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INTRODUCCION 

De acuerdo a la definicién procedimental, la ciudadania es un conjunto de derechos 

y obligaciones que un individuo (ciudadano) posee como parte de una comunidad politica 

de un Estado — nacién dado. Como categoria historica, ésta no evoluciona en una sola 

dimensién, y en su devenir, los requisitos que condicionan la extension de los derechos 

(uno de los cuales es el voto) en ella contenidos también se modifican, al mudar las 

condiciones del contexte en donde se desarrolla. 

EI objetivo principal de este trabajo es analizar el tema del voto en el exterior en 

Estados Unidos y Canada. Trataremos de demostrar que esta forma de participacién politica 

de los ciudadanos civiles canadienses y norteamericanos representa una etapa avanzada de 

la ampliacién de los derechos politicos en ambos paises, al eliminar ef criterio de residencia 

dentro del territorio nacional para ejercer el suftagio. Siendo, por lo tanto, un ejemplo de la 

transformacién del concepto clésico de ciudadania referido exclusivamente al Estado — 

nacién. 

Este proyecto surge del interés por buscar respuestas y alternativas para entender el 

complejo caso mexicano. En 1996, México se incorporé a la lista de paises que han 

otorgado el voto a sus ciudadanos en el exterior, al modificar el Articulo 36 constitucional 

suprimiendo la obligacién de votar en el distrito electoral correspondiente. Sin embargo, 

hasta el momento no se ha legislado ningtin instrumento juridico para implementarlo, a 

pesar de la presencia allende las fronteras mexicanas de 9,904,000 votantes potenciales, 

segin se manifestd en el Informe final de la Comisidn de Especialistas que estudia las 

modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero presentado por Instituto 

Federal Electoral en noviembre de 1998. 

Precisamente en este contexto resulta interesante analizar la forma en que se 

consolidé el proceso de extensién de tal derecho en Canada y Estados Unidos, quienes 

gozan de una tradicién democratica liberal representativa, en donde el voto es uno de sus 

pilares. Dicho estudio, podra aportar datos interesantes y sugerencias al caso mexicano y 

abrir la discusién a otros cuestionamientos. No obstante, més alld de ello, 1a presente



investigacién es una contribucién al estudio mismo de la evolucién de los derechos 

politicos en ambos paises por las siguientes razones: 

En primera instancia, la literatura que trata la evolucién del voto en particular, y 

més aun del suftagio desde el exterior, es limitada. Por lo que la recopilacién de material y 

la sistematizacién del mismo en el presente trabajo es un ejercicio que pocas veces se ha 

Ilevado al cabo, y que permite tener en una sola unidad un conjunto de datos, hilados a 

través de una interpretacién que gira en torno a la ciudadania como categoria histérica de 

acuerdo a Marcelo Carmagniani, cuya construccién se puede estudiar a 1a luz del modelo de 

Bryan Turner: “desde arriba” o “desde abajo”. 

En términos mas generales, el estudio del voto en el exterior ofrece un ejemplo que 

ayuda a entender las transformaciones que estén moldeando al mundo contemporéneo que 

llevan al cuestionamiento y a la redefinicién de conceptos, en este caso el de la ciudadania 

entendida en términos cldsicos. Esos cambios se estdn suscitando en un marco 

caracterizado por un proceso globalizador, en donde tiene lugar una flexibilizacién de las 

fronteras! y la constante edificacion de puentes transnacionales de tipo econdmico, politico, 

cultural. En esta dimensién, la movilidad al exterior de los individuos se incrementa. 

En el caso de Canad y Estados Unidos, mientras el nimero de integrantes del 

personal militar en el exterior desciende, !a poblacién de ciudadanos civiles se incrementa. 

Esta movilidad, presenta un reto tanto para los Estados receptores como para los expulsores 

en términos de la inclusién como miembros de la comunidad politica de los individuos que 

Hegan o se van. Al respecto, Yosemin Soysal propone el concepto de ciudadanta 

posnacional para definir el trénsito a una nocién conceptual definida por fa condicién de 

persona y no por Ja pertenencia a un territorio nacional determinado. De tal suerte, el voto 

en el exterior de los ciudadanos civiles canadienses y norteamericanos constituye parte de 

esa nueva dinamica mundial. 

E] planteamiento central de esta investigacian se desarrolla a través de tres 

capitulos, empleando el método comparativo. No esté por demas sefialar que comparar 

tiene por objetivo explicar “especificos fendmenos histérico ~ politicos identificando sus 

' A pesar de lo cual no se debe olvidar el endurecimiento de las fronteras frente a politicas restrictivas 
migratorias como las norteamericanas,



mecanismos causates’”, para lo cual se requiere analizar el contexto en el que surge el 

fenomeno a estudiar, estableciendo un andlisis cualitativo a partir de las similitudes y 

diferencias. De acuerdo con esto, y siguiendo la estrategia de “pequefio nimero de casos”, 

se analizan los contextos respectivos del proceso de ampliacién de los derechos politicos en 

Canadé y Estados Unidos, en donde el voto en el exterior es una de las fases mas 

actuales, antecedido por 200 afios en los que se han incluido a grupos desincorporados 

como las mujeres, minorias étnicas y jvenes menores de 21 afios. 

Los tres capitulos que integran el cuerpo del trabajo contestan a diferentes preguntas 

que van guiando 1a exposicion y el andlisis. La seleccién del orden de presentacién de los 

casos es meramente alfabético. Cabe resaltar que para la recopilacién de la informacién se 

acudié a fuentes primarias (legislaciones y documentos oficiales) y secundarias 

(bibliografia). También se mantuvo comunicacién constante con entidades 

gubernamentales en Canadé y Estados Unidos que proporcionaron informacién sobre el 

tema: Elections Canada, Federal Election Commission, y la Oficina del Censo en Estados 

Unidos. Ademés, de que se establecié contacto con representantes de la organizacién 

Democrats Abroad en México y con el International Foundation for Election System en 

Washington, que proporcionaron datos valiosos. 

En el primer capitulo, “Ciudadania y voto” se respondera a la pregunta central: 

gcual es Ja relacién que existe entre estos dos conceptos? A partir de lo cual, primero se 

define el de ciudadania, que reiteramos se entiende como el conjunto de derechos y 

obligaciones que un individuo posee como parte de una comunidad politica de un territorio 

determinado. De ahi, que la evolucin de la extension de los derechos en ella contenidos, 

sea un ejemplo del desarrollo de la misma. En este sentido, ef modelo de Bryan Turner, se 

retoma para explicar los dos procesos que la ciudadania sigue en su evolucién, con lo que 

se demuestra que es una categoria histérica, y como tal, actualmente esta sujeta a debate en , 

el contexto mundial contemporaneo. De acuerdo a dicho modelo, la concesién de los 

ee 

2 Angelo Panebianco, “Comparacién y explicacién” , en Giovanni Sartori y Leonardo Morlino (eds.), La 

comparacion en las Ciencias Sociales, Alianza Universidad, Madrid, 1994, p. 100. 

3 Dicha estrategia implica escoger casos con algo en comtin pero donde el fenomeno a estudiar se desarrolla 

en contextos distintos. Fernando Lopez — Alves, “Qué y cémo comparar Una revision metodolégica”, en 

Silvia Dutrenit, (coord.), Hellas de las transiciones politicas. Partidos y elecctones en América Latina, 

Instituto de Investigaciones Dr José Maria Luis Mora, 1998, p. 15. 
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derechos en ella contenidos parte “desde arriba”, cuando surge del Estado la iniciativa de 
inclusion de algtin grupo, o “desde abajo”, en donde el Estado responde a una demanda 
organizada de un grupo para lograr su incorporacién al proceso electoral. 

El voto ademds de ser parte de los derechos contenidos en la ciudadania, también es 
uno de los pilares de la democracia liberal, de ahi que se aborde la importancia del voto 
dentro de la cultura politica y la actitud de los ciudadanos canadienses y norteamericanos 
frente a esta forma de participacién politica. Al respecto, Canadé y Estados Unidos 
comparten principios provenientes del liberalismo, por lo que en ambos casos existe un 
compromiso con los valores democraticos liberales, como la soberanfa popular y el 
gobierno representativo de mayorias, Sin embargo, la gran diferencia entre estos paises 
estriba en la existencia o no de otras tradiciones ideolégicas, que modifican la cultura 

politica dominante, por ejemplo la presencia en Canada de elementos conservadores, 

producto de la herencia inglesa, que se expresan en la idea de “orden, lealtad y deferencia 

hacia el gobierno.” Estos elementos Hevan a una fuerte influencia de las élites a través de 
una estructura centralizada y una forma de participacién politica acentuada en el voto, ya 

que los espacios para otro tipo de participacién no son tan amplios como en Estados 

Unidos, 

En consonancia con lo anterior, a los ojos de los canadienses y norteamericanos, el 

ejercicio del sufragio es una obligacién civica, ya que es una forma de participacién 
psicolégicamente gratificante. Al mismo tiempo que se cumple con una norma social y se 

tiene la satisfaccién de haber contribuido al funcionamiento det sistema politico, No 

obstante, en Canada, el voto se presenta, como via principal para influir en el proceso 

politico. En cambio, en Estados Unidos el sufragio, es una forma importante de 

participacién politica, pero los estadounidenses también utilizan otras vias para influir el 

proceso politico, por ejemplo en organizaciones voluntarias, 

Una vez expuesta la importancia del voto, surge el cuestionamiento sobre quién 

merece ser considerado ciudadano y gozar de fos derechos que la membresia de la 

comunidad politica otorga. En este marco, el tema del segundo capitulo responde a las 

siguientes preguntas: zCémo evoluciona !a ampliacién de los derechos politicos en Canadd 

y Estados Unidos? 4 En qué circunstancias se da esta evolucién? Qué dimension sigue 
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cada caso de acuerdo al modelo de Turner? ;Cudles son las grandes similitudes y diferencia 

entre ambos? 

A través de responder lo anterior, se ratifica que 1a nocién de ciudadania es una 

categoria histérica que evoluciona de acuerdo a dos dimensiones: “desde arriba” 0 “desde * 

abajo”. Esta evolucién de 1a extensién de la ciudadania se encuentra condicionada por 

diferentes requisitos como género, edad, posesién de propiedades, origen racial, religion, 

profesién, y nacionalidad relacionada con la residencia y la naturalizacion. Estas barreras 

para votat se han erigido o eliminado dependiendo del contexto histérico y de la forma en 

que son incluidos en el electorado sectores antes desincorporados. 

En Estados Unidos y Canada, el proceso de extensién de derechos politicos parte 

desde una misma raiz pero seguird tendencias distintas conforme avanz6. Durante 1a época 

de la dominacién de la Corona Briténica, en las Trece Colonias, y en la Norteamérica 

Britanica (parte de lo que hoy conocemos como Canada), el voto era un privilegio y la 

iniciativa de la concesién venia por parte del Estado. Solamente podian votar los varones, 

blancos, protestantes, de 21 afios (como edad minima) que hubieran residido determinado 

tiempo en una entidad dada (esto para el caso de lo extranjeros). , 

A partir del modelo de Bryan Turner encontramos que en ol caso canadiense se 

perpetia la tradicién inglesa de una construccién de la ciudadania mds cercana a un 

movimiento desde arriba, en donde el Estado reconoce Ja funcién legitima de las 

instituciones representativas y se conceden los derechos, siendo la extension de los mismos 

una estrategia de regulacién. Los ciudadanos entonces son sujetos de autoridad. Esto se 

ejemplifica en la busqueda del control federal del voto; la incorporacién forzada de los 

indigenas a la comunidad politica en 1960; 0 la elaboracién de la Carta Canadiense de 

Derechos y Libertades de 1982. 

En contraste, Estados Unidos esta definido por la segunda dimension identificada 

por Turner, es decir un proceso “desde arriba”. La concesién de los derechos politicos, 

después de la independencia de la Gran Bretafia, esta marcada principalmente por una lucha 

organizada de los sectores de ta poblacién excluidos. Bryan Turner define a este caso como 

liberalismo norteamericano en el que existe un énfasis en los derechos individuales y se 

presenta una lucha para conseguir que les sean extendidos y respetados. Los cindadanos en 
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este caso son agentes politicos. Como veremos mas adelante, ejemplos de ello son la lucha 

por la emancipacién y posterior incorporacién de la comunidad afro-americana al 

electorado (con al Enmienda 15°); 0 el movimiento encabezado por ésta en las décadas de 

los cincuenta y sesenta, al cual se sumaron otros grupos minoritarios, por conseguir el 

reconocimiento de una ciudadania de primera clase, basada en el respeto a los derechos 

politicos y civiles. 

A pesar de estas grandes diferencias en los procesos de extensién ambos casos 

coinciden en que independientemente de ser una concesién originada en el Estado o en una 

lucha, esto se empata con la busqueda de 1a satisfaccién de los intereses de las élites en el 

gobierno. El movimiento suftagista femenino de principios del siglo XX lo demuestra. 

Tanto en Canadd4 como en Estados Unidos, ademas de tener en comun una lucha 

(divergiendo de la tendencia canadiense), se conjunté con esos intereses que propiciaron 

una coyuntura oportuna para que se concediera el voto. 

Consecuencia de los dos capitulos antes esbozados, resulta el tercero en el que se 

expone la forma en que evolucioné la ampliacién del sufragio en el exterior incluyendo 

primero a los militares, luego a los diplomaticos, hasta llegar a los ciudadanos civiles en el 

extranjero, en Canada (1993) y Estados Unidos (1975), De esta premisa se derivan las 

siguientes preguntas. zEn qué circunstancias histéricas se dio esta extensién del sufragio? 

4Cual fue la linea de esta ampliacién “desde arriba” 0 “desde abajo”? ;Cuél es la situacién 

actual del voto desde el extranjero? 

