos los varones que estuvieran en ejercicio da sus derechos políticos. También 
enumeraba los requlsilos para poder ser diputado o senador, a saber: ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, vecino del lugar donde se realizara la elección y tener mínimo 
25 y 35 años, respectivamente, el día de la elección. 

En el texto de esta ley se incorporaron los principios fundamentales que dieron 
origen a la Revolución Mexicana; No Reelección, Sufragio Efectivo, elecciones directas 
y libertad de participación política, con la universalización del sufragio, para la Integra
ción de los órganos del gobierno. 

Por medio de esta ley se otorgaron grandes poslbllldades de Integración, fortaleci
miento y garantlas en la participación polftlca a los Incipientes partidos políticos de ese 
entonces. 

Fijaba los requisitos para Integrar un partido político y establecía la limltante de que 
estos no podían tener nombre religioso o que se Integraran exclusivamente por una 
determinada raza o religión. Finalmente, Incorpora un capftulo dedicado únicamente a 
establecer los delltos y las penas en materia electoral. 

Durante veinticinco años, aproximadamente, las elecciones federales fueron regla
mentadas por esta ley. 

LEY ELECTORAL FEDERAL DE 17 DE ENERO DE 1946. Integrada por doce 
capítulos, 136 artículos y 4 transitorios. Esta ley provocó un cambio a las estructuras 
electorales del país, ya que por primera vez los procesos electorales quedaban a cargo 
de la federación. 

Sa otorgaba a los Estados y Municipios la facultad de coordinar la elaboración del 
padrón electoral local y, a su vez, los Comites Electorales Dlstritales se encargaban de 
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de su distrito. 

Dentro del capítulo relativo a los partidos politices se hace una reestructuración de 
la normatlvidad existente, ya que se aumentaron y perfaccionaron los requisitos para 
poder formar un partido. 
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Instituye dos nuevas figuras, el Consejo del Padrón Electoral, como una Institución 
permanente, considerada como un cuerpo técnico dotado de cierta autonomía admi
nistrativa y la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, formada por los podares 
públicos y los ciudadanos, cuya función es vigilar la preparación y el desarrollo de los 
procesos electorales. 

Esta ley fué reformada, el 21 de febrero de 1949, en 81 de sus artículos. 

LEY ELECTORAL FEDERAL DE 4 DE DICIEMBRE DE 1951. Compuesta por 
doce Capítulos, 149 artículos y 4 transitorios; esta ley Incorpora modificaciones 
fonmales y se añadieron disposiciones tendientes a aumentar le efectividad del sufragio 
y establecer la responsabilidad compartida en la vigilancia del proceso electoral 
(estado, partidos políticos y ciudadanos). 

Dentro de su contenido destacan las siguientes disposiciones: 

Las elecciones ordinarias para diputados se celebrarían cada tres años y las de 
senadores y Presidente de la República cada seis años. · 

Fija una Comisión Federal Electoral, renovable cada tres años con las mismas 
funciones y atribuciones de la antigüa Comisión de Vigilancia Elctoral; asimismo 
establece que para efectos electorales, las autoridades federales, locales y municipales 
van a ser órganos auxiliares de la Comisión. 

El Registro Nacional de Electores sustituye al Consejo del Padrón Electoral y es 
definido por la ley como •una lntituclón de servicio público con funciones permanentes, 
encargada de mantener al comente el registro de los Estados, de expedir las creden
ciales de electores y de proporcionar a los organismos electorales el Padrón Electoral'. 

Esta ley sufrió tres reformas, la primera el 7 de enero de 1954, primordialmente para 
permitir el voto a la mujer, regulando fa respectiva reforma constitucional; al ser creados 
los diputados de partido, con la reforma constitucional de 1963, la ley sufre su segunda 
refonma, el 28 de diciembre de 1963, para regular en su seno esta nueva figura; y 
finalmente, en 1970 se realiza la última modificación a efecto de reorganizar las 
Instituciones relativas al padrón electoral, reforma publicada el 19 de enero de dicho 
año. 

LEY ELECTORAL DE 5 DE ENERO DE 1973. Surge como consecuencia de la 
refonma constitucional de 1972, en la que se redujo el porcentaje necesario para tener 
derecho a diputados de partido, se redujo la edad de 25 a 21 años para ser diputado 
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y se otorgó el voto a todos los hombres y mujeres de dieciocho años, sin Importar su 
estado civil. 

Esta nueva ley estaba compuesta por siete Capítulos, 204 artfculos y 3 transftorlos. 

LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLmCAS Y PROCESOS ELECTORA' 
LES; . 

Esta ley se derivó de la reforma constitucional de 1977, con la cual se da respuesta 
a dos reclamos sociales: por una parte la actualización da las formas Jurfdlcas 
electorales y, por la otra, la Introducción de mecanismos e Instituciones acordes con 
el sistema de partido dominante. Con esta roforma el grupo dominante trató de ampliar 
las vías democráticas del pals. 

Esta reforma afectó a diversos artículos constltuclonales, a saber: Artlculo 41, 
consagra el régimen de partidos y otorga reconocimiento conslituclonal a tos mismos; 
artlculos 52, 53, 54 y 55, establecen las bases para un nuevo sistema electoral de 
predominante mayoritario y representación proporcional, en el ámbito federal y con 
proyección a lo estatal y municipal; Artículo 73, Instaura formas semldemocrétlcas para 
el Distrito Federal; artículos 60 y 94, ampliación de facultades de la Suprema Corte para 
intervenir en materia elecloral; y artículos 60, 61, 65 y 75, adoptando algunas nuevas 
reglas relativas a Is Integración del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 

Todas estas reformas dieron origen al nacimiento de la Ley Federal de Organiza
ciones Políticas y Procesos Electorales (LO.P.P.E) el 28 de diciembre de 1977. Dicha 
ley esté compuesta por 250 artlculos, divididos en cinco tftulos, y 3 transitorios. 

La LO.P.P.E. trataba de fortalecer la democracia, a eleclo de autentificar y legitimar 
toda acción que se diera entre gobernados y gobernantes. 

Mario Moya Palencia señala que son siete los grandes objetivos perseguidos pór 
esta ley, estableciendo que •tos caminos para llegar a la unidad democrática y 
revlgorlzar la legitimación electoral son: 

A) Propiciar la creación de nuevos partidos polftlcos; 

B) Establecer el sistema de diputados a través de los medios de representación 
proporcional para favorecer a las minarlas; 

C) Introducir un nuevo sistema de calificación de las elecciones, en et que podrá 
participar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para vigorizar la credibilidad de 
los comicios; 
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D) Fomentar la acción de las minorías y su representación en las legislaturas locales 
y en los ayuntamientos con más de 300 mil habitantes; 

E) Referendúm e Iniciativa popular en el Distrito Federal, para la Introducción de 
formas de gobierno semldirectas; 

F) Robustecimiento de las funciones de control sobre el Ejecutivo, de la Cámara 
de Diputados; y, 

G) Declaración de que el Estado garantizará el derecho a la información.• 1 

Dentro de los grandes avances de esta ley se encuentra: 

1. Propicia la creación de nuevos partidos políticos, favoreciendo a las asociaciones 
políticas que aún sin estar registradas, hubieren participado por más de cuatro años 
en )ornadas políticas, a fin de que pudieren obtener el llamado Registro Condicionado, 
siempre y cuando presente candidatos a diputados y cumplieran con cierto porcentaje 
de votación total nacional. 

2. Perfecciona el sistema de representación proporcional, propiciando que los 
partidos minoritarios obtuvieran representación en la Cámara baja. Para ello estableció 
un número fijo de componentes de la Cámara de Diputados, 400, repartidos de la 
siguiente manera: 

a) 300 diputados elegidos mediante el sistema de mayoría relativa, en 300 distritos 
unlnominales; y, 

b) 100 diputados electos bajo un sistema de representación proporcional, en tres 
reglones plurlnomlnales, mediante la presentación de listas de candidatos. 

3.- Otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación facultades para conocer de 
los recursos de reclamaclón que Interpusieran los partidos polftlcos en contra de las 
resoluclones emitidas, durante el proceso electoral o la calificación del mismo, por Jos 
organismos electorales. 

El pero aplicable a este punto es el hecho de que las resoluciones emlUdas por la 
Suprema Corte de Justicia se harán del conocimiento del Colegio Electoral, para que 

MOYA PALENCIA, Mario. Citado por ROSELL ABITIA, Mauricio. Los rdbunales de lg 
eonrenc!oap electoral Tesis, UNAM, México, 1989, pag. 57. 
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dicho organismo emita nueva resolución, la cual tendrá el carácter de definitiva e 
Inatacable. 

4.· El Colegio Electoral se Integrará por 100 presuntos diputados, 60 de mayoría 
relativa y 40 de representación proporcional; dentro de su accionar, su principal 
obligación será calificar la validez o Invalidez de un proceso electoral. 