Ademdas de presentar la evolucion se expone la situacién actual del voto en el 

extranjero: rasgos principales de ambas legislaciones; la forma ¢ instrumentos de difusién 

que se utilizan para promover el conocimiento de los ciudadanos de esta posibilidad de 

votar; la lucha que actualmente los norteamericanos estén librando para que scan incluidos 

en. el censo decenal y de esta manera obtengan una representacién efectiva; y la 

participacién electoral en las elecciones generales federales de 1993 y 1997 en Canada y 

en las elecciones presidenciales de 1992 y 1996 en Estados Unidos, 

De esta manera, el tercer capitulo es la ultima pieza que ayuda a entender que la 

inclusién de los ciudadanos civiles en el exterior implica un paso mas en la extensién de los 

derechos politicos. El fin del requisito de residencia dentro del territorio nacional para 
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ejercer el derecho a votar se presenta como un ejemplo de la modificacion de la nocién 

clasica de ciudadanta, comprobandose que es una categoria en constante cambio, y que se 

redefine segun las exigencias del contexto histérico, actualmente caracterizado por la idea 

de la globalizacién. 

Es necesario recalcar que la inquietud por analizar ambos casos surge en el marco 

del proyecto de investigaci6n CONACYT / Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis 

Mora: “Votar en la distancia. Impacto de la Participacién Politica de las Comunidades de 

Ciudadanos en el Exterior. El Caso de Argentina, Brasil, Colombia y México”, que dirige la 

Dra. Leticia Calderén Chelius, investigadora de dicho instituto, También se contd con el 

apoyo del Dr. Jestis Martinez Saldafia, quien participé dentro del proyecto realizando una 

estancia posdoctoral. Actualmente se encuentra como docente en la Universidad Estatal de 

California en Fresno.



  

CAPITULO 1. CIUDADANIA Y VOTO 

La idea rectora de este capitulo gira en torno a la vincufacién entre la ciudadania y 

el voto. En primera instancia se abordaré la definicion de la ciudadania y la forma en que 

evoluciona. En relacién a ello, se retoma el modelo de Bryan Turner, que explica su 

desarrollo a través de dos procesos de extension de los derechos en ella contenidos. Uno 

parte del Estado, en donde surge {a iniciativa para conceder los derechos civiles, politicos 0 

sociales. Es decir, esta ampliacién viene desde arriba. Otro proceso, surge desde abajo, a 

partir de una demanda emanada de un grupo organizado. En este caso existe una lucha para 

conseguir que aquella sea satisfecha. Esta interpretacién es toral para tratar el tema de la 

ampliacién de los derechos politicos en Canada y Estados Unidos. 

A partir de presentar a la ciudadania como una construccién que se modifica, se 

expone el debate en boga en el que se encuentra inmerso este concepto en nuestros dias. 

De tal suerte, la ciudadania constrefiida ‘al Estado — nacién, se ve cuetionada fretna a un 

contexto histérico moldeado por la idea de 1a globalizacién y el debilitamiento de las 

fronteras. En esta dindmica, el ejercicio de los derechos politicos desde el extranjero se 

constituye como un ejemplo de dicha transformacion. 

Finalmente, entendiendo al voto como uno de los elementos claves de la ciudadania, 

a la vez, resulta ser uno de los preceptos fundamentales para caracterizar a un sistema 

politico democratico. De ahi, la necesidad de abordar el tema y de dar respuesta a la 

pregunta gpor qué es importante votar? Ello, sobre todo desde la perspectiva de la cultura 

politica de los canadienses y norteamericanos, y jas actitudes que asumen frente a este 

derecho como parte de dos democracias liberales representativas consolidadas.



1.1 La ciudadania como categoria histérica: una consideracién tebrica 

Desde la dimensién institucional, también conocida como procedimental, la 

ciudadania se entiende como el conjunto de derechos y responsabilidades de un individuo 

(ciudadano) como miembro de una comunidad politica.’ Esta nocién clasica se encuentra 

ligada al de Estado — nacién, “lo cual implicé que la condicién {de ciudadano] emergiera 

como la forma de identidad politica moderna en la que la nacionalidad, y por consiguiente 

la pertenencia a un territorio, se voivieron el requisite para ser considerado como miembro 

politico de esa comunidad.”* 

Para Hannah Arendt, “la ciudadania es el derecho a tener derechos”,® y de acuerdo 

al modelo de Thomas Humphrey Marshall, existen tres tipos. Unos engloban los derechos 

civiles, a los que los fildsofos les Ilaman libertades negativas, y se refieren a la libertad de 

palabra, pensamiento y religién, ademas del derecho a la propiedad personal, a establecer 

contratos validos y a Ja justicia. Otros son los sociales, relacionados al derecho a contar 

con un minimo de bienestar y seguridad econémica, y se encuentran vinculados con los 

servicios sociales,” 

El tercer conjunte de derechos son tos politicos: votar y ser votado. El sufragio es 

una de las condiciones primordiales de todo sistema politico democratico. Pero al mismo 

tiempo, el derecho a votar es uno de los medios que establece una clara separacién entre 

los de adentro (ciudadanos) de la comunidad politica de los extranjeros y cuyo extensi6n es 

  

“La comunidad politica se define como el grupo social con base territorial que conjunta a los individuos 
involucrades en la atencién de los asuntos publices, ya sean gobernantes o gobernados. Cf, Lucio Levi, 
“Comunidad politica” en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccionario de Politica, 
8 edicion, Siglo XXI editores, México, 1995, pp. 268 ~ 270. 
* Leticia Calderén Chelius, Vivir a dos Hempos’ actitudes politicas de inmigrantes mexicanos, FLACSO, 
Tesis Doctoral en Ciencias Sociales, México, 1997, p. 35 y Cfr. Nayamin H. Martinez Cossfo, gla 
incorporacién del México de afuera? Un andlisis sobre el voto de los mexicanos en el exterior, Tesis de 
Maestria en Sociologia Politica, Instituto Dr. José Marfa Luis Mora, México, agosto, 2000. 
® Hannah Arendt, Los origenes del totalitarismo, Madrid, 1974, citada en Leticia Calderén, Op. Cit., p. 36. 
7 Thomas Humphrey Marshall, Class, citizenship and social development, Inglaterra, Doubleday Company, 
1964, pp. 71 — 72. y Reinhard Bendix, Estado Nacional y Ciudadania, Amorrortu editores, Buenos Aires, 
1964, pp. 80 y 81. El orden en que se exponen estos derechos es el que, de acuerdo at modelo de Marshall, 
siguieron en su evolucién. Los que primero surgieron fueron jos civiles durante la construccién del Estado 
Liberal (siglo XVII), los segundos fueron los politicos en el siglo XIX y los sociales en el XX. La evolucién 
de la ciudadania estudiada desde este modelo ha sido criticado especialmente por autores como Bryan Turner. 
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un ejemplo de que la ciudadania est condicionada por la realidad histérica, ya que con el 

devenir del tiempo los requisitos para votar y ser votado van cambiando. 

Al respecto, Marcelo Carmagniani afirma que “la idea de ciudadania abstracta no 

existe y es siempre una categoria histérica.”® Para Pierre Rosanvallon, “la historia del 

sufragio universal entreteje su trama con el advenimiento del individuo y la realizacién de 

la igualdad... [y se encuentra] en el centro del proceso de invencién de las sociedades 

modernas. ”” En Canada y Estados Unidos, tal evolucién se caracteriza por un trdnsito de la 

concepcién del derecho a votat como uno de carécter privado (excluyente), a uno 

universal!® (incluyente). 

Dicho devenir puede ser explicado de distintas maneras, sin embargo en el presente 

trabajo se recuperard el modelo de Bryan Turner, a partir del cual se puede entender de una 

forma més clara la ampliacién del voto en los casos de estudio. De acuerdo a Turner, la 

evolucién de los derechos, y por consiguiente, la construccién de la ciudadania es resultado 

de dos procesos. Uno de ellos se mueve “desde arriba”, ‘en el que el Estado toma la 

iniciativa para otorgar los derechos civiles, politicos y sociales a los ciudadanos (en donde 

estos son conceptualizados como sujetos de autoridad), y el otro va “desde abajo”, cuando 

se registra una lucha de los sectores desincorporados y el Estado responde extendiendo los 

  

8 Marcello Carmagniani, “Territorialidad y federatismo en la formacién del Estado mexicano” Citado en 

israel Arroyo, “Constituciones y ciudadanos, México y Argentina en el siglo X(X”, en Metapolitica, vol. 2, 

#5, 1998, p. 94. 
9 Pierre Rosanvallon, La consagracion del ciudadano. Historia del sufragio unwersal en Francia, (Coleccion 

Itinerarios), Instituto Dr. José Marfa Luis Mora, México, 1999, p. 16. 

Esto se encuentra directamente relactonado con lo que Bobbio destaca como empate del Estado 

democratico y el Estado liberal en su lucha contra el absolutismo, consolidandose durante el siglo XIX como 

el Estado moderno. El fiberalismo, pues, necesité del poder democrdtico para garantizar el respeto a las 

livertades, mientras que estas eran necesarias para el ejercicio de dicho poder, siendo una de sus expresiones 

el voto, De tal suerte, el derecho al sufragio universal y la lucha por conseguirlo se convirtieron en grandes 

temas del siglo XIX. Para Stein Rokkan, la introduccién del mismo permitié fa movilizacién de los 

ciudadanos de los estratos sociales mds bajos y permitié el desarrollo de nuevas formas en los procesos de 

decision a nivel local y nacional. Stein Rokkan, Citizen, Election, Parties: Approaches to the Comaprative 

Study of the Process of Development, David Mckay Co, Inc., Oslo Universitetsfortaget, Nueva York, 1970, p. 

43.



  

derechos (en este el ciudadano es un agente politico activo''). Estos factores se vinculan 

con la mayor o menor construccién de espacios publicos. '? 

Los contextos politicos que resultan de la combinacién de los aspectos anteriores 

son cuatro. El primero es la ciudadanfa revolucionaria, en donde se asocian las demandas 

desde abajo con un énfasis en la expansién de la arena publica (caso francés). Bl segundo 

contexto, es el pluralismo liberal en el que existe un énfasis en los derechos individuales 

con poca construccién de espacios puiblicos (caso norteamericano). El tercero, es un 

democracia pasiva (caso inglés), en la que se reconoce la funcidn legitima de las 

instituciones representativas y se conceden los derechos desde arriba. Finalmente, se 

encuentra la democracia autoritaria (fascismo aleman), en el que a construccién de la 

ciudadania es desde arriba y el estado maneja los espacios publicos.'? De los cuatro, el caso 

inglés y el norteamericano son los que mds interesan al presente estudio. 

Figura 1. Construccién de la Ciudadania 

  

DESDE ABAJO | DESDE ARRIBA 

  

Tradicion Francesa Caso Inglés + ESPACIO 

  

        
Revolucionaria (Pasivo) PUBLICO 

Liberalismo Fascismo - 
Norteamericano Aleman 
  

Fuente: Bryan Turner, “Outline of a Theory of Citizenship” en Sociology, Vol. 24, #2, mayo, 1990, pp. 209 

En cuanto a la democracia pasiva (caso inglés), en ella se reconoce la funcién 

legitima de las instituciones representativas y se conceden los derechos desde arriba, es 

decir, la iniciativa viene del Estado. La ampliacién de la ciudadania es una estrategia para 

"' Cyr. Bryan Turner, “Outline of a Theory of Citizenship” en Sociology, Vol. 24, #2, mayo, 1990, pp. [89 — 
217, 
® Bryan Truner relaciona al espacio privado con la familia, la religion, es decir, la vida privada del individuo. 
Dentro de la concepcién norteamericana del individualismo el espacio privado se relaciona con el valor del 
éxito personal, En cuanto al espacio publico, se refiere a la arena en donde se lleva a cabo Ia accién politica 
En el caso de Estados Unidos este se refiere a un involucramiento en asociaciones voluntarias Jocales. 
'’ Bryan Turner, Op. cit. p. 200.



la regulacién y la institucionalizacion del los conflictos por parte de el gobierno, en vez de 

responder a un conjunto de practicas que articulen las demandas populares. i 

Esta tradicién impactd en lo que hoy conocemos como Canada. Asi, la extension de 

los derechos politicos en el caso de Canada en la mayoria de las ocasiones es mas cercana a 

la tradicién britanica, es decir, una construccién de la ciudadania desde arriba, desde el 

Estado. Ejemplos histéricos de esto se encuentran en la Norteamérica Britanica, la lucha del 

gobierno del Dominio de Canada por el control federal, la concesién del voto ‘a lo 

indigenas. No obstante, a pesar de esta cercanfa, en ciertos momentos, como en la lucha de 

las mujeres por el voto, la construccion de la ciudadania es desde abajo, ya que existié una 

conjunto de practicas que articularon las demandas populares por participar. En este sentido 

se acerca un poco a la forma de construccién de la ciudadania en Estados Unidos. 

Respecto al caso norteamericano, Turner lo denomina liberalismo norteamericano, 

destacando un énfasis en los derechos individuales con una escaza construccién de espacios 

piiblicos. Los pobladores de las Trece Colonias, al independizarse y constituirse como 

Estado independiente (Estados Unidos), generaron un “fuerte rechazo al poder centralizado, 

adoptando el discurso de los derechos del hombre [uno de ellos el voto] y de los privilegios 

de los ciudadanos.”"* Asi, la ciudadania norteamericana desde un principio resulté ser un 

producto de la lucha revolucionaria en contra del Imperio Britanico.'® A partir de este 

momento, la concesién de los derechos politicos en Estados Unidos, es un desarrollo desde 

abajo en donde sectores de la poblacién excluidos han luchado por su inclusién: mujeres, 

joévenes, minorias raciales. 

De acuerdo a lo antes expuesto, se puntualizan varias ideas. Existe una clara 

vinculacién entre la nocién de ciudadania clésica y derechos politicos. De hecho la 

primera, incluye a los segundos, al ser definida como el conjunto ‘de derechos y 

responsabilidades de un individuo (ciudadano) como miembro de una comunidad politica 

vinculada a un Estado. Como parte de estos derechos, el voto es uno de los mecanismos 

més importantes cuyo proceso de ampliacién esta condicionado por distintos factores, 

a 

" Loe. eit. 

' Bryan Turner, Op cit., p. 208. 

'S Cyr Bryan S. Truner y Peter Hamilton, “General Comentary” en Citizenship. Critical Concepts, Vol. 1, 

Routledge, Estados Unidos, Canada, 1994 

18



convirtiéndose en un ejemplo de que la ciudadania es una categoria histérica sujeta una 
transformacién, que no se desarrolla en una sola dimension. 

Esta discusién, en la que fa ciudadania es una construccién histética es parte de una 
mas profunda, que goza de gran actualidad, y tiene que ver con la relacién de la ciudadania 
y el Estado — nacién, la cual est siendo cuestionado con el desarrollo contemporéneo de la 
idea de globalizacién. La anterior se ha definido como una transformacién basada en la 
tercera revolucién tecnoldgica; un esquema de produccién global conocido como “fabrica 

mundial”; la integracién de [as economias a través de fa apertura comercial; y 1a 

eliminacién de barreras arancelarias."” Anthony Giddens Ia considera como “el resultado 

del intenso proceso de comunicacién entre diferentes regiones por el cual éstas se vinculan 

a través de redes de intercambio en todo el globo”! 

Dentro de fas caracteristicas del proceso globalizador se encuentra el debilitamiento 
de las fronteras y el fortalecimiento de lazos transnacionales en aspectos econdmicos, 

sociales, politicos, culturales a nivel mundial.’® Frente a ello, el Estado — nacién parece 

estar perdiendo centralidad como unidad privilegiada de iniciativa econémica, social y 

politica, ai intensificarse esas interacciones y practicas de cardcter transnacional que van 

més alld de los limites geogrdficos y que erosionan su capacidad de controlar flujos de 

personas, bienes y capitales. 7° 

  

" “Globalizacién zfin de las fronteras?: Informe Especial” en EJ financiero, México, D.F., marzo 12, 1995, p. 
50. 
"’ Para Giddens “la globalizacién tiene que ver ... con el entrelazamiento de eventos y relaciones sociales que 
se producen a distancia de los contextos locales. La intensificacién de las relaciones mundiales permite 
establecer nexos entre diferentes localidades, de tal forma que fos que sucede en uno de ellos determina fo que 
ocurre en las otras.”"Anthony Giddens, The consequences of modernity, Stanford University Press, Stanford, 
California, 1990, p. 64 ~ 65, en Gina Zabludovsky Kuper, Sociologia y politica: el debate clasico y 
contempordneo, Miguel Angel Porrua, México, 1995, p. 75. 
Pero a la vez, se ha evidenciado una contracorriente. Zabludovsky sefialan que paralelamente al proceso de 
globalizacién existe un proceso en el que se ha dado “un renacimiento de las distintas nacionalidades en 
Europa [y otras partes del mundo] y ta importancia de la conformacién de identidades a partir de grupos 
étnicos y religiosos,” confrontando lo global con lo local. (idem, p. 71.] Como respuesta a esta 
contracorriente, Giddens explica que el debilitamiento de los sentimientos e identidades nacionalistas pueden 
estar vinculados al desarrollo de relaciones sociales a nivel mundial. Con respecto a ello la propuesta tedrica 
de algunos autores ha sido postular la construccién de una ciudadania multicultural (Will Kymlicka, 
Ciudadanta multicultural, Barcelona, Edit, Paidés, 1985] o diferenciada [Sinesio Lopez Jiménez, Cridadanos 
reales e imaginarios, Concepciones , desarrollo y mapas de la ciudadania en Pert, Instituto Didlogo y 
Propuestas, Lima, Perit, diciembre, 1997.] 
®° Sobre esta discusién sobre la prosidad de las fronteras y la transnacionalizacion de la aspetos econdmicos, 
politicos, sociales, David Held, sefiala que este andlisis, "no implica abandonar al Estado moderno, como tal - 
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De esos flujos, los sectores de poblacién en movimiento son {a clase capitalista 

transnacional y los grupos subordinados como trabajadores migrantes y refugiados. Al 

respecto, Castles y Miller mencionan que “de la misma forma en que una empresa expande 

su produccién de un mercado local a uno internacional, el mercado laboral evoluciona a un 

mercado laboral regional e internacional.””! 

Frente a este contingente de personas, que transita a través de fronteras cada vez 

més flexibles, se vuelve importante el debate sobre la nocién clasica de ciudadania, la cual, 

queda rebasada en dos hechos. En primer lugar, se presenta la necesidad de que estos 

individuos sean “incluidos como miembros de cada sociedad a pesar de no ser ciudadanos 

en el sentido formal”. En segundo lugar, para el Estado de origen se plantea el problema 

de seguirlos reconociendo como parte de la comunidad politica que dejaron. En ambos 

casos, el ejercicio de los derechos ciudadanos ya no se limita a una dimensién nacional — 

territorial. 

En cuanto al primero, se pone en juego la capacidad de los Estados de absorberlos 

de forma completa a la comunidad politica que los recibe. Yasemin Soysal, en su estudio 

Limits of Citizenship. Migrants and Postnacional Membership in Europe, plantea que en 

Europa a partir de la posguerra algunos derechos, que habian pertenecido solamente a los 

nacionales, se empezaron a extender a la poblacién extranjera sobre todo en las areas social 

y civil. Asi, los trabajadores huéspedes “participan en el sistema de educacion, los 

esquemas de bienestar y el mercado laboral. Se unen a sindicatos y toman parte en politica 

a través de la negociacién colectiva o la actividad por medio de asociaciones, incluso, 

algunas veces pueden votar en elecciones locales (Suecia, Palses Bajos, Noruega) 3 Asi,a 

  

nos seguird acompaitando en el futuro previsible - sing concebirlo como un elemento de un contexto mas 

amplio de condiciones, retaciones y asociacioens politicas.” [David Held, La democracia y el orden global 

Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, \* edicién, Paidés, Barcelona, Espafia, 1997, p. 45.] Frente a 

los que presagian el fin del Estado, Held reconoce la persistente capacidad de los Estados para influir y 

modificar la politica doméstica e intermacional. De tal suerte, que es pertinente hablar del voto como una 

forma de participacién politica en aquellos Estados que se declaran como democraticos liberales 

representativos. 

Stephen Castles y Mark Miller, The age of migration. International population movements in the modern 

world, The Guilford Press, Estados Unidos, 1993, p. 172. 

22 Baubdck, citado en Leticia Calderén, Vivir a dos tiempos: Actitudes politicas de inmigrantes mexicanos, 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO, México, 1997, p. 34. 

2 vasemin N. Soysal, Limits of citizenship. Migrants and postnational membership in Europe, The 

University of Chicago Press, Estados Unidos, 1994, p. 2. 
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pesar de que el ejercicio del sufragio sea mas restringido, el simple hecho de la existencia 

de un proceso de incorporacién por parte del Estado receptor, lleva a Soysal a proponer un 

nuevo concepto; la ciudadania posnacional. 

De acuerdo a ese concepto, la fuente de legitimacién de la ciudadania ya no reposa 

en la pertenencia a una comunidad nacional que corresponde a un territorio, determinado, 

En la ciudadania posnacional, los derechos deben de ser otorgados a los individuos por su 

calidad de personas (personhood). Por lo tanto, los derechos humanos_ universales 

reemplazan a los derechos nacionales”. Estos son legitimados sobre la base de la 

comunidad transnacional, a través de leyes internacionales en derechos humanos,”> (Carta 

de Naciones Unidas, Art. 55, la Declaracién Universal de Derechos Humanos, Convenio de 

Derechos Econémicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional sobre Derechos 

Civiles y Politicos, entre otros).76 

En el segundo caso, referido a ‘a forma en que el Estado sigue incorporando a sus 

ciudadanos que residen allende las fronteras, también se registra una desterritorializacién 

del concepto tradicional de ciudadania. En este sentido, se elimina el requisito de residencia 

en el territorio para que aquellos puedan ejercer sus derechos ciudadanos, uno de ellos el 

voto, 

Los estados que han decidido aplicar dicha estrategia consideran “que los vinculos 

con la comunidad politica no se ven menguados por la distancia, y por ende, los emigrados 

pueden seguir participando en uno de los ejercicios basicos de todo gobierno democratico: 

* David Held se opone a establecer esa relacin entre derechos democraticos y derechos universates. Desde 
su perspectiva, se deben de distinguir los derechos que componen el proceso democratico "de cualquier 
concepcién reduccionista de la ciudadania y la universalidad, Pueden ser defendidos... justificados 
directamente en relaci6n con al democracia." Es decir, el voto es un pilar de la democracia liberal 
representativa, por lo que cualquier Estado que se asuma como democratico, est4 obligado a conceder los 
derechos que ello invlucre. David Held, Op cit., p. 268. 
5 Soysal hace una critica las propuestas de Burbaker y Hammar, quienes hablan de! surgimiento de una 
denizenship, modelo que explica los cambios de ta ciudadania en base a una expansién del alcance territorial, 
Los Denizens adquieren la membresia por el hecho de vivir o trabajar en los estados receptores. /bidem, 
139, 141 y 142, 

* Derek Heater, What is Citizenship?, Polity Press y Blackwell Publishers, Ltd., Cambridge, Oxford, y 
Malden, 1999, pp. 141 y 142. Klusmeyer, no Nega a ser tan ambicioso como Soysal, y solamente propone una 
concepcién democratica de la ciudadania, que deberla estar basada en principios de consentimiento y 
participacién que permitieran a diferentes grupos Megar y mantener acuerdos comunes. Douglas B. 
Klausmeyer, Between consent and descent: conceptions of democratic citizenship, IMternacional Migration 
Policy Program, #6, Carnegie Endowment for International Peace, The Brookings Institution Press, 
Washington, D.C., 1996. 
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.. el sufragio universal.”2” Dentro de !os paises que han legislado ef voto en el exterior, se 

encuentran Estados Unidos y Canada, ademas de Armenia, Alemania, Argentina, Australia, 

Brasil, Colombia, Pert, Portugal, Venezuela, entre otros.”2 De tal forma y retomando a 

Soysal, el voto en el exterior podria considerarse un ejemplo mds de esta dimension 

posnacional de la ciudadania al eliminar el requisito de residencia dentro del territorio 

nacional como restriccién para el ejercicio de los derechos politicos. 

En los casos concretos de Estados Unidos y Canada, que son los que ocupan la 

atencién del presente trabajo, ambos paises cuentan con una larga tradicion de votar en 

ausencia, es decir, en un tiempo y espacio diferentes al dia de los comicios. Esta a su vez se 

vincula con la concesién de tal derecho a nivel federal a los miembros de las Fuerzas 

Armadas que se encontraran emplazados allende las fronteras o simplemente ubicados 

fuera de su distrito electoral, y el personal diplomatico. 

Sin embargo, en 1975 y 1993, se concedid el derecho a votar desde el extranjero a 

los ciudadanos civiles estadounidenses y canadienses respectivamente. Tal hecho es 

precisamente el que marca la diferencia con los otros dos grupos, y en donde se puede 

hablar de una transformacién més evidente del concepto de ciudadania. Tanto a los 

miembros de las Fuerzas Militares como a los diplomaticos, el Estado define su 

temporalidad en el exterior; incluso, los diplomdticos, mientras se encuentren en la 

Embajada o Consulado estan pisando territorio de su pais de origen. 

En cambio en el caso de los ciudadanos civiles, ellos son los que deciden como y 

cudndo regresaran. Asi, en un marco globalizador, en donde su movilidad al exterior se 

incrementa, se vuelve mas importante que este sector de la poblacién en el extranjero pueda 

votar y participar en la seleccin de los representantes encargados de tomar las decisiones 

que afectan a la comunidad politica. A partir de lo anterior, se puede afirmar que la 

extension del voto a este grupo, constituye un paso mas en la ampliacién de los derechos 

  

27 Nayamin Martinez Cossio, gla incorporacién del México de afuera? Un andlisis sobre le voto de los 

mexicanos en ef exterior, Tesis de Maestria en Sociologia Politica, Instituto de Investigaciones Dr. José Maria 

Luis Mora, México, agosto, 2000. 

2® Guadalupe Gonzalez, Olga Pellicer y Alberto Székely, Subcomisién Internacional, “Anexo {. Legislacién 

electoral comparada” en informe final que presenta la Comision de Especialistas que estudia las 

modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Instituto Federal Electoral, México, 12 de 

noviembre de 1998. 
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politicos en Canada y Estados Unidos (después de la concesién del sufragio a mujeres, 
minorias raciales y jévenes menores de 21 afios}, que implica una muestra de la 
transformacién de la nocién tradicional de la ciudadania. Ello demuestra una vez mds que 
es una Construccién histérica, cuya evolucién no es lineal, y en la cual los requisitos que la 
condicionan se modifican de acuerdo al contexte y las condiciones de la realidad histérica 
en donde se desenvuelve. En el caso delii voto en el exterior, el fin del requisito de 
Tesidencia marca una diferencia sustancial que permite empezar a pensar en términos de 
uan ciudadania definida como la sugiere Soysal. 
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1.2 El voto, instrumento de participacié6n ciudadana. 

Ahora bien, siendo el voto uno de los elementos fundamentales contenidos dentro 

de la nocién de ciudadania, también resulta ser uno de los mecanismos de participacién 

politica”? mas aceptados para caracterizar la democracia®®. El Presidente Lyndon B. 