5.- Esta ley dispone que aquellos municipios que excedan de 300 mil habitantes 
eligieran diputados locales mediante el sistema de representación proporcional, a 
electo de permitir que los partidos minoritarios tuvieran acceso a la toma de decisiones 
en las Legislaturas Locales. 

1 EL CODIGO FEDERAL ELECTORAL 1 

Tiene su origen en la reforma constitucional de 1986, en la cual se reformaron cinco 
artículos de la Constitución. 

El artículo 54 se reformó en su fracción 1, para establecer que cualquier partido 
político que alcanzara el 1.5% de la votación nacional tendrá derecho a diputados de 
representación proporcional, siempre y cuando el partido en cuestión no alcance el 
51% de dicha votación o que sus constancias de mayoría sean Igual o mayor a la mitad 
más uno de los miembros de la Cámara. 

El 56 se reformó, para regresar al procedimiento clásico de la teoría del estado 
federal, mismo que consiste en establecer que la mitad de la Cámara de Senadores se 
renovará cada tres años, ya que se considera conveniente que se mantenga la tradición 
legislativa mediante le permanencia, en su función, de la mitad de los senadores, lo 
que propícla que la labor legislativa de dicho órgano tenga continuidad. También se 
precisó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión calificará la elección de 
Senadores relativa al Distrito federal. 

La reforma al artículo 60 fuá para establecer que el Colegio Electoral de la Cámara 
de Diputados se Integre por todos los presuntos diputados que obtengan su constancia 
respectiva. 

En lo que concierne al Colegio de la Cámara de Senadores, éste estará Integrado 
por los presuntos senadores que obtuvieron las constancias respectivas y por la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Por último, en la reforma a este artículo se establece que la preparación, desarrollo 
y vigilancia de los procesos electorales corresponde al Gobierno Federal; asimismo se 
establecerá, mediante la ley respectiva, los medios de Impugnación a los actos 
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electorales e Instituirá un tribunal competente para resolver las controversias en materia 
electoral, cuyas resoluciones serán obligatorias. 

En el artículo 77, una vez reformado, se estableció que las vacantes de los 
miembros de cada Cámara se cubrirán mediante convocatoria a elecciones extraordl· 
nanas y los mecanismos a seguir para cubrir tales vacantes. 

Por último, se reformó el artículo 18 transitorio para establecer que los términos de 
duración en et cargo de tos miembros de las LIV y LV Legislaturas se ampliarían en 
algunos casos. 

El Código Federal Electoral fué publicado el 12 de febfrero de 1987 y se compone 
de ocho libros, múltiples títulos y capítulos, 361 artículos y 5 transitorios. 

Los principales aspectos políticos de este Código fueron: 

A) Fortalecimiento del sistema pluripartldista; 

B) Mayor representativldad de la ciudadanía en el Congreso de la Unión; 

C) Establecimiento, a nivel reglamentario, de la renovación parcial cada tres años 
del Senado; 

O) Establecimiento de un nuevo sistema de calificación de los procesos electorales; 
y. 

E) La creación de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, organismo autónomo 
encargado de resolver todas las controversias que se dieren en materia electoral. 

Dentro de este nuevo ordenamiento se trata de lograr una relación más equitativa 
entre el porcentaje de votos obtenido por un partido y el número de curules que alcanza 
en la Cámara de Diputados, ello basado en la primicia de que el fortalecimiento del 
Poder Legislativo aumenta la seguridad y eficacia en la autoevaluaclón de su ejercicio, 
así como asegurar una completa Imparcialidad en la calificación de las elecciones 
federares. 

Una medida tendiente a lograr tal propósito es el establecimiento en el Código de 
que un mínimo del 30% de las curules de la Cámara de Diputados sea asignadas a los 
partidos minoritarios. 

Como complemento de lo anterior se estableció que las resoluciones tomadas por 
el Colegio Electoral, en la calificación de las elecciones, serán definitivas e Inatacables. 
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Otro punto de gran relevancia en esta ley electoral es la eliminación del recurso de 
reclamación ante la Suprema Corte de justicia de la Nación, recurso que es sustituído 
por la creación de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, mismo que será autónomo 
a efecto de que garantice la seguridad e imparcialidad en la resolución da los conflictos 
electorales y cuyos magistrados serán nombrados de una lista de abogados, propuesta 
por los partidos políticos al Congreso de la Unión, quien realizará la elección. 

Por último, reglamenta la reforma constitucional relativa a la renovación parcial de 
la Cámara de Senadores. 

En 1987 se reformó el artículo 73 Constitucional, creandosá una Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, como un órgano representativo. Este hecho 
propició que el Código Federal Electoral fuera adicionado con un Libro Noveno el 6 de 
enero de 1988, dicho libro regulaba todo lo relativo a la elección da los Integrantes de 
dicha asamblea, con lo que se aumentaron a 406 los artículos, 7 los transitorios y se 
reformaron.tres artículos. 

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES V PROCEDIMIENTOS. ELECTORA· 
LES. 

La base de este nuevo código electoral es la reforma constitucional de 1990 por 
medio de la cual se modificó el texto de siete artículos de la Constltuclón. 

Se reformó el artículo 52, para establecer la profeslonalizaclón de los seNlclos 
electorales prestados por los miembros del órgano encargado de realizar las elaciones 
federales. 

Se constituclonaliza la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos puedan 
asociarse libre y pacíficamente e Inmiscuirse en los asuntos políticos del país, artículo 
35 de la Constitución. 

Al reformarse el artículo 36 se obliga a los ciudadanos mexicanos a incribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos, como una medida tendiente e otorgar, en un futuro, 
una cédula nacional de Identificación única. 

En el nuevo articulo 41 se establece que la organización de las elecciones federales 
son una función estatal ejercida por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, creando para 
ello un nuevo organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; 
autónomo e Integrado por consejeros y consejeros magistrados nombrados por 
ambos poderes y por los representantes de los partidos pol~icos. 
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Sus funciones serán: las relativas al padrón electoral, preparar y vigilar la Jornada 
electoral, atender a los partidos pol~icos, e Impartir capacitación electoral a ciudadanos 
y funcionarios. 

Se crea un tribunal autónomo que conocerá da las controversias electoral y de los 
recursos que en dicha materia presenten los ciudadanos o los partidos políticos, cuyas 
resoluciones no podrán ser atacadas por juicio o recurso alguno. 

Después de la reforma, el articulo 54 establece nuevos principios y reglas a seguir 
en la dlstrlbucl6n de los diputados de representación proporcional, destacando lo 
siguiente: 

a) Para tener derecho a este tipo de diputados un partido debe acreditar que 
participó con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos dosclantos 
distritos unlnomlnales; 

b) El partido que alcance el 1.5% de la votación total tendrá derecho a diputados 
de representación proporcional; y, 

c} Ningún partido podrá contar con más de trescientos cincuenta diputados electos 
por ambos principios. 

En el articulo 60 se establece que cada Cámara calificará las eleclones de sus 
miembros, ello a través de un Colegio Electoral conformado por cien presuntos 
diputados nombrados por los partidos de acuerdo al porcentaja de votación obtenida 
por cada partido. 

También se establece que las resoluciones del Tribunal Electoral serán obllgatorlas 
y sólo podrán ser modificadas o revocadas por los Colegios Electorales, en ciertos 
casos; y que las resoluciones de los Coleglos Electorales serán definitivas e Inataca
bles. 

Se cambian, as! mismo, las reglas para la asignación de representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal bajo el principio de representación proporcional, ello en 
la reforma al articulo 73 

Para poder aplicar debidamente todas estas nuevas disposiciones fué necesarta la 
creación de una nueva normatlvldad que reglamentara dichas reformas, surgiendo el 
Código Federal de lnstttuclones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el cual fuá 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 1990. 
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Esta nueva legislación consta de ocho Libros -- cada uno con varios Títulos y 
Capítulos -, 372 artículos y 16 transitorios, destacando de su contenido los siguientes 
puntos: 

LIBRO PRIMERO. 'De la Integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión', en el cual se tratari los siguientes aspectos: 

• Establece la observancia general y el carácter de normas de orden público del 
contenido de dicho Código; 

• Fija los órganos que lo van a aplicar y los criterios a seguir en su aplicación; 

• Enumera los derechos y obligaciones, generales, de los ciudadanos; 

• Enllsta las diversas definiciones del voto y sus características; 

• Agrega requisitos de elegllibllldad a los ya establecidos en la Constttuclón 
Federal; y, 

• Fija los sistemas electorales a aplicar en la elección de Diputados, Senadores y 
Presidente de la República, reglwnentando los respectivos artículos constitucionales. 