Johnson en la firma de la Ley sobre Derechos del Voto de 1965 mencionaba que: “el voto 

es el instrumento mds poderoso jamds pensado por el ser humano para romper con la 

injusticia y destruir las terribles paredes que apresan a los hombres por ser diferentes entre 

ellos.”*' De una forma més objetiva encontramos que el sufragio es “la forma mas simple e 

insustituible, a la vez, de participar en la seleccién de los representantes politicos.””? Una 

verdadera representacién no podria ser posible en la democracia sin esta forma de 

participacién ciudadana, aunque no sea la tnica forma de hacerlo. 

En términos practicos, la via para participar a través del sufragio en el sistema 

politico democratico son las elecciones, al constituirse como los procedimientos por los 

cuales la comunidad politica (ciudadanos) elige a sus representantes.”* Asimismo, tos 

resultados finales de los comicios son los tnicos datos hasta cierto punto confiables sobre 

la participacién electoral de la poblacién. 

Una vez identificada, en términos generales, la trascendencia del voto, es necesario 

enfocar nuestra atencién sobre su importancia dentro de la cultura politica de los 

canadienses y norteamericanos y su actitud frente a este mecanismo de participacién. 

  

9 La participacién politica “incluye una actividad voluntaria individual o de giupo, legitima o no, directa o 

indirecta que a pesar de sus efectos reales, esta orientada a influir [en la eleccién de los gobernantes] en la 

politica publica o en los que toman las decisiones.” Una de las formas de Ilevarla al cabo es el ejercicio del 

suftagio. Wiliam Mishler, Political participation m Canada, Mcmiltan Company of Canada, Ltd., Canada. 

1979, p. 19. 
3 AJ acercarnos al concepto de democracia encontramos que hay un sin numero de definiciones que ponen 

énfasis en distintos rasgos de ta misma. No obstante, de acuerdo a la definicién minima expuesta por Norberto 

Bobbio, es “un conjunto de reglas de procedimiento para la formacién de decisiones colectivas, en las cuales 

est prevista y facilitada la participacién mds amplia posible de los [ciudadanos].” Una forma de participacion 

es el voto. Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Planeta - Agostini, Barcelona, Buenos Aires ) 

México, 1994, p. 12. 

3! Thomas R. Dye, Politics in America, 2* edicion, Prentice ~ Hall, New Jersey, 1997, p 243 

* Mauricio Merino, La participacién ciudadana en la democracia, (Coleccién Cuadernos de Divulgacién de 

la Cultura Democratica #4), 3* edicién, IFE, México, 1997, p. 13.



1.2.4 Cultura politica y ta importancia del voto para los canadienses 

Almond y Verba entienden por cultura politica a las “orientaciones... politicas, 

posturas relativas al sistema politico y sus diferentes elementos, asi como actitudes con 

relacién al rol de uno mismo dentro de dicho sistema.”** Al hablar en especifico de Canada, 

hay autores que niegan la existencia de una cultura politica canadiense nacional, y sélo 

teconocen la presencia de subculturas basadas en divisiones de etnia o region. Al respecto, 

Neil Neviette habla de una comunidad de comunidades que lleva a la existencia de varias 

culturas politicas. Mientras que Louis Hartz y Kenneth McRae opinan que la sociedad 

canadiense, y por ende su cultura politica, estan fragmentadas en dos partes. Ef primero 

argumenta que las sociedades fundadas por inmigrantes, reflejan los valores y las creencias 

de los grupos que fueron dominantes en el periodo de la fundacién.”* El segundo sustenta 

su opinin afirmando que existieron dos naciones fundadoras, {a francesa y la inglesa, ya 

cada una le corresponde uno de esos fragmentos. En esta linea que Gad Horowitz, afirma 

que no hay una ideologia dominante en Canada. 

Robert y Doreen Jackson coinciden en la presencia de “una multitud de subculturas 

politicas étnicas y regionales, pero..., {la diferencia con las otras posiciones radica en que] 

éstas se encuentran sujetas por valores de una cultura nacional preponderante.””’ De 

acuerdo a estos autores, la cultura politica canadiense estd constituida por tres lineas que se 

entrelazan para formar una sola: la cultura politica del Estado - nacién, las culturas politicas 

etno-lingilisticas y las culturas politicas regionales. 

Para los fines que este apartado persigue se hard referencia a Ja cultura politica del 

Estado — nacién como la abordan Robert y Doreen Jackson. Esta se encuentra determinada 

por los valores y' actitudes comunes a todos los ciudadanos del estado y que tienen sus 

  

® Ivor Crewe, “Electoral Participation”, en David Butler, fet. al.], Democracy at the Polls. A comparative 
study of competitive national elections, American Enterprise, Institute for Public Policy Research, Estados 
Unidos, 198, p. 216 y 217. 
4 Gabriel A. Almond y Sidney Verba, La Cultura Civica. Estudio sobre la participaciin politica democratica 
en cinco naciones, (tr. Jose Jimenez Blanco), Fundacién FOESSA, Madrid, 1970, p. 30, 
* David V. J. Bell, “Political Culture in Canada” in Michael S. Whittington y Gien Williams, Canadian 
Politics i in the 1990's, Nelson, Canada, Scarborough, Ontario, 1995, pp. 105 — 128, 
© Robert A, Jackson y Doreen Jackson, Politics in Canada. Culture Institutions, Behaviour and Public 
Policy, 3* edicién, Prentice Hall Canada, inc. Scarborough, Ontario, 1994, p. 75 ~ 77. 
 Ibidem, p. 74. 
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raices en la tradicién occidental definida por elementos liberales dominantes: creencia en 

una sociedad capitalista, una economia de mercado y la propiedad privada. 

Sobre este punto, Van Loon y Whittington a pesar de que existan variaciones 

regionales, éticas y de clase dentro de la cultura politica canadiense, hay un compromiso 

con los valores democraticos a nivel nacional. Uno de ellos es el derecho individual al goce 

de las libertades fundamentales (de conciencia, religién, prensa, asociacién) y la igualdad. 

En la esfera politica, los valores democraticos que caracterizan a Canada son la 

soberania popular, y los derechos y libertades politicas asociados con el gobierno 

representativo.* En Canada, los gobiernos estén basados en la habilidad de retener la 

mayoria de los votos en al Camara de los Comunes, y !os miembros de la misma son 

electos por el principio de mayoria.” 

A su vez, Van Loon y Whittington afirman que el liberalismo, ha marcado a las 

instituciones politicas, econémicas y juridicas canadienses. Ademas, sustentan que el 

liberalismo Ievado al extremo, incluye un compromiso con el individualismo. No obstante, 

el anterior no ha predominado en Canada, como lo ha hecho en Estados Unidos, gracias a la 

influencia de otras dos ideologias: el conservadurisme y el socialismo. 

De esta forma, ei predominio del liberalismo, no excluye las aportaciones del 

pensamiento conservador y socialista, que le dan un “sabor europeo a la cultura politica: 

canadiense otorgando importancia a la tradicion, al orden, a la continuidad histérica y a los 

intereses del grupo y no sélo al individuo.™° En cuanto al conservadurismo, Van Loon y 

Whittington comentan que Ja sociedad politica canadiense “ha puesto énfasis en el orden, la 

lealtad y la deferencia hacia el gobierno... la necesidad ha sido enfocada hacia la paz, el 

orden y el buen gobierno.” 

NE 

38 Richard 3. Van Loon y Michael S. Whittington, The Canadian Political System environment, structure and 

process, Mc Graw - Hill, Reyerson Ltd., Canada, 1987, p. 164. El sistema politico canadiense es bicameral, 

de corte parlamentario. Por lo que solamente a nivel federal se eligen los representantes a la Camara de los 

Comunes, que a la fecha son 301. Los miembros de} Senado son designados por el Gobernador General (jefe 

de Estado), previa sugerencia del Primer Ministro (jefe de gobierno), quien tampoco es electo de manera 

directa, El lider nacional del partido que gana la mayoria de los escaitos en la Camara es designado como tal. 

3 Robert y Doreen Jackson, Op. ett. p. 79. 
4° Ibidem, p. 7A. 
41 Richard §. Van Loon y Michael Whittington, Op. cit., p. 114, 
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Ast, el conservadurismo ha influido de dos maneras en la cultura politica y en fa 
conduccién del gobierno en Canada. El! primero de ellos, es el enfoque en la colectividad. 
Desde el punto de vista tory de corte conservador existe mayor preocupacién por ésta, 
expresada en un paternalismo hacia la sociedad que ha Hlevado a fa creacién de mds 
programas igualitarios de salud y bienestar que en Estados Unidos,” Més atin, “se asume 
que la gente no es igual y que nunca lo va a ser, por lo que el estado debe cuidar a los 
miembros de la sociedad que son genéticamente inferiores proporcionando programas 

sociales redistributivos,” 

La corriente roja (de izquierda) del conservadurismo, red tory streak, hizo posible la 

emergencia y la sobrevivencia del movimiento socialista. Siguiendo con Van Loon y 

Whittington, ambos autores afirman que a partir de este enfoque, “algunos politicos 

conservadores han estado frecuentemente a favor de implementar politicas econdémicas 

igualitarias,*“4 

“El énfasis en el individuo producto del liberalismo, también es superado como 
resultado de un sentido corporativista (corporatist) en los “dos fragmentos de la sociedad 

canadiense” el angléfono y el francéfono, recordando a Hartz y McRea. De acuerdo a esta 

perspectiva, en la que coinciden la tradicién inglesa y francesa, herencia de la colonia, el 
corporativismo (corporatism) es “una vision organica de la sociedad en la que las 

aspiraciones colectivas son vistas como prioritarias frente a las de cualquier individuo o 

grupo, incluso el estado,” 

La segunda forma en que el conservadurismo ha impactado en los valores politicos 

en Canada es la fuerte influencia de las élites en la toma de decisiones. Para Landes, “la 

postura de deferencia frente a Ja antoridad, basada en lazos con Ja monarquia y las formas 

tradicionales de la autoridad, derivaron en una estructura altamente centralizada”.** Seguin 

este autor, el patrén elitista del control del poder ha favorecido una participacién ciudadana 

  

“En el mismo sentido que el sefior feudal se siente responsable del bienestar de sus siervos y sus familias, 
los canadienses conservadores (tories) siente la noble obligacién de proteger hacia los menos afottunados de 
la sociedad.” Loc. Cit, . 
® Richard S. Van Loon y Michael Whittington, Op. cit., p. 14, 
* Loc, Cit 
“Richard J. Van Loon y Michael S. Whittington, Op. cit., p. 115. 
“6 Ronald G. Landes, The Canadian Polity. A comparative introduction, 4 edicién, Prentice — Hall, Canada 
Inc., Scarborough, Ontario, 1995, p. 289. 
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particular que se constrifie en gran medida al voto (cuasi-participacién), dejando de lado 

otros tipos de participacién politica ya que los canales provistos para ello son pocos. Con 

esta tesis también coinciden autores como Ronald Landes, Richard Van Loon , Robert A. y 

Doreen Jackson. 

Con Io anterior también coinciden Mishler y Clarke, quienes han sostenido que en : 

Canada votar en elecciones periddicas, en los niveles local, provincial o federal, es una de 

las formas de participacién politica més utilizadas por la poblacién.’” En-este sentido, este 

tipo de participacién se encuentra determinada por dos parametros. E! primero de ellos se 

refiere a los elementos socioeconémicos (nivel econdmico, idioma, etnicidad, religion, 

sexo y edad), siendo los principales: educacién, ocupacién ¢ ingreso del individuo. En 

Canad y otras democracias, entre més alto sea el nivel socioecondmico mayor sera la 

participacién del ciudadano, porque es mas consciente de las oportunidades de 

participacién; sus habilidades en cuanto a ésta son mas desarrolladas; y tiene el tiempo que 

una posicién econémica desahogada le proporciona.” 

El segundo pardmetro es el psicolégico. Desde esta dimensién, las actitudes 

politicas tiene dos dimensiones: la subjetiva (criterios cognitivos, afectivos y evaluativos) y 

objetiva (percepciones de la relacién individuo -- sistema politico). Aqui se hara referencia 

ala orientacin objetiva, es decir, la percepcidn que los canadienses tienen frente al sistema 

de gobierno y del voto. 

Paralelo a la elevada importancia del voto como forma de participacién, Van Loon y 

Whittington, destacan que los canadienses tienen un sentimiento hacia el gobierno como 

una entidad amorfa, lejana de fa gente que gasta mucho dinero y no provee de servicios 

adecuados, reflejando una falta de confianza en la eficacia politica del gobierno. Robert y 

  

7 William Mishler y Harold D. Clarke, “Political participation in Canada” en Michael S. Whittington y Glen 

Williams, Qp. cit, 1995, pp. 130. El gobierno canadiense es controlado directa (a través de referéndum) o 

indirectamente por la mayoria de la poblacion, por medio del eyercicie del derecho al sufragio. Para Landes, e} 

sistema politico canadiense es democratico “porque le da a la gente la oportunidad de escoger entre los 

candidates” quienes compiten por aleanzar el poder. De acuerdo a J J. Guy, los canadienses ven a la 

democracia como una forma de pensar y de gobernarse Para ellos, ningun gobierno es legitimo si no goza del 

consentimiento y de la participacién de los gobernados. Ronald G, Landes, Op. ett, p. 347 y J. 1. Guy, 

“Canada: the struggle to govern”, en How we are governed. the basics of Canadian politics and government, 

Toronto, Harcourt Brace and Company Canada Ltd., 1995, p. 35. 
48 William Mishler y Harold D. Clarke, Op cit., p. 136. 
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Doreen Jackson coinciden en esta caracteristica de las actitudes politicas de los 

canadienses, al igual que David Bell. 

A pesar de ello, Mishler y Clarke reconocen que, “la participacién de la gente si 

importa; el gobierno es mds sensible a los intereses de los que participan més intensiva y 

extensivamente en actividades politicas.”®. Ademas de que el acto de votar es visto como 

una afirmacién del proceso democratico. Segiin explican estos autores, el sufragio también 

se entiende como una obligacién civica (todo buen ciudadano debe votar™), interesante y 

psicolégicamente satisfactoria, ya que no se invierte mucho tiempo, dinero o esfuerzo. 

Esto nos {leva a entender la razén por la que Ronald Landes, Robert y Doreen 

Jackson, entre otros autores, caractericen a la cultura politica de los canadienses como 

cuasi-participativa, en la que se percibe al voto como medio principal de participacién en el 

proceso politico y como una obligacién civica, pero nada mas. Es decir, pocos son los que 

buscan estar presentes en otras actividades que se relacionen con el proceso politico. 

Tabla 1. Participacién en la Campafia para las Elecciones Generales Federales 1993 

  

  

  

% 
> Votaron en las elecciones de 1993 7 
> Porcentaje de quienes frecuentemente o a veces: 
Discutieron sobre politica con otros 81 
Vieron programas de televisién acerca de la campaiia electoral 80 
Leyeron informacion acerca de la campafia electoral en el periddico 79 
Escucharon informacién acerca de la campafia electoral en el radio 51 
Trataron’de influir en el voto de algun conocido 23 
Asistieron a una junta de cardcter politico 12 

Trabajaron para un partido politico o candidato 7 
Nota: N=1496 
Fuente: Harold D. Clarke y Allan Kornberg, The Dynamics of Support for New Parties and National Party 
Systems, Study. Citado en William Mishler and Harold D Clarke, “Political Participation in Canada” en 
Michael Whittington y Glen William, Canadian Politics in the 1990s, Nelson Canada, Scarborough Ontasio, 

1995, p. 134. 

  

* Ibidem, p. 147 
5 Ronald Landes, Op cit. p. 353. 
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De esta forma, en Canada la participacién electoral a través del voto es la forma 

mds socorrida entre los canadienses de participacién politica, Desde las elecciones 

generales de 1957 hasta la década de los ochenta, el indice de votacién no disminuyé del 

69%. En 1988 en las elecciones para la Cémara de los Comunes, votd el 75.3 % de los 

ciudadanos registrados en el padron electoral. Sin embargo, en la década de los noventa, en 

las elecciones generales 1997, si descendié el porcentaje de emisién de votos. A pesar de lo 

cual, el nivel de votacién continué siendo mayor al 65 % del electorado™. En la siguiente 

tabla se representan los indices de votacién a partic de 1957 en Canada. 

Tabla 2. Porcentaje de votacién en elecciones generates 1957 — 1997 

  

  

‘Afio de laeleccién Poblacién Padrén electoral Total de votos Porcentaje de 

contabilizados votacién 

1957 16,073,970 8,902,125 6,680,690 TAA 

1958 16,073,970 9,131,200 7,357,139 79.4 

1962 16,238,247 9,700,325 7,712,656 799 

1963 18,238,247 9,910,757 . 7,958,636 79.2 

1965 18,238,247 10,274,904 7,196,728 748 

1968 20,014,880 10,860,888 8,217,916 75.7 

1972 21,568,311 13,000,778 9,974,661 Kd 

1974 21,568,331 13,620,353 9,671,002 71.0 

1979 22,992,604 15,233,656 11,541,000 75.7 

1980 22,992,604 15,890,416 11,015,514 69.3 

1984 24,343,181 16,774,941 12,638,424 75.3 

1988 25,309,331 17,639,001 13,281,191 75.3 

1993 27,296,859 19,906,796 13,863,135 69.6* 

1997 28,846,761 19,662,522 13,171,628 67.0 
  

* Este porcentaje aumienta cuando se ajusta para incluir a los electores que cambiaron su lugar de residencia 0 

se murieron entre el referendum de 1992 y las elecciones de 1993 

Fuente: A history of the vote in Canada, Minister of Public Works and Services Canada, Canada, 1997, p 102 

  

5! De acuerdo a Van Loon y Whittington existen tres niveles de participacién electoral. El primero tiene que 

ver con ser candidato a un puesto de eleccién popular. El segundo se relaciona ser activista de un partido 

politico, dar donaciones a un partido, contribuir voluntariamente a una campafia, ete. El tercer nivel es del 

espectador, posicién desde ta que si se expresa algin interés por Ja politica y se vota, pero nada mas Richard 

J. Van Loon y Michael S. Whittington, Op cit, p 149. 

5 Bn Canadé, segan el informe de 1992 de la Real Comisién para la Reforma Electoral y el Financiamiento 

de los Partidos, hay dos tipos de no votantes: los que no pueden ejercer su derecho porque estan muy 

ocupados © no tienen interés y los que no estaban registrados y no pudieron votar. Dentro del ultimo grupo se . 

inchuian se encuentran tos que estaban lejos de su distrito electoral o enfermos. Desde el punto de vista de la 

comisién, tales sectores quedaban excluidos por razones administrativas, Royal Commission on Electoral 

Reform and Party Financing, Reforming Electoral Democracy: Final Report, Minister Supply and Services 

Canada, Ottawa, Canada, 1991, Vol. 1, pp. 62 - 64. 
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Grafico 1 

Votacion en Elecciones Generates Federales en Canada 
1957 - 1997 
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Fuente; 4 history of the vote in Canadd, Minister of Public Works and Government Services Canada, Canada, 
1997, p. 107. 

A pesar de que los ciudadanos canadienses tienen una elevada participacién en 

términos de votacién, pocos son los que apoyan fuertemente, y por largo tiempo a algun 

partido. Lawrence LeDuc, Harold D. Clarke, entre otros, afirman que son pocos los que son” 

seguidores permanentes del partido politico de su preferencia. Esto implica que de una 

eleccién a otra los individuos pueden otorgar su voto a partidos diferentes, En las 

elecciones generales federales de 1993, en una encuesta realizada con 934 individuos, 

49.9% cambiaron el partido por el que habian votado en las elecciones de 1988. A 

continuacién se presenta una tabla en la que se muesiran los cambios de preferencia en 

porcentajes durante las elecciones que tuvieron lugar en la década de los setenta y ochenta, 

con lo que se demuestra que no es un fenédmeno privativo de los afios noventa. 
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Tabia 3. Porcentaje del cambio en Ia orientacién del voto y abstencionismo entre 

eleccién y eleccién, 1974 — 88 

  

  

1988 1984 1980 1979 1974 

Porcentaje 

Votacién por el 64 63 72 68 67 

mismo partido 
Cambio a otro ” 30 28 19 25 19 
partido 
Cambio al 6 9 9 7 14 

abstencionismo 
  

Fuente: Harold D. Clarke, et.al, Absent Mandate. Interpreting Change in Canadian Election, Gage 

Educational Publishing Company, Toronto, Ontario, 1991, p. 118. 

Existen algunas radones~*para entender esta flexibilidad en la lealtad partidaria. 

Harold D. Clarke menciona que el débil y duradero apego a los partidos se debe a que 

estos asumen posiciones pragmaticas parecidas en cuanto a la solucién de problemas, 

obteniendo baja movilizacién de la gente. Ademds, de que el elector no identifica 

divisiones ideoldégicas significativas entre uno y otro. Asimismo, las coaliciones que 

forman alientan el cambio de preferencias en el momento de la votacién. De aqui que, 

exista una amplia respuesta a factores de corto plazo “como los temas {libre comercio, 

desempieo, recursos naturales} que se tratan en las campaiias, [la forma en que cada partido 

los maneja], los eventos politicos, la personalidad de los lideres politicos mostrada durante 

el periodo electoral y el desenvolvimiento de los partidos durante el mismo.” En un estudio 

electoral realizado en 1984, de 3,180 individuos encuestados, solamente un tercio podia ser 

considerado como partidista estable y consistente, mientras que los dos tercios restantes 

resultaron ser votantes flexibles, cuya orientacién politica fue susceptible al cambio. 

La volatilidad del voto canadiense es tal, que en una muestra de 1,047 individuos 

recogida después de las elecciones de 1988, solamente entre un cuarto y un tercio de los 

votantes tenfan definide por qué partido votaria antes de que las elecciones fueran 

  

53 Lawrence LeDuc, “The Canadian Voter”, en Robert Krause y R. H Wagenberg, Introductory Readings in 

Canadian Government and Politics, 2 edicién, Copp Clerk, Ltd Toronto, 1995, p. 376. 

54 Harold D, Clarke, etal, Absent Mandate, Interpreting Change in Canadian Election, Gage Educational 

Publishing Company, Toronto, Ontario, 1991, p. 49 
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convocadas.** Una proporcién igual tomaria su decision durante los 36 dias anteriores a la 

celebracién de los comicios. 

Grafico 2 

¢4Cuando decidieron los ciudadanos 

canadienses por quién votar en las Elecciones 
Generales Federales de 1988? 

iG Antes del periodo 

Celera aria a 
33% mv ostores 

iD Durante el periodo 
| electoral 
(Ultima semana 

23%     
24% 

Nota: N= 1047 individuos 

Fuente: Harold D. Clarke, et.al, Absent Mandate. Interpreting Change in Canadian Election, Gage 
Educational Publishing Company, Toronto, Ontario, 1991, p. 110. 

Por todo fo anterior, es importante recalcar, siguiendo a Mishler y Clarke, que la 

estructura de participacién politica de los canadienses no llega a ser idealmente 

democratica, Mas alla de ello, el voto s{ es relevante para la cultura politica de los 

canadienses. Prueba de esto, son los indices de votacién que nunca han disminuido del 65% 

y las oportunidades de participacién que cada vez se han abierto mas (e.i. en los iltimos 

afios se han incorporando a sectores de la poblacién antes excluidos, como los prisioneros, 

discapacitados mentales, y los ciudadanos civiles en el exterior). 

55 Lawrence LeDuc, Op. cit, p. 376. 
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1.2.2 Valores y participacion politica: importancia del voto para los 

estadounidenses 

En primera instancia, Ronald L. Landes, califica a la cultura politica 

norteamericana como integrada, es decir cuenta con un conjunto de valores politicos e ideas 

que le dan cohesién. En contraste con el caso canadiense, cuya cultura ‘politica esta 

fragmentada, segtn afirman varios autores, (¢.i. Niel Nevitte, Louis Hartz, Kenneth McRea, 

Gad Horowitz). Con ello también coincide Thomas R. Dye, al mencionar que ja cultura 

politica es “ un conjunte de valores y creencias compartidas acerca de quién debe gobernar, 

para qué y a través de que medios.”*” ‘ 

Ese conjunto de valores encuentran su fuente en el liberalismo, como un sinénimo 

segin Landes del American Way of Life. De acuerdo a este autor, tales principios son la 

sospecha frente al poder politico, la soberanfa popular, el individualismo y el moralismo 

polftico. El primero esta relacionado con una visién negativa de la participacién de los 

politicos. Esto nos lleva a que se manifieste un deseo por limitar, el poder, las 

responsabilidades, acotando la intervencién del gobierno, por ejemplo en la economia. Con 

esta interpretacién también coinciden Greenberg y Page. De hecho, esto se relaciona con la 

intensa actividad politica que los norteamericanos tienen a nivel local. : 

En referencia al principio de la soberania popular, es decir, el control que el pueblo 

ejerce sobre el gobierno, Alexis de Tocqueville expone que en la época colonial, éste 

solamente se podia ejecutar en el ambito local en las asambleas provinciales y en las 

comunas™, ya que estaban sometidas a la metrdopoli. Sin embargo, cuando la revolucién de 

independencia estallé “...el dogma de la soberania del pueblo salié de la comuna y se 

  

56 Cf. David V. J. Bell, Op cit., pp. 105 — 128, Robert y Doreen Jackson, Op. cit. p. 75-77 

5? Phomas R. Dye, Politics in America, 2° edicion, Prentice-Hall, Nueva Jersey, 1997, p. 58. 

38 Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América caracteriza a las instituciones 

tas instancias que ponian al alcance del pueblo la libertad. En elias se ejercia la democracia directa, es decir, 

los ciudadanos votaban las leyes que les afectaban de forma inmediata. No elegian representantes que lo 

hicieran por ellos. “En la comuna, . el pueblo es la fuente de los poderes sociales .. en la comuna... la acci6n 

legislativa y gubernamental esté mas cercana de los representados, [y] la ley de representacion no ¢s 

admitida.” Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, Fondo de Cultura Econémica, México, 1998, 

p. 79 

comunales como 
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apoderé del gobierno [federal]...”°° Por ello Tocqueville reitera que “Inglaterra reiné antafio 
sobre el conjunto de las colonias, pero el pueblo ha dirigido siempre los asuntos 

comunales.” 

Esta idea democratica de la soberania del pueblo también se puede rastrear en la 

Declaracién de Independencia de 1776. En ella Thomas Jefferson escribia que “... los 

hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los 

gobernados; que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir sus fines, ef pueblo 

tiene derecho a reformarla o a abolirla o a instituir un nuevo gobierno que se funde en 

dichos principios.”*' De la misma manera, Abraham Lincoln en su famoso discurso de 

Gettysburg de 1863, afirmaba que las fuerzas del norte estaban combatiendo para garantizar 

el “gobierno de la gente, por la gente y para la gente.” 

Sin embargo, 1a soberania se expresaba en un poder de las mayorias al que los 

padres fundadores tuvieron que poner limites a través de la Constitucién, segin expone 

Thomas R. Dye. Uno de esos limites es la democracia representativa, a la que Ilamaron 

gobierno republicano, En éste, los ciudadanos eligen a sus representantes ante los 6rganos 

decisorios gubernamentales, en lugar de que ellos mismos elijan directamente entre 

diferentes alternativas de politica publica, como Jo hacian en la comuna.® Con respecto a 

ello, Tocqueville afirmaba que “el pueblo participa en la composicién de las leyes por la 

seleccién de los legisladores, en su aplicacién por la eleccién de los agentes del poder 

ejecutivo...” 