LIBRO SEGUNDO. 'De los Partidos Políticos', el cual trata de: 

• La definición de los partidos polfticos; 

• Los derechos y obligaciones de dichas Instituciones; 

• Los requisitos pera su registro, condicionado o definitivo; 

• Las prerrogativas de los partidos políticos, punto que se ha visto aumentado y 
perfeclonado por este ordenamiento; 

• Las reglas para la fo¡maclón de frentes, coaliciones y fusiones entre los partidos 
políticos; y, 

• Las causas de la pérdida del registro, condicionado o definitivo, de los partidos 
políticos. 

LIBRO TERCERO. 'Del Instituto Federal Electoral', donde se norma todo lo relativo 
a este nuevo órgano, mismo que sustituye a la Comisión Federal Electoral, destacando: 
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• El establecimiento de Jos fines, características, atribuciones y ámbito de compe
tencia del Instituto; 

• La fijación de su organigrama Interno y la manera de Integración de dicho 
organigrama; 

• La creación de un Registro Federal de Electores, sustituto del Registro Nacional 
de Electores, con mayores atribuciones; y, 

• La creación de cinco Direcciones EJecutlvas, con las atribuciones de la anterior 
Comisión Federal Electoral. 

LIBRO CUARTO. •oe los Procedimientos Especiales de las Olrecclones E¡ecutivas•. 
Debido a que se consideró que dos de las cinco Direcciones Ejecutivas, la del Registro 
Federal de Electores y la del Servicio Profesional Electoral, eran de vital Importancia y 
qua debían ejecutar ciertas actividades de gran relevancia, se creó un Libro que 
exclusivamente regulara el accionar de esas dos direcciones; en él destacan: 

• La forma de Integración del Registro Federal de Electores; 

• La obllgaclón ciudadana de Inscribirse en dicho registro y de obtener su 
credencial de elector; 

• Las regles a segulr en la elaboración del padrón electoral; 

• Las normas a seguir para obtener la credencial ya mencionada; 

• Los requisitos y modelos a seguir en la formación de la listas nominales de 
electores; 

• Los derechos y obligaciones de los partidos políticos, respecto del Registro 
Federal de Electores y los documentos de él emitidos; y, 

• La fijación de los lineamientos a seguir en la elaboración del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral. Es conveniente recordar que dicha profeslonellzación es uno de 
los principales puntos Introducidos por la reforma constitucional de 1990. 

LIBRO QUINTO. "Del Proceso Electoral', Regula todo lo relativo e las elecciones, 
ordinarias o extraordinarias; resaltando de su contenido lo siguiente: 

• La definición de proceso electoral; 
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• La fijación de los calendarios electorales y de las etapas que Integran el proceso 
electoral; 

• El señalamiento de los actos preparatorios del proceso electoral; 

• El enunciamlento de los requisitos a cumplir para poder registrar candidatos a 
los puestos de elección popular; 

• Los términos aplicables a las campsñss electorales y las definición de ellas; 

• La Integración de las mesa dlrectlvss de casillas; 

• La fijación de las casillas, Incluidas lss especleles, nueva figura que Introduce el 
COFtPE para captar los votos de los electores en tránsito el día de la votación; 

• El registro de los representantes de los partidos pol~icos ante los órganos 
electorales; 

• Los requisitos y las características de la documentact6n y el material electoral; 

• La reglementaclón de la jornada electoral; 

• Las reglas a seguir en el escrutinio y cómputo de la votación; 

• El otorgamiento de resultados, preliminares y definitivos; y, 

• La expedición de constancias. 

LIBRO SEXTO. 'Del Tribunal Federe! Elector el', regula lo relativo a la Integración y 
funcionamiento de esta nueva figura electoral, la cual sustituye al Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, donde resaltan los siguientes puntos: 

• Oefinlción y atribuciones del tribunal; 

• Integración del mismo, por medio de una Sala Central y cuatro Regionales, 
donde se da un viraje y se descentraliza la lmpartlción de justicia en materia electoral; 

• Fijación de los requisitos para ser magistrado del Tribunal; 

• Causas de remoción de los Consejeros Magistrados o de los Magistrados, a 
través de la Comisión de Justicia, Innovación de este ordenamiento; y, 
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• Fijación del personal que Integrará cada sala. 

LIBRO SEPTIMO. • De las Nulidades; del Sistema de Medios de Impugnación y de 
las Sanciones Administrativas", regula lo relativo a: 

• Las nulidades de la votación y de la elección, causas y efectos; 

• Los medios de Impugnación; 

• Los casos en que procede la revisión, la apelación y la Inconformidad. Este nuevo 
ordenamiento varía los medios de Impugnación a efecto de propiciar una verdadera 
democracia; 

• Los órganos compelentes para conocer de dichos recursos; 

• Las reglas aplicables a los términos y las notificaciones; 

• Las causas de Improcedencia o acumulación de los recursos; 

• Las pruebas; es Importante señalar que en lo relativo a los últimos tres puntos 
el legislador decidió fijar su reglamentación dentro del mismo cuerpo de la ley, en lugar 
de fijar la aplicación supletoria de otras leyes, ello para dar una mayor continuidad y 
unHormldad en el procedimiento mismo; 

• Los efectos de la resoluciones emitidas por los órganos respectivos; y, 

• Las faltas administrativas y sus sanciones. 

LIBRO OCTAVO. "De la Elección o Integración de la Asamblea de Representantes 
del Distrito federal", donde se reglamenta las disposiciones constitucionales respecti
vas, sobresaliendo los siguientes puntos: 

• La forma de Integración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 

• La fijación de los requisitos de elegibilidad; 

• La normatlvldad aplicable al registro de candidatos; 

• La elección de los representantes; 

• La entrega de constancias, de meyorla relativa y de representación proporcional; 
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• El establecimiento del procedimiento a seguir en la aplicación del sistema de 
representación proporcional; y, 

• El establecimiento de los medios de Impugnación. 

Es Importante señalar que este código fué refonnado en cuatro de sus artículos el 
31 de enero de 1991. 
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CAPITULO IV 

ALGUNOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA APLICACION DEL 
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 

j INTRODUCCION 1 

Antes de entrar a analizar el tema ya planteado es necesario tener una Idea clara 
de cuél es el papel que el Estado juega en la sociedad de hoy en día. 

Para conocer ello es necesario precisar que nada de lo social le es ajeno al Estado, 
ni siquiera las manifestaciones estrictamente Individuales que podrían tener lugar fuere 
de su esfera, pero cuyas consecuencias y significados afectan a uno o varios miembros 
de la sociedad, por lo que él se encuentra en la necesidad de conocerles a efecto de 
brindar la garantía de su protección, y como respuesta a ese necesidad surge el Estado 
de Derecho, mismo que es una categoría histórica-social que Impuso la necesidad de 
justificar el papel de quienes mandan, propició la aparición de otros elementos en favor 
de quienes obedecen y que aparece como una respuesta a la necesidad de establecer 
un orden social. 

Una vez hecho el señalamiento anterior pasemos a ver, brevemente, el origen y 
desarrollo de lo.s derechos sociales. Estos surgen en Europa como una respuesta 
uniforme a la noción de derechos Individuales lrrestrlctos, siendo las causas determi
nantes para su nacimiento: 

•Los efectos múltiples de una lndustrlalizeclón creciente; el desarrollo de las 
Ideologías socialistas; 

• El crecimiento demogréfico que conoció la Europa Industrial en el siglo XIX; 

• La profundidad de la crisis económica con la agravación de la condición prole
taria; y, 

• El desarrollo de la acción sindicalista. 

La conquista de los derechos sociales propició que el orden· jurídico ampliara su 
contenido, ademés de cambiarle su naturaleza y conferir al Estado un nuevo papel 
frente a la sociedad; también propició que la clase obrera luchara y obtuviera escaños 
en los parlamentos, partiendo, para ello, de la Idea de que no podían ser libres si no 
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aseguraban los medios fundamentales para sobrevivir y obtener el derecho a luchar 
legítimamente por construir una sociedad que suprimiera todas las desigualdades 
existentes. 

'Es durante este proceso de relaciones sociales que la participación política pasa 
de ser un derecho del Individuo, a ser uno de los derechos sociales fundamentales'.1 

l LA PARTICIPACION POLITICA COMO DERECHO SOCIAL 1 
En un principio los derechos sociales tenían un contenido netamente económico; 

progresivamente su naturaleza social los conduce hacia un significado político, lo que 
propicia que su contenido admita nuevos derechos - derecho a la educación, a la 
Información, a la comunicación, a la participación pol~ica, etc. -. Hoy en día este es el 
perfil que ostentan, representando garantías esenciales para la sociedad en su conjunto 
y como resultado de ello los derechos sociales constituyen una serle de garantlas 
jurídicas en favor de la sociedad, pero correlativamente Imponen a los gobernantes 
obllgaclones de hacer. 

Los derechos sociales y la participación política son términos complementarlos 
encaminados a obtener la libertad mediante un orden social y polftico que garanticen 
el ejercicio de la misma. 