De tal suerte, la soberania y la representacién se vinculan con el voto, frente al cual 

“los norteamericanos tienen un sentido desarrollado de la obligacién de informarse, de 

participar en las elecciones... [De hecho], alrededor del 90 % de los adultos creen en el 

  

» Ibidem, p. 75. 
© Ibidem, p. 84. En el apartado 3.2 de este texto se exponen quignes eran considerados ciudadanos antes y 
después de la independencia. 
5 Enrique Gonzalez Pedrero, “Introduecién. Alexis de Toqueville y la Teoria del Estado Democratico”, en 
Alexis de Tocqueville, Op.cit., p. 15. 
* Abraham Lincoln, “The Gettysburg Address (1863)”, en Lynn H. Nelson y William D. Young, Source 
Readings for American Government, Harcourt Brace College Publishers, Orlando, 1995, p. 23. 
% En e] caso de Estados Unidos, se eligen por voto directo a jos miembros de Jas dos Cémaras que componen 
el Congreso: Camara de Representantes (435 curules) y Senado (100 curules). El presidente y vicepresidente 
constituyen una formula electa de forma indirecta por Colegio Electoral (538 clectores calificados). 

Alexis de Tocqueville, Op. cit., 76. 
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deber de todos fos ciudadanos de votar.”® Al respecto, Flanigan y Zangale mencionan que 

para la mayoria de los estadounidenses el voto sigue siendo la tnica forma de influir en el 

gobierno, Esto, aunque el indice de votacién se mantenga bajo, las razones de ello se 

esbozaran mas adelante. 

El tercer valor es el individualismo que pone énfasis en los valores de la libertad y 

de la igualdad. En cuanto a la libertad, ésta se refiere a la que tiene toda persona de elegir 

sus metas y los medios para alcanzarlos. Este valor también se aplica a la forma de entender 

la relacién entre la economia y el estado, A la luz de tal idea, debe de haber libertad de 

acumular propiedad y riqueza sin intervencién del estado. 

En tanto, el principio de igualdad (cuarto valor det liberalismo) hace alusion a una 

igualdad de oportunidad, para desarrollarse, y no para contar con los mismos recursos 

econémicos. Por ello, las desigualdades econdmicas son comprensibles, En el aspecto 

politico, es una igualdad de oportunidad de influir en la toma de decisiones. De esta 

percepcién, se origina la lucha por los derechos politicos en defensa del postulado “un 

individuo, un voto” para que sectores antes excluidos fueran incorporados al proceso de 

eleccién. En el aspecto legal se entiende como igualdad ante la ley® y la oportunidad de 

participar en la eleccién de representanes. 

Finalmente, ef moralismo politico esta relacionado con el rechazo, por lo menos en 

teoria, de la corrupcién y deshonestidad. Cometer estas acciones, pude llevar, segtin ellos, a 

perder el puesto de eleccin popular. Segan Landes, también tiene que ver con la 

concepcién norteamericana de su sistema politico como superior. 

Todo lo anterior se conjuga en lo que se conoce como credo norteamericano, del 

cual también forma parte el patriotismo, que se asoma en la afirmacién anterior de Landes. 

Flanigan y Zingale, por su parte, mencionan que entre los norteamericanos tienen lugar 

fuertes sentimientos de lealtad hacia el pais y el sistema politico. Asimismo, afirman que en 

las respuestas a encuestas de opinion, el 96% de los norteamericanos han expresado un 

  

6 William H. Flanigan y Nancy H, Zingale, Political Behavior of the American Electorate, 9* Edicion, 

Congressional Quarterly, Estados Unidos, 1998, p. 15. 

% Cf. Richard A Watson, Democracia Americana Logros y perspectivas, Editorial Limusa, México, 1989, 

pp. 25 y 26 y Ronald G. Landes, Op cit , p. 316. 
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fuerte orgullo por ser estadounidenses.” Entre otras cosas, los estadounidenses dan razones 

politicas de ese orgullo patrio, por ejemplo, reconociendo la libertad como parte del sistema 

politico que los acoge. 

Asimismo, los principios del liberalismo y valores del individualismo han dado 

coherencia a la idea det crisol, melting pot. Independientemente de! pais de origen, credo, 

raza o religién, hay un sentido de unidad desde la perspectiva politica y de identidad 

nacional. Aspecto muy endeble, si no es que inexistente en Canada. 

Frente a estos valores politicos, en donde la libertad, la igualdad y la soberania 

popular son la base para entender la democracia liberal representativa norteamericana, es 

fundamental exponer el correspondiente en la realidad del ejercicio de estos valores. De 

acuerdo a los objetivos del trabajo, el énfasis se hard en la participacién politica a través del 

voto. 

La participacién electoral, especialmente por medio del voto, se encuentra 

determinada por factores socioecénomicos y psicolégicos como ya se menciond. En el caso 

concreto de Estados Unidos, dentro del grupo de los primeros, el elemento de 1a educacién 

es el que determina en gran medida fa participacién electoral. Raymond Wolfinger y Steve 

Rosenstone, al igual que otros autores como Bibby y Conway coinciden en que “las 

personas bien educadas tienen mas probabilidades de percatarse de los acontecimientos 

politicos y de su importancia,... tienden a considerarse politicamente mds eficaces.”™ 

Més atin, Margaret Conway afirma que los individuos que tienen altos niveles 

educativos ademas de votar; presentan otros patrones de participacidn politica que van mds 

alla de [a anterior. Ademds, de que viven en un ambiente que los obliga a participar, y mas 

aun estén acostumbrados a manejar tramites burocréticos. Esta misma autora menciona que 

los mejor educados tienen mds desarrollado su sentido de obligacién civica y de simpatia 

partidaria, que los hard votar.® 

El segundo factor que determina la participacién a través del voto es la ocupacién, 

Con ello, Margaret Conway se refiere a que existen empleos que estan vinculadas con el 

  

© William H. Flanigan and Nancy H. Zingale, Op cit., p. U1. 
* Richard A. Watson, Op. cif. , p. 302. 
°M. Margaret Conway, Political participation in the United States, 2° edicién, Congressional Quarterly, Inc., 
Washington, D. C., 1991, p. 25. 
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gobierno o Jas acciones que éste toma los influyen directamente. Conway da tres ejemplos 

de tales actividades, el sector agricola, de ventas y el de los empleados del gobierno. De la 

misma forma, el ingreso también promueve niveles de votacién mas altos. Quien cuenta 

con un mejor nivel de ingreso, tiene mas tiempo libre, vive en un ambiente que lo presiona 

para participar y cuenta con mas oportunidades para ello. 

Conway y Bibby también citan el origen étnico y la edad como fuentes de influencia 

en los niveles de participacién. En este sentido, en Estados Unidos vota mds la gente 

blanca, de edad media, registrandose, pues, un nivel de concurrencia a las urnas bajo entre 

los jovenes. En 1992, solamente votd el 48.6% de jas personas entre 18 y 20 afios 

comparada a una patticipacién del 78% de aquellos de mas de 65 afios, segtin especifica. 

John F. Bibby. El género también se ha convertido en un factor que marca una diferencia. 

Conway afirma que durante la década de los ochenta del siglo XX, las mujeres tuvieron 

porcentajes mas altos de votacién que los hombres.”” Ademads de estos elementos, la 

religién y el lugar de residencia inciden en ios indices de votacién de la poblacién 

norteamericana. ‘ 

Entre los factores psicolégicos se encuentra “la obligacién de participar (civic duty), 

el interés en la politica, el interés en la campafia, identificacién con un partido y el sentido 

de la eficacia de Ja propia participacion.””" La Ultima tiene dos vertientes, la interna, que se 

relaciona con el grado en que un individuo puede impactar en el gobierno y en la politica, y 

la externa, relacionada con el grado en que e! gobierno responde a las demandas de los 

individuos. Todo estos factores se conjugan al momento de que el individuo va a votar. 

En cuanto a la obligacién civica, “los norteamericanos tienen un sentido 

desarrollado del deber de informarse... [y] de participar en las elecciones.””? En el Estudio 

Nacional Electoral de 1992, 85 % de los encuestados respondieron que las personas deben 

votar, En este sentido, Thomas R. Dye menciona que las recompensas psicoldgicas de votar 

tienen que ver con la ética misma de participacién, patriotismo, obligacion civica y apego'a 

  

® Ibidem, p. 259. Es necesario remarcar que autores como Bibby, y el mismo Verba, han manifestado que al 

presentarse esas diferencias en la forma de participacién a través del voto por parte de la poblacién, el 

suftagio no esta funcionando como un contrapeso al poder y la riqueza de unos cuantos. De acuerdo a estos 

autores, se est4 violando el principio de igualdad. 

7M. Margaret Conway, Op. cit., p. 42. 
? William Flanigan y Nancy H., Op cit,p 15. 
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la democracia. De tal suerte, hay una relacién muy importante con una condicién de 
satisfaccion al votar, ya que se estd cumpliendo con una norma social y, sin mucho 
esfuerzo, se tiene la sensacién de estar contribuyendo a la sobrevivencia del sistema 
politico. “Los individuos también pueden obtener satisfaccién al unirse con otro a través de 
su voto en pro o en contra de algiin candidato.””9 

A pesar de la existencia de esa obligacién, hay una diferencia entre los valores 
democraticos y la practica de los mismos, en este caso, el suftagio, Durante el siglo XIX, la 
participacién de fos ciudadanos norteamericanos en las elecciones presidenciales fue 
elevada, con respecto a los electores potenciales, es decir, los que reunian los requisitos 
pata votar: del 11% de votacién en 1,788, la cifra alcanzé el 80.3 % en 1840 y no descendié 
del 69.5 hasta 1904”, segtin se observa en el Grafico 3. 

No obstante, a lo largo del siglo XX, y sobre todo a partir de la década de los 
setenta, el nivel de votacién en el Ambito federal empezé a declinar, lo cual es apreciable en 
las elecciones presidenciales. En 1960, la participacién de la poblacién en edad de votar era 
de 63 %, y hacia 1976 cayé hasta el 53%", ya partir de entonces, se ha mantenido en un 
tango entre ef 49% y el 55%. De acuerdo a los resultados obtenidos por el Current 
Population Survey (que frecuentemente sobrestima tos resultados oficiales en entre un 5 y 
12%) solamente el 54.2 % de las personas encuestadas de la poblacién en edad de votar Jo 
hizo en las elecciones generales de 1996, de acuerdo a los datos Oficiales de estas el 
porcentaje fue de 49.8%.”° En cuanto a las elecciones del Congreso en afio no presidencial, 
los indices de votacién se han mantenido entre un 40 y un 50 %.”” (Ver Tabla 5). 

  

® Margaret M., Conway, Op. cit., p. 153. 
* Ruy Teixeira, The Disappearing Voter, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1992, p. 9. ® Kim Quaile Hill, Democracy in the Fifty States, University of Nebraska Press, USA, 1994, p. 19. * Lynne M. Casper y Loretta E. Bass, “Voting and Registration in the Election of November 1996", P20-504 
en Current Population Reports, Census Bureau, U.S, Department of Commerce, July 1998, 
” Bdward S, Greenberg y Benjamin I, Page, The Struggle for Democracy, 2° Edicion, Harper Collins, College 
Publishers, Nueva York, 1995, p. 344, 
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Grafice 3 

Porcentaje de votacién en elecciones presidenciaies 1840 - 1988 
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Fuente: Ruy Teixeira, The disappearing American Voter, The Brookings Institution, Washington, D.C., 1992, 

e.9° 

Yabla 4, Porcentaje de votacion en elecciones presidenciales y al Congreso 1960 ~1994 

  

  

Elecciones presidenciales Elecciones al Congreso en afio no 

presidencial 

Ajio Porcentaje de votacién Afio Porcentaje de votacién 

1960* 62.8 1962* 47.5 

1964 61.9 1966 48.4 

1968 60.9 1970 46.8 

1972 . 55.2 1974 38.3 

1976 53.6 1978 37.3 

1980 52.8 1982 40.5 

1984 53.1 1986 36.3 

1988 50.2 1990 a 36.4 

1992** 55 1994 38 

1996*** 49.08 1998 36.4 
  

Fuente: * Ruy Teixeira, The disappearing American Voter, The Brookings Institution, Washington, D.C., 

1992, p 6 ** John F, Bibby, Politics and Election in America, 3* edicién, Nelson — Hail Publishers, Chicago, 

1996, p. 255. ***Federal Election Commission, National and State Voter Registration and Trurnout in the 

Presidemial Election, 1996 en http://www.fec.gow/96to.htm y Federal Election Commission, National and 

State Voter Registration and Trurnout in the Congressional Election - 1998, en 

http://www. fec. gow/pages/reg&to98,htm, Consultado en septiembre 12, 2000. 
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Diversos autores han tratado de explicar éste declive en los niveles de votaciéri; tan 

evidente a nivel federal, que ademds podria contradecir en un hecho contundente lo 

descubierto por Almond y Verba en su obra La cultura civica de 1a década de los sesenta. 

Estudio en el que se califica a la cultura politica norteamericana como una cultura cfvica, en 

donde los individuos tienen un sentimiento de influencia en el gobierno, de confianza en 

éste y un rol participante muy desarrollados. 

Hacia principios de la década de los ochenta, Abramowitz hace una critica a ese 

trabajo. En él que explica que durante la década de los setenta se registré un declive en el 

interés publico y la confianza en el proceso electoral. Afirma en ese momento que “los 

norteamericanos tienen menos fe en las elecciones como un mecanismo para mantener al 

gobierno sensible a las demandas de los ciudadanos.””* De fa misma forma, Abramowitz 

menciona que se habia generado un descontento hacia ciertas politicas e individuos 

responsables de instrumentarlas. A pesar de fo cual “el apego det ptiblico a la comunidad 

politica [nacién] y al régimen {estructuras institucionales] y procedimientos basicas se 

mantenian fuertes.””” 