Es por todo lo anterior que los derechos sociales deben garantizar el derecho da 
la sociedad, en conjunto, a la riqueza. 

la finalidad de ra participación política, como derecho social, es garantizar que los 
Individuos y la sociedad, en su conjunto, puedan decidir y regir su destino común. Lo 
prioritario es lograr que las tendencias sociales se encuentren en posibilidad de ejercer 
ese poder político; decidir la forma en que se va a organizar ese poder y decidir sobre 
su orientación al ejercerlo. 

Podemos decir qua la combinación de todos Jos derechos sociales sería la única 
ruta que permitiría a la sociedad aspirar, realmente, a vivir en la libertad y en la justicia. 

la noción que de la libertad tengan el Individuo y la sociedad constituye el principal 
límite de actuación del poder estatal, pero la libertad como origen del pacto social 

UMON ROJAS, Mlguel. •ta participación poi Rica como derocho soctai•, Lgs derechos sociales 
del pueblo mexlcanp Manuel Porrúa, S.A., librarla México, 1979, Tomo 1, pag. 22a 
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también constituye el origen del poder; Ja sociedad en su fin último, no debe tener otro 
poder que el creado por ella para garanUzar su propia libertad. La libertad entonces, 
se presenta como objetivo fundamental de los derechos sociales y como razón última 
del principio de la participación política. 

El derecho a la participación política nace como un derecho social en 1798, una 
vez que el término 'constitucional" aparece como una limitación al ejercicio del poder; 
dentro de su significado se encuentra, también, el derecho del ciudadano a integrar Ja 
organización de dicho poder, ello, a través de su participación universal, principalmente 
en el órgano directivo y encargado de dictar las normas que regularían y limitarían el 
ejercicio del poder. 

La participación política nace como un derecho al cual aspiran las clases despro
tegidas y que no contaban con ninguna participación en la sociedad política. No es 
hasta que esas clases organizadas obtienen el derecho al voto, que dicha figura 
adquiere su real dimensión de universal, ya que con él las clases mayoritarias garanti
zan su derecho a Intervenir en la formación del poder; dicha participación surge de un 
proceso conflictivo que se da en el seno de Ja sociedad y no en el del Estado. 

Cuando surgen las demandas de participación van acompañadas con una voluntad 
de igualdad, contenidos que poco a poco Iré modificando a Ja sociedad civil, a la 
organización del poder y a las reglas de su ejercicio; es por todo ello que las normas 
que garantizan esa exigencia participativa tienen un sentido eminentemente social. 
Aunque Ja participación permite la forma de expresión Individual de la voluntad, a través 
del sufragio, el elactor cobra conciencia de que su accionar sólo tiene efectos en Ja 
sociedad en Ja medida en que se relacione con otras voluntades afines. 

'Al concluir que la participación polítlca se encuentra históricamente en el origen 
de Jos derechos sociales, se desprende también que la participación popular Inicia la 
lucha para obtener Ja vinculación entre lo social y Jo político, y aspirar a que lo segundo 
se encuentre subordinado al servicio del primero•. 2 

Por todo lo anterior, podríamos afirmar que la historia del Estado contemporáneo 
se ve reflejada en la lucha por el sufragio, en la lucha por conquistarlo, por hacerlo 
efectivo, por darte sentido, por ampliar Ja base social que a él accede, y finalmente, en 
la lucha por hacer llegar a través de él nuevas Ideologías al poder. 

2 IOEM., peo. 233. 
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Es por ello que para garantizar el real ejercicio del derecho a la participación 
polftlca de la sociedad mexicana y hacerlo cien por ciento efectivo es· necesario 
verificar y corregir la normativldad electoral del país, análisis que somera y brevemente 
trataremos de hacer en este capítulo, base medular de este trabajo, siempre teniendo 
en conslderac\6n el hecho de que una mayor partlcipeci6n política sería una base firme 
para lograr una verdadera democracia. 

Los problemas y cuestionamientos derivados de los comicios electorales de mil 
novecientos ochenta y ocho, propiciaron que se revisara el marco legal que regulaba 
la realización de las elecclones. Fue tal la magnitud de las dudas que se susci1aron 
acerca de la Imparcialidad de tales elecciones que el gobierno mismo tom6 conciencia 
de que una reforma sin el con censo de Ja oposición polftlca no tendría aspectos legales; 
en base a lo anterior y después de amplias negociaciones entre las fuerzas políticas 
representadas en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión creó en mli 
novecientos noventa el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE). ·. 

Esta nueva normatlvidad reguló las elecclones de mi\ novecientos noventa y uno, 
por medio de las cuales se renovaron el Senado y la Cámara de Diputados, de la cu alas 
nuevamente surgieron problemas y cuestionamlentos, los cuales obligan e analizar la 
normativldad vigente, a electo de detectar las fallas o lagunas y tratar de solucionarlas 
con las respectivas modificaciones que ello Implica. 

•en materia electoral puede pensarse en una necesaria etapa de reformas sucesi
vas y permanentes que en cada elección vayan ajustando las normas a las exigencias 
de una contienda electoral cabalmente democrátlca'.3 

A partir de las elecciones de mi\ novecientos noventa y uno se tiene la Impresión 
de que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el COAPE no cumplen con sus ob}etlvos 
en un cien por ciento y, por lo tanto, el COFIPE tiene que ser modificado en algunos 
aspectos. 

De esos aspectos a modificar trataremos de anallzar en este capitulo algunos de 
ellos: · 

3 WOLDENBERG, Jos6. •¿Qué sen\ y qué tué de la le¡¡lslaclón electoral?", tllOOl.i (México, 
México), VOi. 'YN, 1992, n(Jm. 170, pag. 37. 
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1 LOS PARTIDOS POLITICOS. j 
Por ser un factor básico e Indispensable en la búsqueda de la democracia es 

necesario revisar la normatlvidad relativa a los partidos políticos. Ello en virtud de que 
en nuestro país el sistema de partidos políticos está en construcción. 

REGISTRO CONDICIONADO. Esta figura que permtte participar, cumpliendo pre
viamente una serle de requisitos, a un partido político en una elección federal, tratando 
de lograr su registro definitivo, si obtiene un porcentaje de votos en la elección de que 
se trate, fuá Implantada en la reforma política de mil novecientos setenta y siete; olvldada 
por el código de mil novecientos ochenta y siete, bajo el argumento de que todas las 
fuerzas políticas del país, existentes en ese momento, se encontraban ya representadas 
en los partidos pollticos existentes, y restaurada por nuestra actual legislación. llene 
su fundamento en el hecho de que es necesario otorgar reconocimiento e Integrar a 
la vida democrática del país las corrientes, minoritarias, que estaban o están margina
das. 

Sin embargo y a pesar de ser necesaria, esta figura y su finalidad pueden ser 
desvirtuadas por los polilicos, los partidos que se acojan a ella y por el propio gobierno, 
lo cual serla muy peligroso para el desarrollo de una verdadera democracia en nuestro 
país. 

lQué sucede con los partidos polilicos que en 1991 perdieron su registro?. Antes 
de contestar lo anterior debemos recordar que para las elecciones de mil novecientos 
noventa y uno, doce organizaciones sollcttaron al Instituto Federal Electoral el otorga
miento de su registro condicionado, dependiendo la definitividad de tal registro a los 
resultados que obtuviesen en dicha eleccl6n. 

Estas doce organizaciones fueron: Partido Revolucionarlo de los Trabajadores 
(PRl); Partido del Trabajo (Pl); Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM); Partido 
Amplio de la Izquierda Socialista (PAIS); Partido de la Revolución Socialista (PRS); 
Partido Unidad Democrática (PUD); Partido Social Demócrata (PSD); Partido de los 
Trabajadores Zapatlstas-Partldo Obrero Socialista (PlZ·POS); Partido Obrero Agrario 
Mexicano (POAM); Partido Nacional de la Juventud Mexicana (PNJM); Partido Revolu
cionario Mexicanlsta 'Los Dorados• (PRM); y, Partido Renovador (PR). 

De ellos y después de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 33 del 
COFIPE, sólo tres obtuvieron dicho registro, el PRT, el PTy el PEM, siendo destacable 
el hecho de que en mil novecientos ochenta y ocho el Partido Revolucionarlo de los 
Trabajadores había perdido el registro condicional con que contaba, dándose la 
situación de que un organismo administrativo, el Consejo General del Instituto Federal 
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Electoral, revocó una decisión popular, la pérdida del registro, dictada por la mayoría 
de los ciudadanos. · 

De estos tres partidos ninguno logró el porcenta]e de votación a que alude el artículo 
35 del COFIPE y como resultado de ello perdieron su registro condicionado, )unto con 
el Partido Demócrata Mexicano (POM), quien tenía registro definitivo. 