De la misma forma, ha disminuido ef grado de conexidn politica, es decir, la medida 

en que los ciudadanos se sienten interesados ¢ involucrados en el gobierno y Ia creencia que 

ef gobierno es sensible a sus demandas (como se puede observar estos son parte de los 

factores psicolégicos que menciona Conway). Teixeira afirma que desde la década de los 

sesenta, se registré “una pérdida de la confianza en el gobierno, bajo sentido de eficacia 

politica, declive en el interés de los individuos en la politica... [hasta] una disminucién del 

sentido de obligacién civica.”® 

Con respecto a esas afirmaciones, mientras que en 1974, en un estudio del 

American National Election Studies, 39% del total de individuos encuestados respondieron 

que la mayor parte del tiempo estaban interesados en la politica, hacia 1988 sdlo 

contestaron 22%.5' Esto se relaciona con al desconfianza hacia los lideres politicos y el 

gobierno. Flanigan y Zingale ubican e} origen de ello en un desencantamiento entre 

  

% Alan 1, Abramowitz, “The United States: political culture under stress", en Gabriel Almond y Sidney 
Verba. The Civic Culture. Revisited, Sage Publications, Inc., Estados Unidos, 1989, p. 197. 
® Alan I. Abramowitz, Op. cit , p. 203. 
% Cyr. Ruy Teixeira, Op. Cit. 
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elementos del credo norteamericano (libertad e igualdad) y la realidad matizada con 

problemas de corrupcién, descontento social, crisis econdmicas, escdndalos como el de 

Watergate o los saldos de la guerra de Vietnam. 

Esto va de la mano con {a disminucién de 1a sensacién de eficacia que los 

ciudadanos pueden tener para intervenir en el proceso politico. En 1952, de una muestra de 

1,799 personas 31 % coincidieron en que alguien como ellos no tiene ninguna influencia en 

lo que el gobierno hace o decide. En 1996, de una muestra de 1,521 individuos el 44% 

estuvieron de acuerdo con tal afirmacién, sdlo el 46% la negd.” 

Ademas de este andlisis, existen otras razones que los expertos proponen con 

respecto a la disminucién de la participacién ciudadana a través del voto. Una de ellas, es 

precisamente la expansién del electorado en 1971, fecha en que se incluyé a los jévenes 

entre 18 y 21 afios al proceso electoral. De tal suerte, si cominmente los jovenes’ votan 

menos que las personas mayores, al incorporarlos el porcentaje respecto al total sera atin 

menor, porque se amplia e} nliimero de personas que cumplen los requisitos de edad para 

ejercer este derecho ciudadano y la cifra de votantes se mantiene igual. 

Otra raz6n, puede ser anticipar el ganador de las elecciones en Ia tarde del dia de la 

jornada electoral, antes de que las casiflas cierren. También se puede considerar el tipo de 

eleccién (federal o local) como una determinante en los niveles de votacién, las federales y 

sobre todo las presidenciales causan mayor expectativa e interés entre la poblaciéh, en’ 

comparacién con las elecciones al Congreso, sobre todo en un afio en donde las no se elige 

presidente. Asimismo, el sistema de partidos laxo y descentralizado ha impactado en la 

movilizacién de la gente para votar, por lo que este factor se agrega a las causas que han 

generado el descenso en los votacion. 

El empadronamiento ha sido contemplado como una posible causa para que la gente 

no vote, en ello coinciden Conway, Greenberg y Page entre otros. Esto se debe a que el 

ciudadano tiene la obligacién de registrarse para votar teniendo que enfrentar en diversas 

ocasiones trémites complicados. Hay que recordar que el empadronamiento se maneja a 

nivel estatal, y no federal. Conway afirma que el problema radica en el bajo registro. Hacia 

  

*! M. Margaret Conway. Op, cit, p. 44. 
8° tbdem, p. 14. 
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1988 sdlo se empadroné el 66.6% de los individuos con derecho a votar, y de ahi ef 86 % 
vote.® De la misma manera, el factor de la constante movilidad de los estadounidenses se 
agrega a los problemas de empadronamiento. 

Leyes como Ja Ley Nacional de Registro de Votantes han intentado remediar esta 
Situacién por medio del registro de votantes en oficinas de gobierno en donde la gente 
acude para realizar otro tramite como la expedicién de la licencia de conducir. Como 
resultado de esta ley, el registro aumenté en 1996 en un 2% con respecto a 1992. Otras 
soluciones, como el registro por correo han sido adoptadas por diversos estados. Esta forma 
de adhesin al padrén electoral de cada estado y votaci6n es la utilizada por los ciudadanos 
civiles y militares en el exterior, tema que se abordard en el capitulo 3.54 

A pesar de los argumentos presentados, hay elementos demuestran que los niveles 
de votacién no son tan bajos como aparentan. Uno de ellos, citado por John F. Bibby es el 
simple hecho que ef porcentaje de los votos emitidos se calcula dividiendo la pablacién en 
edad de votar entre los votos emitidos, lo cual arroja resultados bastante bajos, Dentro de 
esa poblacién se cuentan los no empadronados y la gente que no tiene la ciudadania 
(entendida como la nacionalidad), 

Si el porcentaje de votacién fuera medido en términos de los que estan registrados 
en la lista electoral, e] indice en las elecciones presidenciales de 1996 hubiera sido del 
aproximadamente de un 65.97 %." Cifta aceptable en comparacién con otras democracias 
industriales. En el caso de Canad, dicho porcentaje se calcula dividiendo la poblacién 

  

8 lbidem, p. VA. 

** Ademés de los factores que han deprimido los niveles de votacién, la forma en que se emite el sufragio también se ha modificado. Los factores de corto plazo (tépicos de interés y figura de fos candidatos) ejercen mayor influencia en el votante que los de largo plazo (simpatia partidaria, otro de los factores psicoldgicos mencionados por Conway), De tal suerte, la votacién apegada a la lealtad a un partido ha disminuido, El numero de personas que actualmente se declara independiente ha incrementado, En ef Estudio Nacional Electoral, 6\% de Jas personas encuestadas se asumieron como tales, Rn ese sentido, los ciudadanos han tendido mas a votar por candidatos de mas de un partido, Siendo el electorado mas volatil, se encuentra mas sensible a fos factores a corto plazo. De aqui que los estadounidenses emitan su voto en base a la imagen y figura de los candidatos y los tépicos de interés que se manejan en Ja campafta, A lo cual contribuyen los medios de comunicacidn y la cobertura que le dan a las elecciones, Cfr. Edward S. Greenberg y Benjamin 1, Page, Op, cit.; John F, Bibby, Politics, parites and elections in America, 3 edicion, Nelsen-Hall, Inc, 1996, pp. 263 - 265; Nancy H. Zingale y William H. Flanigan, Op. cit, 38; y Russell J, Dalton. Citizan politics, public opinion and political parties un advanced industrial democracies, 2 edicién, Chatham House publishers, Inc., Chatham, New Jersey, 1996, p. 220. 
5 Federal Election Commssion, National and State Voter Registration and Trunout in the Presidential 

Election - 1996, en hitp/www. fec.eov/pages/96to.htm Consultado en septiembre 12, 2000. 
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empadronada entre la votante, arrojando un resultado en las elecciones generales de 1997 

de 67%. En la siguiente tabla se demuestra el porcentaje de participacién en urnas de los 

ciudadanas registrados en el afio de 1984. 

Tabla 5. Porcentaje de participacién de ciudadanos registrados en elecciones 
nacionales hasta 198% 

  

  

Pais Porcentaje de vatacién Registro automatico 

Bélgica 94.6 Si 
Australia . 94.5 No 
Austria 91.6 . Si 
Suecia 90.7 Si 
Italia 90.4 Si 
Islandia 89,3 - 

Nueva Zelanda 89.0 No 
Luxemburgo 88.9 ~ - 
Holanda 87.0 Si 

Estados Unidos 86.8 No 
  

Fuente: David Glass, Peverill Squire, and Raymond Wolfinger, “Voter Turnout’ An International 

Comparison,” en Public Opinion, diciembre / enero 1984, p. 52. 

Asimismo, en Estados Unidos la frecuencia con la que votan sus ciudadanos es un 

factor que se contrapone con el argumento de los bajos niveles de participacién a través del 

suftagio. Russell J. Dalton afirma que los estadounidenses se enfrentan a mds de una 

docena de elecciones en un periodo de cuatro afios. “Entre 1985 y 1990 un residente de 

Cambridge, Inglaterra, vot alrededor de cuatro veces, mientras que un residente de Irvine, 

California, voté en 44 ocasiones en 1992.” 

Ivor Crewe, politélogo briténico, menciona que “los norteamericanos tienen mas 

oportunidades de votar que otros ciudadanos en otras democracias por ia frecuencia y 

variedad del tipo de elecciones...”®” De acuerdo a este autor en ningiin otro pais se llevan al 

cabo tantas elecciones a nivel federal, estatal y Jocal. Por ejemplo, ningin pais selecciona a 

la Camara Baja cada dos aiios o se celebran elecciones para puestos pliblicos como jueces, 

* Russell J, Dalton, Op ct, p 47. 
87 Ivor Crewe, “As the World turns out” en Public Opinion 4 (feb/marza, 1981), citado en John F, Bibby, 
politics, parties and elections in America, 3* edicién, Nelson-Hall, Inc. 1996, p. 261. 
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sheriffs, procurador general, tesoreros de ta ciudad, entre otros, Por ello, no necesariamente 

los estadounidenses votan menos, sino mds frecuentemente. 

Ante una frecuencia de votacién alta, fa participacién a través del sufragio es 

importante aunque no se refleje en los indices de votacién. A partir de eflo se pueden 

afirmar que la importancia de! voto es una forma de participacién politica, no la tnica, ni la 

més trascendente, pero si importante dentro del funcionamiento y legitimacién de la 

democracia norteamericana. Simplemente, esto se comprueba con la variedad de elecciones 

y veces en el afic que vota un ciudadano estadounidense. 
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CAPITULO 2. LA EXTENSION DEL SUFRAGIO EN AMERICA 
DEL NORTE 

Una vez que se ha presentado la importancia del voto para los canadienses y 

estadounidenses, ahora toca el turno de abordar la forma en que fue extendiéndose este 

derecho en Canada y Estados Unidos. A lo largo de este capitulo se expondra la manera en 

que cada grupo previamente desincorporado va siendo incluido en el proceso electoral, 

demostrando que la ciudadania es una categoria histérico ~ politica sujeta a cambios y 

modificaciones, que no evoluciona en una dimensién lineal, En ambos paises la ampliacién 

de la ciudadania, y del voto en particular, se caracteriza por un transito en la concepcién del 

mismo como uno de cardcter privado, a uno universal. : 

En este sentido, y retomando el modelo de Bryan Turner explicado en el capitulo 

primero, éste nos ofrece la posibilidad de entender la evolucién de los derechos politicos 

como resultado de dos procesos. Uno de ellos se mueve “desde arriba”, en el que el Estado 

toma la iniciativa para otorgar los derechos civiles, politicos y sociales a los ciudadanos yel 

otro va “desde abajo”, cuando se registra una lucha de los sectores desincorporados,” a lo 

que el Estado responde extendiendo los derechos. 

Como se demostrara a continuacién, con repecto al proceso de amplicacién de los 

derechos politicos, Canada presenta rasgos que se acercan mas a la primera tendencia (¢./ 

la lucha del gobierno por el control federal de Ia ley electoral 0 la concesién del voto a los 

indigenas) coincidiendo ademas con los valores de su cultura politica moldeados en gran 

medida por Ia necesidad de “paz, orden y buen gobierno” y el paternalismo hacia la 

sociedad originado en la corriente ideolégica conservadora presente en la cultura politica 

88 Esto se encuentra directamente relacionado con lo que Bobbio destaca coma empate del Estado 

democratico y el Estado liberal en su lucha contra el absolutismo, consolidandose durante el siglo XIX como 

el Estado moderno. El liberalismo, pues, necesité del poder derocrético para garantizar ef respeto a fas 

libertades, mientras que estas eran necesarias para el esercicia de dicho poder, siendo una de sus expresiones 

el voto. De tal suerte, el derecho al sufragro universal y ta lucha por conseguirlos se convirtieron en grandes 

temas del siglo XIX. Para Stem Rokkan, fa introduccién del mismo permitio la movilizacién de fos 

ciudadanos de los estratos sociales més bajos y permitid el desarrollo de nuevas formas en los procesos de 

decisién a nivel local y nacional. Stein Rokkan, Citizen, Election, Parties: Approaches to the Comparative 

Study of the Process of Development, David Mckay Co., Inc., Oslo Universitetsforlaget, Nueva York, 1970, p. 
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canadiense. . Mientras tanto, Estados Unidos se apega a la segunda dimensién, partiendo 

desde la lucha revolucionaria en Contra de la Corona briténica hasta la pugna por los 

derechos civiles y politicos de las minorias raciales o las mujeres. 

De forma complementaria, en dicho devenir histérico existieron varios criterios que 

condicionaron la participacién a través del suftagio de distintos grupos. Bendix alude a 

cinco series principales de criterios que se emplearon pata limitar el sufragio, a lo largo de 

su evolucién en Gran Bretafia, y que se veran reflejados en la historia de la ampliaci6n de 

los derechos politicos en los casos a estudiar, 

La primera serie se refiere a condicionantes estamentales tradicionales, es decir, 

solamente los jefes de familia dentro de cada grupo con cierto status, podian votar, Otro 

grupo de restticciones al voto se relaciona con el régimen censitario. En este sentido, las 

condicionantes para poder votar “se fundamentaban en el valor de la tierra, el capital o el 

monto de impuestos anuales sobre Ja propiedad, el ingreso o ambas.””” Segin Benjamin 

Constant, “los asuntos vineulados con ta comunidad nacional debian dejarse librados a 

quienes tuvieran ‘reales intereses’ en elles por ser duefios de tierras o haber hecho 

inversiones en actividades comerciales.””! 