Señalado lo anterior pasemos a contestar la Interrogante planteada: no pasa nada 
y además, es lactlble que los partidos antes señalados vuelvan a solicitar su registro 
condicionado, si existe la convocatoria respectiva, ya que nuestra normatMdad elec
toral, artículos 33, 34 y 35 del COFIPE, no lo prohibe expresamente, ello sin tomar en 
cuenta la opinión de la voluntad ciudadana que votó por su no registro; de donde 
surgiría un conflicto de la ley, en virtud de que la norma Iría en contra de la voluntad 
popular, a la cual debe servir. 

En consecuencia de lo anterior y sin perder de vista que esta figura puede ayudar 
a Incorporar a corrientes que no encuentran cabida en los cuadros partldlstas existen
tes, convendría establecer algunas limitaciones o candados a dicha figura, ello tendien
do a evitar el crecimiento artlficlal (en algunos casos provocados) de los partldos 
políticos. 

Al electo proponemos las siguientes reformas: 

1.· Adicionar con un Inciso d) el párrafo 3 del artículo 33, que deberá decir: 

'd) No haber perdido su registro, condicionado o definitivo, en un lapso de seis 
años anteriores a la solicitud de registro•. 

Al electo de que los partldos con registro condicionado actúen en Igualdad de 
condiciones con los demás partidos convendría: 

2.- Adicionar un tercer párrafo al artlculo 35, con1endo los subsecuentes, que 
señal arfa: 

'3. la pérdida de las prerrogativas que gozaban dichos partldos se contará a partlr 
de que surta efectos la declaración respectiva'. 

3.-Relormar el artículo 33, párrafo 1, Inciso a), para quedar: 

'a) Contarán con un representante con derecho a voz y voto en los Conse)os y en 
la Comisión de Vlgllancla del Instituto Federal Electoral;' 
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4.- Reformar el artículo 33, párrafo 1, Inciso d), para quedar: 

d) Recibirán el financiamiento público señalado para cada partido político nacional 
por concepto de sus actividades generales, como se estipula en el Inciso b) del párrafo 
1 del artículo 49 de este Código; 

, . PRERROGATIVAS EN MATERIÁ DE COMUNICACION. 1 

El acceso a la Información es uno de Jos Indicadores que permite saber hasta qué 
grado un Estado de Derecho es regido por principios de derecho, apoyados por una 
opinión ciudadana libre y consciente de sus actos, por una opinión que tiene a su 
alcance, y aprovecha, los elementos suficientes para evaluar la administración de los 
Intereses colectivos y, además, llevar un regi•1rO del respeto que ha otorgado el 
gobierno a los derechos Individuales y a las garantlas sociales. 

En las últimas décadas, la prensa escrita, la radio y la televisión han jugado un papel 
central en la configuración de la sociedad moderna, sin embargo los medios de 
comunicación mexicanos son todavía el reino de la premodernldad. Siguen dominando 
Ja televisión dos monopolios que al final suman uno; la prensa escrita, en general, no 
ha mejorado sus tirajes en la última década y sigue dominada por el bajo nivel 
proleslonal, lacorrupclón, el ataque que se pretende cr~ica y el poco vuelo empresarial; 
por regla general, la radio sigue siendo el reino de la lragmentaclón, la legorrea y la 
Insoportable levedad del no ser. 

Es evidente, en los últimos tiempos, que la mayoría de los medios de comunicación, 
consciente o lnconclentemente, empujan a la opinión ciudadana hacia alguno o 
algunos de los part)dos políticos en pugna.4 

Es por ello que se debe cuidar y reglamentar minuciosamente todo lo relativo a la 
publlcaclón y difusión de las actividades políticas de los partidos. 

Dentro de esta área es Importante analizar el funcionamiento y papel que ha 
desarrollado Ja Comisión de Radiodifusión del IFE. 

Dicha Comisión basa su actividad en el presupuesto de que •contar con partidos 
de arraigo es una de las necesidades más grandes y urgentes del país para avanzar 
hacia un verdadero régimen plenamente competitivo, que sea la base de una vida 

Cfr. Anexo 1. 
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democrática más desarrollada.s y todas su actividades se basan en las atrlbuclonas 
que le confiere la nueva normatlvldad electoral. 

Con fundamento en lo anterior, dicha comisión realizó una pluralldad de programas 
de radio y televisión, promoción y difusión de dichos programas, siempre dentro de las 
cuatro modalidades que contempla el artículo 44 del COFIPEI, a saber: 

Permanentes.- Con duración de 15 minutos cada uno y con derecho cada partido 
a transmitir un programa al mes; 

Para mil novecientos noventa y uno se realizaron 94 programas para televisión y 
94 para radio, dando una transmisión total en televisión de cuarenta y seis horas con 
cuarenta y cinco minutos y de cuarenta y nueve horas con treinta minutos en radio. 

Especiales.- Con el propósito de analizar y debatir sobre temas de actualidad e 
Interés general, a transmitirse .dos programas al mes. 

Regionales.- Para difundir los programas de los partidos en las entidades de la 
República. 

Adicionales.- Que se difundieron durante los períodos electorales y en proporción 
directa a la fuerza electoral de cada partido. 

El tiempo de transmisión de estos programas en televisión fue de trece horas con 
treinta minutos y de nueva horas con treinta y seis minutos en radio.6 . 

Cebe señalar que durante la producción de estos programas, en los que por Ley 
deberían Intervenir los partidos Interesados, fue patente y manifiesto que algunos 
partidos no contaban con el apoyo logístico y financiero necesarios para producir 
programas de calidad, con la subsecuente subutilizacl6n de las prerrogativas respec
tivas. 

5 COMISION DE RADIODIFUSION. "Memoria de actividades de la Comisión de Radlodftusl6n 
del Instituto Federal Electoral, enero«tubn> de 1991", IFE, México, 1991, pag. 1. 

6 Vld.AneXo2. 
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Conforme a lo establecido en el COFIPE, las transmisiones de los programas de 
los partidos políticos fueron suspendidos tres días antes de la jornada electoral y el día 
de la misma. 

Dentro de lo anterior, y en la respectiva normatividad, propondríamos los siguientes 
cambios: 

1.· Prohibir que la televlsl6n haga cualquier tipo de propaganda política o electoral, 
en aras de probar la absoluta imparcialidad del gobierno federal. 

2.- Establecer que los programas regionales sean permanentes, ya que la ley es 
ambigua al respecto y convendría acabar con tal situación. 

3.- Adicionar el artículo 42 del COF\PE, con el contenido del artículo 49 de la antigua 
LDPPE, para quedar: 

'Cada partido determinará llbramente el contenido de las transmisiones que corres
ponden al uso de su tiempo, las cuales podrán ser de los siguientes tipos: Informativa, 
de espaciamiento, de análisis económico, polftico, social o cultural, de dlfusl6n de tesis, 
Ideas, principios y doctrinas.' 7 

4.- Fijar que un porcentaje del financiamiento público que reciban los partidos se 
destine obligatoriamente para sufragar la reallzac\6n de sus programas, especialmente 
en productores, guionistas y los gastos correlacionados para su produccl6n en los 
estudios de la Comisión de Radlod~uslón. 

5.· Al'\adlr el artículo 48 del COFIPE que en todo tiempo les sean aplicables, a los 
partidos polftlcos Interesados, las tarifas comerciales, ello por ser entidades de Interés 
público y corno consecuencia de ello es necesario que tengan un libre acceso a los 
medios de comunicación para hacer del conocimiento de la ciudadanía sus propuestas 
y puntos de acción. 

6.- Estudiar la poslbllidad de otorgar a los partidos con registro condicionado todas 
las prerrogativas en materia de radio y telev\si6n. 

Todo ello tomando en consideración que la modernización de los medios, de 
comunicación y de los medios de acceso a ellos para los partidos políticos conducen 

7 LOPPE, Pomla, 1977, México, peg. 5. 
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a lograr una vida democrática digna de tal nombre, en virtud de que la Información es 
valiosísima fuente de poder y por ello debe de ser puesta al alcance del pueblo, como 
único titular legítimo del poder. 

Estar Informado es conocer y en consecuencia encontrarse en aptitud de opinar. 
decidir, actuar; todo ello Individualmente o a través de los partidos polfllcos. 

La libre expresión de la voluntad del pueblo supone un amplio conocimiento de la 
cosa pública. 

Los sistemas políticos que se construyen sobre concensos falsos y manipulados 
son también sumamente Imperfectos, poco consistentes, maleables y utóplcamente 
democráticos; situación que se refleja en el abstencionismo, mismo que no es tanto 
una muestra de lndHerencla i:omo una muestra de Inconformidad hacia esa Imperfec-
ción y falsedad. · 

"El derecho a recibir Información y a comunicar es presupuesto básico en relación 
al derecho de participar en la política. La libertad para comunicar es una libertad 
condicionante para el ejercicio de otras llbertades•8 

1 ENCUESTAS Y PROPAGANDA. l 

Se dice que el mejor medio para conocer las preferencias y rechazos de la 
población son las encuestas; mismas que en ese sentido son un Instrumento de 
comunicación entre la sociedad y las autoridades. 

Asimismo las encuestas son valiosos Instrumentos para los partidos políticos, ya 
que les permiten conocer sus fuerzas y debilidades y en bese a sus resultados 
estructurar estrategias electorales que les permitan mejorar su poslcl6n ante el electo
rado. 

Aquí cabría hacer la observacl6n de que lo anterior no es aprovechado en un ele~ 
por ciento en nuestro país, en virtud de que la realización de encuestas es muy limitada 
y más aun la publicación de sus resultados, además de que en nuestro país no existen 
empresas confiables que se dediquen a su levantamiento, lo que provoca que en los 
escasos casos en que se publican los resultados de una encuesta la reacción de la 

8 UMON ROJAS, Mlguet •ta participación polftlca como derecho socla.1• Lps derechos RQClalgs 
del pueblo mexicano Manuel Porrúa, S.A, llbrerta, México, 1979, Tomo 1, pe.g. 238. 
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opinión pública sea de escepticismo y desconfianza, en virtud de qua en un ochenta 
por ciento de los casos se tienen motivos suficlentas para creer que sus resultados son 
manipulados. 

Por definición cualquier encuesta política tiene un margen de error mínimo. al cual 
hay que agregarle factores ajenos a la encuesta. pero que influyen sobre ella. Los dos 
principales factores serían: a) la distancia en el tiempo entra el momento en que se 
realice la encuesta y el momento de Ja elección; y, b) el grado de participación electoral 
o el abstencionismo existente. 

Por lo que se refiere a Ja propaganda esta es un fenómeno público que viene a 
manffestarse cuando la sociedad se divide entre privilegiados y postergados, y por 
supuesto entre Jos que mandan y Jos que obedecen, con la necesidad consiguiente de 
Jos primeros de obtener la conducta de los segundos, no por obligación sino por propio 
consentimiento. 

La palabra propaganda tiene su principio etimológico en la palabra propagar, 
tomada ella del latín •propagare' reproducir, plantar, y por ello podemos entender a la 
propaganda como 'la acción sistemática tendiente a Influir en la conducta y en las 
acciones de una colectividad humana, nacional o extranjera, utilizando uno o varios 
medios de comunicación colectiva, como Ja radio o la prensa, con un fin específico•9 

La naturaleza de Ja propaganda es mudable, contingente, a tal punto Incierta, que 
no hay posibilidad de medir no sólo Jos resultados sino que ni siquiera podemos 
asegurar que éstos sean positivos. Podemos decir que la propaganda utiliza métodos 
basados principalmente en las materias de la comunicación, la psicología, la sociología 
y Ja antropología cultural; su naturaleza misma Implica el objetivo de ejercer un dominio, 
un poder, un control sobre la voluntad; finalmente, hablar de propaganda es, esencial
mente, referirse a un tema polkico, de lucha por el poder, y, por lo tanto, clasista, ello 
en virtud de que Jos políticos son esencialmente prácticos, y la utilización de tan valioso 
instrumento tiene como propósito fundamental que se refleje en acciones externas y 
concretas de los receptores (los electores). 

Por todo Jo expuesto anteriormente es conveniente que nuestra legislación electoral 
regule ampliamente la utilización de las encuestas y Ja propaganda en Jos procesos 
electorales, ello tendiendo a evitar que los partidos políticos hagan mal uso de ellas, lo 

9 GONZALEZ LLACA. Edniundo. Teorfa do la pronaganda Grfjalbo, México, 1985, pag. 31. 
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cual puede ser de muy diversas maneras: manipulación de los resultados publicados, 
pega de propaganda en lugares Inadecuados, desviaciones en su manejo, etc.; a efecto 
de lograr tal propósito proponemos: 

1.· Corregir el párrafo 2 del artículo 190 del COFIPE, para asentar que el día de la 
Jornada electoral y los tres días anteriores a ésta no se permitirán la celebración de 
reuniones o actos públicos de campaña o de propaganda electoral. Esto es necesario, 
porque una Interpretación literal de dicho artículo mostraría que no existe prohibición 
expresa de realizar dichos actos el día de la jornada electoral, con las evidentes 
desventajas y molestias que ello ocasionaría. 

2.- Modificar el Inciso c) del artículo 189 del COFIPE, para especificar que las bases 
para colocar propaganda electoral deben emitirse después de que las juntas hayan 
celebrado un acuerdo con las autoridades correspondientes sobre dicho tema; por lo 
tanto debe cambiarse la época de emisión de las base del mes de lebrero a una época 
más próxima a la fecha de Iniciación de las campañas electorales, pues no tiene sentido 
que primero se emitan las base y después se celebren los acuerdos con la autoridades 
estatales o municipales, porque el contenido de dichos acuerdos es parte fundamental 
de las bases para la pega de propaganda. 

3.- Precisar en le párrafo 3 del artículo 190 del COFIPE, que el día de la ]ornada 
electoral sí se pueden formular encuestas, pero no pueden publicarse sus resultados 
ni los de las aplicadas días antes. 

1 FINANCIAMIENTOS, PUBLICO$ Y PRIVADOS. 1 

En mil novecientos ochenta y seis se estableció en la legislación electoral, un 
mecanismo que proporcionaba recursos financieros a Jos partidos políticos, en función 
del procenta]e de votos obtenidos en la elección anterior al otorgamiento de dicho 
financiamiento; en la normatlvidad de mil novecientos noventa se siguió esa línea con 
la modalidad de que los factores que se tomaban en cuenta eran: el número de votos 
obtenidos en la elección de diputados y senadores; otorgándoselas, por otro lado, un 
financiamiento por 'actividades generales como entidades de Interés público'; por 
subrogación del Estado, de las contribuciones que los legisladores habrían de aportar 
para el sostenimiento de sus partidos; y, finalmente, por actividades específicas como 
entidades de Interés público (Art. 49 del COFIPE), lo que debe de propiciar que el 
financiamiento sea público y transparente. 

A electo de lograr lo anterior propondríamos: 

1.· Adecuar el inciso c) del artículo 49 del COFIPE, a la realidad, ya que no existe 
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ordenamiento alguno que reconozca y dé personalidad a los supuestos "grupos 
parlamentarios" en la Cámara de Senadores, por lo que convendría eliminar dicha 
referencia, señalándose únicamente a los legisladores Integrantes de cada partido. 

2.- El párrafo 5 del articulo 49 del COFIPE establece la obligación de cada partido 
de Informar anualmente, al IFE, del empleo del financiamiento público, pero sin señalar 
un plazo o fecha determinada; en dicho caso convendría fijar un plazo para la realización 
de tal actividad, por ejemplo: Los tres primeros meses de cada año. 

3.- Convendría añadir a la fracción J del inciso a) del artículo 49 del COFIPE, que 
se determine el costo de una campaña para Presidente de la República, en virtud de 
que es un gasto que se realiza dentro de las actividades electorales do cada partido, 
además de contribuir al desarrollo democrático del país. 

4.-Es Importante, además, reglamentar y supervisar los Ingresos y egresos de cada 
partido, ello teniendo como base y justificación que el partido oficial cuenta con grandes 
financiamientos extra-legales, como consecuencia de su cercanía con el gobierno, 
rompiendo con la Imparcialidad que debe demostrar cualquier gobierno en los proce· 
sos electorales y propiciando que se de una lucha electoral desigual entre los partidos 
contendientes. 

'Porque mientras fluya un cúmulo de recursos estatales a un partido (o Incluso se 
suponga ello), las condiciones de la contienda electoral serán muy desiguales y por 
ello mismo, eroslonadores de la auténtica competencia democrática".1º 

1 PARTICIPACION CIUDADANA Y CAPAC_ITACION CIVICA. 1 

Una Interrogante de gran relevancia para Jos estudiosos de hoy en día es la que 
permite conocer cual es la participación del Individuo común es las decisiones políticas 
fundamentales. 

Frecuentemente se contesta que ninguna, debido a que aún en iás países más 
desarrollados, el poder está concentrado en grupos limitados, mismos que a través de 
ciertos mecanismos van conduciendo la participación ciudadana a efecto de obtener 
de ella óptimas posiciones y ventajas, siendo una consecuencia natural de ello la 
minimización de la acción de asociaciones o partidos con estricta determinación 

10 WOLDENBERG, José. Op. Cit., peg. 44. 
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política, quienes, por no tomar parte en la hegemonía del poder, no tienen posibilidades 
de actuar, directa o Indirectamente, en las decisiones básicas del poder. 

Es posible que todo ello sea producto de un fenómeno de despersonalización 
ciudadana, hecho que no solamente se da en nuestro país, sino en muchos más y casi 
siempre como producto de una acción o reacción manipulada por una oposición 
carente de elementos para enfrentar una verdadera confrontación ideológica, la cual 
sugiere esa clase de inhibiciones. 

Para tratar de analizar este caso veamos las razones por las que un ciudadano 
participa o no en las elecciones. 

Según Roberto Casillas H .. cuando un ciudadano participa lo hace: 

1.- Porque simpatiza personalmente, Individualmente, con el candidato. Se siente 
atraído por.él; lo entusiasma su personalidad. Es una decisión que corresponde més 
a un acto de voluntad polfüca con sentido, a una expresión Interna de manifestación 
esponténea; 

2.- Porque conocidos los antecedentes del candidato, lo considera un hombre 
capaz, preparado, Inteligente y responsable, un hombre que haría •un buen papel' en 
el lugar donde se le ubique. Continúa contemplándose, así, una posición estricta de 
apreciación personal; 

3.- Porque quien busca el voto, ha hecho una buena campaña y aun cuando no es 
conocido por el que sufraga se ha enterado de la buena posición de aquel, por medios 
Indirectos; 

4.- Porque sin conocerlo personalmente, sin saber de su capacidad Intelectual o 
pragmática, pertenece al grupo opuesto que considera al gobierno como un ente que 
sujeta o compulsa a un comportamiento limitado o Injusto, afectando o atropellando 
sus propiedades o derechos, no obstante que las medidas en lo general sean positivas 
para la sociedad comunal en que éste se desenvuelve; 

5.- Porque desea manifestarse simplemente en contra de quienes corresponden al 
partido oficial o al que se Identifica con el gobierno, esto es, su acción es un acto de 
expresión contraria a los mandamientos del régimen. 

6.- Porque simpatiza, sin mayor profundidad, con un partido opuesto al régimen y 
sin conocer a su propio candidato vote por él; 

97 



7.- Porque sin actuar en ningún partido, se decide a votar por el partido mayoritario 
en atención a Ja seguridad del triunfo que éste expresa y que Je permitirá a él no sentirse 
derrotado; 

a.- Porque sin conocer ninguna determinación o estructura del partido, simplemen
te por Inercia en función de su empleo o trabajo o membrecía sindical sufraga por él; 
y, 

9.- Quizá los menos, porque pertenecen a un partldo con el que Identifican su 
vocación perfectamente, porque corresponden el gobierno y aceptan los lineamientos 
políticos por él establecidos.11 

El mismo autor señala que cuando el ciudadano no vota es: 

1.- Porque está de acuerdo con Ja política del régimen y de esa forma expresa su 
aquiescencia; 

2.- Porque no está de acuerdo con el gobierno y piensa que votar es hacerle el 
juego, aceptar Ja farza polítlca; 

• 3.- Porque considera que con su voto o sin su voto, el resultado será el mismo, las 
elecclones están preparadas y no permitirá que se burlen de él o no lo tomen en cuenta; 

4.- Simplemente por falta de Jnterés.12 

De lo anterlor podemos deducir que en la mayoría de los casos el ciudadano acepta 
partlclpar en el proceso electoral simplemente para cumplir con un compromiso o evitar 
un castigo Inexistente. Ello provoca serlas llmilaclones en la evolución polítlca del 
Estado, ya que se reducen las opclo~es de los electores, y a su vez Jos responsables 
del gobierno sólo tienen contacto con fimltados grupos de opinión, mismos que no 
conslderan los planteamientos de los niveles o estratos que no representan. 

Otro lector que Impulsa el abstencionismo es el hecho de que en algunos partidos 
sus cuadros de mando están formados por pequeños grupos de Individuos que se han 

11 CASILLAS H., Robeno. "La portlclpaclón del ciudadano en las deslclones polftlcas 
tunda mentales. Partidos polftlcos y alslemas electorales•, Ammr!n Juri:l!cg (México, México), 1982, 
nQm. IX. paga. 72 y 73. 

12 IBIDEM 
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entronizado en la dirección del partido, lo que ocasiona que sea casi Imposible 
partlclpar en la administración de dichos partidos; se forma una dura, sólida e 
Impenetrable coraza que protege a los comités directivos de dichas agrupaciones. 

Dicho factor se presenta prlnclplamente por una falta de cultura política, ya que la 
ciudadanía al no tener cónsclencla de la Importancia que tiene la Integración y 
conformación de la estructura administrativa del Estado y su proyección, abandona en 
los miembros de los cuadros superiores de los partidos la responsablUdad de formar 
la Administración Pública, situación que realizan =n la más absoluta autonomía. 

Otro factor digno de tomar en cuenta es que los partidos polhlcos tratan de ser 
medios para lograr la democracia, pero no les Interesa, primariamente, ganar adeptos 
y simpatizantes sino obtener poslclones; la única ocasión en que se acercan al 
ciudadano es durante la campaña polhlca, donde su principal objetivo es lograr que 
voten por ellos, sin darse cuenta que lo que realmente tienen que hacer es tener un 
presencia permanente en el ánimo del ciudadano, ya que la no participación del 
electorado provoca que los procedimientos de elecclón sean eminentemente autocrá
ticos, aún en el supuesto de que se les denomine democráticos. 

A efecto de contrarrestar tales. situaciones y lograr, entra otras cosas, una mayor 
partlclpaclón ciudadana y un verdadero avance democrático, convendrla: 

1.- Analizar la poslbllldad de Introducir varios artículos al COFIPE a efecto de 
establecer la obligación de que cada partido político Imparta, periódicamente, cursos 
de capacitación electoral a los ciudadanos, de acuerdo a los criterios contenidos y 
programas aprobados por el Consejo General de IFE, ello para lograr un mayor 
acercamiento entre partidos y electores, logrando a la vez una mayor Información 
ciudadana en los que se refiere a sus derechos y obligaciones en materia electoral. 

2.- Ampliar el derecho de los ciudadanos e los recursos contemplados, en virtud 
de que sólo tienen derecho a los de aclaración, revisión, apelaci6n, lnconformldacl 
-Estos tres últimos sólo en ciertos casos13-, sin tomar en cuenta que los procesos y 
resultados electorales son asuntos que no únicamente competen e Interesan a los 
partldos polítlcos, sino que los principales Involucrados son los ciudadanos en quienes 
repercuten directamente esos procesos, en virtud de ser ellos los gobernados y que 
en algunos casos hacen uso de su derecho de agruparse, sin que sea la totalidad de 

13 Vid Anexo 3. 
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ellos, por lo que no pude decirse que los partidos políticos represente a todos los 
mexicanos; en caso de conllnuar la normallvidad como hasta ahora podría darse el 
caso de violarse la fracción V del artículo 35 Constitucional, ya que, según Francisco 
José de Andrea Sánchez, el derecho citado en la fracción mencionada es • ... ejercitable 
en todo tipo de negocios, Incluyendo, por supuesto, la materia política, que el propio 
articulo octavo reserva para los mexlcanos•.14 

3.· Otro cambio que cabría analizar es la conveniencia de utilizar términos más 
comunes al ciudadano en la redacción del COFIPE, ya que actualmente parece ser que 
se hizo pensando exclusivamente en los expertos electorales, dejando de lado la 
obligación de hacerlo accesible y entendible para cualquier ciudadano en común y no 
sólo para expertos, ya qua es un ordenamiento aplicable a todos los ciudadanos, 
mismo que regula uno de los principales derechos de éstos, la participación política, 
por lo que resulta conveniente que sus términos sean entendibles a todo Individuo. 

1 LOS MEDIOS DE COMUNICACION. j 

En las últimas décadas, la prensa escrita, la radio y la televisión han jugado un papel 
central en la configuración de la sociedad moderna, sin embargo, los medios de 
comunicación mexicana son todavla el reino de la premodernldad. Sigue dominando 
la televisión dos monopolios que al final suman uno; la prensa escrita no ha mejorado 
sus tlrajes en la última década y sigue dominada por el bajo nivel profesional, la 
corrupción, el ataque que se pretende crftlca y el poco vuelo empresarial; por reglar 
general la radio sigue siendo el reino de la fragmentación, la legorrea y la Insoportable 
levedad del no ser. Sin una modernización de los medios y, a partir de ella, una nueva 
relación de nuevo tipo, abierta y transparente con el público y el Gobierno, resulta 
Imposible Imaginar una vida democrática digna de tal nombra. 

De cara a las elecciones de mil novecientos noventa y uno, la prensa y la radio han 
tenido una apertura donde se permite que las campañas de los partídos políticos sean 
d~undldas a través de ellos, pero la televisión, principalmente, sigue siendo un medio 
que se Inclina ostensiblemente hacia el partido en el poder.15 

14 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIOICAS. Const!1t1c!6n Po!ftlca do lps EstadM Unidos 
Mex!gwos comentada UNAM, 1985, pags. 94 y 95. 

15 Vkl Anexo 1. 
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No por ellos podemos dejar de señalar, como consecuencia de lo anterior, que 
sería sano reformar la leglslaci6n respectiva, a efecto de garantizar el acceso, amplio 
y equltatiVo, de los partidos políticos a los medios de comunicación, contribuyendo a 
lograr una pluralidad política qua permite que en el futuro el clima democrático llegue 
a nacionalizarse. 

A efecto de ello propondrlamos lo siguiente: 

1.· Disponer que los partidos políticos tengan exactamente el mismo tiempo en 
radio y tetevls16n, sin importar que porcentaje de fuerza electoral los apoye; añadiendo 
que el uso de dicho tiempo sería obligatorio y estableciendo sanciones al respecto; 
prohibiendo que los mismos partidos usen los medios de comunlcacl6n, aún pagando 
ellos mismos. 

2.· Fijar un máximo de espacio que pueden comprar los partidos pol~icos en los 
periódicos, a efecto de que los que cuenten con mayores recursos no avasallen a los 
que no los tienen. 

10Tt1.0SPR08LEMAS.j 

Algo que también motiva a la reflexión es lo relativo a las condiciones de la 
competencia electoral. Es obvio que en nuestro país el partido en el poder cuenta con 
ciertos factores que propician una lucha dispareja, los cuales son: Mayores recursos 
financieros, disposición de medios publicitarios y primordialmente, la simbiosis entre el 
partido y algunas Instituciones electorales, por lo cual cabría estudiar y mejorar la 
leglslacl6n respectiva a efecto de Impedir dicha unión, o en peor de los casos disminuir 
sus efectos en la vida democrática del pels. 

LOS DIRECTIVOS DE CASILLAS. Por lo que se refiere a las mesas directivas de 
casllla sería adecuado que, una vez evaluados los ciudadanos Insaculados y capaci
tados, se hiciera un segundo sorteo a efecto de obtener los funcionarios de casillas 
por sorteo y no por designación de las Juntas Directivas Distritales, evitando con ello 
cualquier posible liga política de los funcionarios con los partidos polalcos o con los 
miembros de las Juntas Directivas Distritales. 

LOS TIEMPOS. Debido a la premura de la realización de las elecciones de mll 
novecientos noventa y uno, no fue posible, en muchos casos, aplicar los tiempos 
establecidos en el COFIPE para la realizacl6n de ciertos actos electorales, pero la 
experiencia que se obtuvo de esas mismas elecciones nos demuestre que esos 
tiempos pudieran ser Insuficientes en el Muro, lo cual nos obliga a pensar que cualquier 
elemento, en este caso los tiempos, que no se ajuste a la Ley tiende a nublar la 
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confiabllidad de las elecciones y, como consecuencia de ello, debe ser modificado, por 
lo que conviene realizar un ampliamlento de la mayoría de los plazos establecidos por 
el COFIPE, a efecto de que las actividades que regula sean realizadas dentro del marco 
legal y con calma, lo que propiciaría que se tuviera más tiempo para realizar dichas 
actividades, lo que motivaría que se lograra unas elecciones más pulcras y transparen
tes. 

Otros aspectos en los cuales convendría reformar el COFIPE son: 

1.- Cambiar la denominación de Libro Cuarto, 'De los procedimientos especiales 
de las direcciones e¡ecutivas", a otro que enmarque realmente lo que se trata en dicho 
libro, los procedimientos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y 
de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, únicamente, y no a las seis 
Direcciones ejecutivas del IFE, como equivocadamente lo sugiere la actual denomina
ción. 

2.- Reformar o derogar el Inciso a) del párrafo 1 del articulo 243 del COFIPE, mismo 
que obliga a dar lectura en voz alta en los Consejos Distritales respectivos, a los 
resultados de cada casilla, en virtud de que esta barbaridad probó su Ineficacia en las 
últimas elecciones, no sólo retrasó el proceso de resultados preliminares, sino que 
puso en riesgo la seguridad de la elección, al obligar a los presidentes de casilla a 
permanecer por horas durante la noche en largas filas, o abandonar esta y el paquete 
mismo, con el consiguiente riesgo de un fraude electoral. 

3.- En lo que se refiere al artículo 33.1 del COFIPE, que prevea que 'el Instituto 
Federal Electoral podrá convocar, en el primer trimestre del año anterior a las elecciones 
federales ordinarias, a las organizaciones y agrupaciones politices que pretendan 
participar en los procesos electorales, a fin de que puedan obtener el registro condi
cionado como partido político.', es necesario eliminar el carácter potestativo de la 
convocatoria, ya que de no darse la convocatoria se Iría en contra de las garantías 
políllcas de los me>Cicanos, ya que se les negarla el derecho de asociarse políticamente 
y de Intervenir en la formación del gobierno. 
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CONCLUSIONES 

Prlmere: Durante las primeras décadas de este siglo la democracia mexicana ha 
tenido como eficiente secreto haber hecho compatibles, en un largo período, el 
multlpartidlsmo y la no competitividad; ya que por el contrario de la regla general, en 
la cual la no competitividad provoca que un sólo partido presente candidatos, la 
democracia mexicana ha sido dominada desde mil novecientos veintinueve por un sólo 
partido, pero siempre ha existido una oposición partidista dispuesta a enfrentarse al 
partido estatal, y su historia se sintetiza en la frase 'elecciones no competitivas, pero 
disputadas'. 

Segunda: Esa misma democracia hoy en día todavía resulta Insatisfactoria, debido 
a que, generalmente no se satisface las expectativas ni demandas de sus actores 
centrales; además de ser lnequltativa, factor que es propiciado principalmente por la 
mllltancla del gobierno en favor de su partido, lo que provoca que éste no pueda 
caminar sin su gobierno. 

Tercera: La democracia mexicana carece de espíritu deportivo, de naturalidad para 
admitir la derrota propia y la victoria de otros; esto Implica la existencia de un elemento 
de cultura política: falta de espíritu y de práctica de competencia abierta, falta de 
generosidad con el adversario y un sentido atávico de la derrota política como ridículo 
personal, casi como la pérdida de la honra. 

Cuarta: La elección presidencial de mil novecientos ochenta y ocho fué un gran 
paso hacia la constitución da un nuevo régimen; ya que se vió el surgimiento de una 
nueva norrnativldad, misma que se fué Imponiendo naturalmente. 

Sin embargo a la vuelta de tres años encontramos que siguen existiendo escollos 
y barreras a un proceso de democratización, mismo que tiende a ser un ajuste y ya no 
una transformación como lo fué en su Inicio. 

Quinta: Es necesario que los partidos políticos pongan su mira más ella de las urnas 
y que no se conciban a sí mismos como máquinas electorales, sería posible y deseable 
que formularan programas de gobierno que aspiraran no solo a conquistar electores 
sino a ofrecer un contrapunto a las políticas estalales, lo cual obligaría al gobierno a 
tomar en consideración a los sectores que representan. 

Sexta. Es evidente que la mayoría de los ciudadanos mexicanos desconocen sus 
derechos electorales, así como sus obligaciones en la meterla, lo cual es uno de los 
principales factores que motivan una baja participación electoral, por lo que convendría 
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Implantar un sistema educativo que permita que desde su Infancia, todos los mexicanos 
tomen conciencia de sus derechos y obOgaclones on materia electoral. 

Septlma: Para que nuestro país logre un verdadero régimen democrático es 
fundamental reformar nuestra actual leglslaclón electoral, tomando en consideración 
la real situación del país. 
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ANEXO 11 
ESPACIOS DESTINADOS A LAS 
CAMPANAS ELECTORALES. 
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ANEXO 2: 
TIEMPOS DE 
DEDICADOS A 
POLITICOS. 

TRANSMISION 
PROGR~MAS 
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Distribución del tiempo total en radio 
por partido político, 1991. 

(Enoro·Octubrt) 
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Tiempo total: 16,226 mlnuto1. 
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por partido poli tic o, 1991. 
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• Tiempo total 

Tiempo total: 11,717 mlnutoa. 



ANEXO 31 
FINANCIAMIENTO PUBLICO OTORGADO 
A LOS PARTIDOS POLITICOS. 
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Financiamiento trianual (1992-1994) 
Actividades electorales, por partido. 

PAN 31409.5 

Cifras en millones de pesos. 

PPS 3520.9 

PRO 14039.5 



AHEKO 4: 
HEDZOS DE ZHPUQHACZOH EH LOS 
PROCESOS ELECTORALES. 
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Medios de 
impugnaci6n 

Medios de impugnaci6n durante los des añoi anleriores a la el.ección y durante 
el PToceso el.eaoral 
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dos años 
anteriores a la 

elección 

Dwanteel 
p'OCeSOº 
electoral 

1 Aclar.lción 1-- [Lo interponen f-1 Los ciudadanos 1 

1 Revisión 1-l : t: Los panidos 
Lo interponen polltlcos 

( Apelación f- ......_ ___ _ 
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