El régimen capacitacio se suma a la lista de restricciones para ejercer el derecho al 

voto y se encuentra fundado en la educacién y el grado de instruccién que los individuos 

tuvieran, En ese sentido, “solamente podian votar los capaces de juzgar de forma racional 

las medidas que debia adoptar el gobierno.” Mientras que el cuarto conjunto de barreras 

que restringia el voto era la responsabilidad familiar; muy relacionado con los anteriores; 

por lo que solamente ejercer su derecho a votar “los jefes de familias residentes en fincas 

de propiedad de cierto tamafio minimo o en fincas alquiladas por una cierta suma podian 
0 ejercer su derecho” ” a votar. 

La quinta serie de principios restrictivos para el sufragio lo constitutan los requisitos . 
de residencia. Tenian derecho a votar sélo los que hubieran vivido por cierto ntimero de 

® Cyr. Bryan Turmer, “Outline of a Theory of Citizenship", Op. cit, pp. 189 - 217. 
* Reinhard Bendix, Estado nacional J ciudadania, Amarroriu editores, Buenos Aires, 1964, p. 96. 
x Ibidem, p. 98. 

? Loc. Cit. 

® Reinhard Bendix, Op. Cit., p. 96. 
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meses 0 afios en una comunidad local, distrito electoral o territorio nacional, ya que, ellos 

serfan los tinicos afectados o beneficiados por las decisiones que se tomaran. 

El criterio de residencia se relaciona con el de la nacionalidad, ausente en la 

tipologia de Bendix. En este sentido, la nacionalidad se entiende como “la _pertenencia 

juridica de una persona a la poblacién constitutiva de un Estado. Tal pertenencia se 

obtiene cuando se nace en ese territorio (principio de jus soli), se es hijo de padres que 

pertenecen a dicha comunidad (principio de jus sanguinis) 0 a través del proceso de 

naturalizacién que deben seguir los extranjeros para optar por la nacionalidad del Estado en 

donde se encuentra residiendo.”* Otras de las barreras impuestas para la concesién del voto 

fueron de género, raza, religién y edad. 

Finalmente, no esté por demas recordar siguiendo la linea de Stein Rokkan, que la 

pugna por la concesién de derechos, concretamente el sufragio, se empata con la lucha por 

el poder entre las élites dirigentes.° Al respecto, Flanigan y Zingale mencionan que la 

extensién del sufragio en Estados Unidos se relaciona con dos factores més, uno de ellos se 

refiere a los intereses politicos de los lideres que implicaria atraer nuevo electorado que los, 

apoyara {el otro es el compromiso por los principios morales que garantiza el vote) 

relacionado con la cultura politica. Como ejemplos, tenemos el respaldo del Partido 

Republicano norteamericano a la concesién del voto a la minoria negra en el Sur durante el 

perfodo de la Reconstruccién o la extensién del sufragio a las mujeres en Canada y Estados 

Unidos. 

  

% Henri Batiffol citado en Leonel Pereznieto Castro, Derecho Internacional Privado, Parte General, Pr 

edicién, Oxford University Press, México, 1999, p. 35. 
°5 En el caso de Estados Unidos, el resuitado del proceso de naturalizacién es Ja obtencién de 1a ciudadania, 

entendida como nacionalidad. Es importante sefialar que la nocién de ciudadania, como vinculo juridico 

politico, tlegé a absorber et de nacionalidad. De esta forma, Pierre Rosanvatton sefiala que “las condiciones de 

adquisicion de la nacionalidad para los extranjeros tienden a imponerse para todos como los requisitos de 

ejercicio de la ciudadania politica {derechos politicos].” Por ejemplo, en ef caso francés, el proyecto de 

Constitucién de 1789, subordinaba el ejercicio del sufragio a cinco condiciones Ia nacionalidad, el domicilio, 

el pago de impuestos, 1a mayoria de edad, la condicidn servil. Al mismo tempo, estos eran los requisites para 

ser ciudadano. Pierre Rosanvallon, Op. Cit, p. 69. 
5% De acuerdo a Rokkan “los liberales tendieron a demostrar temor por la constitucién de un espacio politico 

ivesponsable y desordenado [mediante ¢l sufragio universal]. Mientras los lfderes de los partidos 

conservadores y cristianos velan en la articulacién de {as clases bajas y de todas tas mujeres un movimiento 

estratégico para la estabilizacién del sistema nacional contra la izquierda socialista” Rokkan, Stein, Citizens, 

elections, parties, approaches to the comparative study of the process of development, Oslo 

Universitetsforlaget, David McKay Co., Nueva York, 1970, p. 32. 
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2.1HISTORIA DE LA EXTENSION DEL DERECHO AL VOTO EN CANADA 

En Canada la evolucién del sufragio ha transitado a lo largo de mas de 200 affos, 

condiconada por los cirterios antes citados por Bendix (régimen censitario. capacitario, 

requisitos de residencia, entro otros). Asimismo, retomando y traspolando la explicacién de 

los autores norteamericanos William H. Flanigan y Nanct H. Zingale para el caso de 

Estados Unidos, encontramos que en Canada et desarrollo de la ampliacién del voto es 

producto de dos fuerzas. Una de ellas esta relacionada con tos valores ideolégicos de su 

cultura politica, Por un lado, hay un compromiso con los principios democraticos cuyo 

origen estan en el liberalismo, y que se puede ejemplificar en 1a propuesta y aprobacién de 

la Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1982. 

Pero a la vez, hay una gran influencia inglesa conservadora, en donde el objetivo es 

mantener el orden, la paz y el buen gobierno. Esta tradicién se expresa en una preocupacién 

por lograr una estructura centralizada y un enfoque en las necesidades de la colectividad. 

Esto explicaria el acento en Canada en una concesién de derechos desde arriba, segtin el 

modelo de Bryan Turner, en torno al cual gira la reflexin principal de este trabajo. De 

acuerdo al cual, la iniciativa de ampliar los derechos proviene del Estado, en donde se 

reconoce la funcién legitima de las instituciones representativas, siendo a la vez una 

estrategia de regulacién y de institucionalizacién del conflicto. Un ejemplo de ello, es la 

lucha del Estado por el control del voto a nivel federal a partir de constituido el Dominio de 

Canada. 

La segunda fuerza, siguiendo a Flanigan y Zingale, son los intereses politicos de las 

élites dirigentes, lo cual corresponde a lo mencionado por Stein Rokkan. En este sentido, la 

intencién de allegarse electorado a favor de propuestas o de mantener el poder ha influido 

en la ampliacién del derecho al voto. Como ejemplo estan las leyes militares de 1917 

propuestas por el Primer Ministro Borden, cuyo objetivo principal era ampliar el electorado 

para conseguir apoyo para su reeleccién y para la ley de circunscripcién obligatoria. 

Finalmente, es necesario puntualizar que aunque exista ese acento en una concesién 

desde arriba, se han dado situaciones como la lucha de las mujeres por el voto, en donde 

definitivamente se rompe con esta tendencia, aunque se empate con intereses politicos, 
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incidiendo en la extensién det sufragio. En tal caso, e! Estado respondié a una demanda 

organizada, como en Estados Unidos. 

2.1.1 La Norteamérica Britanica (1758 — 1867) 

Durante este periodo histérico, y como herencia del derecho consuetudinario inglés, 

las premisas que prevalecieron para determinar fa membresia a la comunidad politica en las 

posesiones de ultramar (Ver Anexo | y 2) eran de caracter econdmico (régimen censitario), 

religioso, racial, de género, edad, condicién de subdito del rey de Inglaterra (subjectship) y 

profesion. De tal suerte en las posesiones britanicas de ultramar, a partir de que se eligié la 

primera asamblea local en 1758 en Nueva Escocia, fue una constante que los hombres 

blancos briténicos, con 21 afios o més, protestantes, con propiedades y/o que pagaran 

impuestos, constituyeron el sector de la poblacién que gozaba del privilegio de emitir su 

voto, 

A pesar de dicha constante, de una colonia a otra existian algunas variantes, sobre 

todo en la cantidad de renta, propiedades 0 impuesto que se requeria para poder votar.” 

Asimismo, e} régimen capacitario se sumé a la lista de barreras que excluyeron a distintos 

sectores de la poblacién, que fue introducido en 1868 en ta Columbia Briténica, razén por 

la cual solamente podian emitir su voto los que supieran leer y escribir en inglés. 

De lo anterior se desprende que catdlicos, judios, cudqueros, indigenas, menonitas, 

migrantes de origen asidtico Gaponeses, hindies, chinos) fueron excluidos del proceso. 

electoral. Al igual que las mujeres, quienes slo podian votar en Bajo Canada (1791) bajo. 

la condicién de poseer alguna propiedad, debido a la aplicacién del Codigo Civil francés en 

esa region. No obstante, tal concesién fue retirada en 1849 después de la unificacién del 

Alto y Bajo Canada (Ontario y Quebec, actualmente) en la Provincia del mismo nombre. 

Es importante mencionar, qye la restriccién religiosa (ser protestante) para votar 

desaparecié en Nueva Escocia, Isla Principe Eduardo y Nueva Brunswick entre 1789 y 

  

5? por ejemplo en Nueva Escocia, hacia 1851 se abolié el requerimiento de la posesién de tierras pero 

continuéd et pago de impuestos. Hacia 1863, se reincorporé el criterio de propiedad. Por su parte en Ia Isla. 

Principe Eduardo la legislacién de 1853 hacia una distincién entre propiedades de tipo urbano y rural y los 

rendimientos de cada uno, lo mismo sucedié con Ia Provincia de Canada. A history of the vote in Canada, 

Minister of Public Works and Government Servicies Canada, Canada, 1997, pp. 2 — 38. 
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1830, manteniéndose los criterios de Propiedad, género, edad y raza, Sin embargo, la 
exclusién de grupos religiosos reaparecié a fines del siglo XIX y XX. 

Otro requisito que permanecié a lo largo del perfodo colonial, y después de la 
constitucién del Dominio de Canada, fue el relacionado con la condicién de subdito de la 
Corona inglesa (subjectship); a través del cual se definia de manera clara la relacién de 
sujecién stibdito — soberano, Este encontré gran aceptacién en fa monarquia britdnica: de 
hecho la constitucién de 1688 introdujo el término.™* 

Posteriormente, tal condicién fue transplantada al Nuevo Mundo pero no en su 
cabalidad, y sus limitaciones como estatus comiin a los individuos de las colonias, pronto 
se volverjan aparentes debido al gran nimero de extranjeros procedentes de toda Europa 
que se establecian en ellas. Derivado de esto, la naturalizacion se convittié en el punto de 
conflicto entre la metrépoli y las colonias hacia mediados del siglo XVI, ya que, existian 
dos legislaciones paralelas, la metropolitana y la colonial que variaba de jurisdiccién en 
jurisdiccién.” El conflicto surgié cuando la metrépoli traté de terminar con ese esquema de 
naturalizacién.'” Por ejemplo, hacia 1758 en Nueva Escocia los votantes potenciales 
garantizaban la posesién de tal condicién al jurarle lealtad al rey de Inglaterra, denunciar e] 
catolicismo y la autoridad papal, y repudiar todos los derechos de Jaime II y sus 
descendientes al torno,'*! 

ee 
* William Kaplan, “Introduction”, Belonging essays on the meaning and future of Canadian citizeship, McGill — Queen’s, University Press, Canada, 1993, pp. 4 y 5. A partir del caso Calvins (1608) el teérico Sir Edward Coke afirmaba que la identidad Politica de individuo era otorgada por las circunstancias de su nacimiento, y entendia esta como un asunto de lealtad det subdito al soberano. Al nacer, cada persona adquiria dicha leattad, Por ende esta es fa Ley de la Naturaleza, en la que existe un lazo innato entre el stibito y el rey como entre el padre y el hijo. Peter H. Shuck y Rogers M. Smith, Citizenship without consent: Htlegal aliens in the American Polity, Vail ~ Ballou Press, Nueva York, 1985, pp. 13 - 23. Robert Bothwell, “Something of value? Subjects and citizens in Canadian History” en William Kaplan, Op. cit., p. 29 No es por demés recalcar que ta naturalizacion durante la €poca colonia era vista como una forma de contrato entre e] extranjero que eleg(a una nueva lealtad y una comunidad que consentia adoptarlo como un sujeto (subject). Cr. Maria Alejandra Cervantes Gémez, La adquisicién de la cindadania estadounidense por medio de la naturalizacion, Tesis de Licenciatura, UNAM, México, 1998, p. 36. Previamente, segtin expone Robert Bothwell, “tos inmigrantes no atrafan la atencion de la Corona o el Parlamento en Londres, por lo que los gobiernos de las colonias empezaron a desarrollar su propia legislacién de naturalizacion.” Esta falta de interés y atencién por parte de Inglaterra cambid a partir de 1740, fecha en que el Partamento aprobé un estatuto de naturalizacion que inclufa a tos protestantes, anglicanos y judios, A pesar de lo cual, los extranjeros seguian siendo naturalizados de acuerdo a las leyes locales, Robert Bothwell, Op. Cit., p. 29. 

‘Ol 4 history of the vote in Canada... Op ett, p. 6,



El criterio de residencia se encontraba directamente vinculado con el asunto de la 

condicién de sibdito briténico y la naturalizacién, implicando también un obstaculo para 

que los extranjeros pudieran votar. Para 1853, en la Isla Principe Eduardo se decidié que 

los sujetos britanicos, de mas de 21 afios que hubieran vivido en la isla al menos 12 aifios, se 

les concederia el voto. Después de 1855 en Nueva Brunswick el derecho al voto para los 

extranjeros también estaba sujeto a la adquisicién de la condicién de stibdito de la corona, 

con un periodo previo de residencia de siete afios en esa entidad. Asimismo, la unificacién 

de Alto y Bajo Canada en una provincia implicé que los extranjeros residentes en ese, 

momento adquirieran el status de stbdito de la corona y pudieran ejercer sus derechos 

politicos. Posterior a la unificacién, no podria votar quien no gozara de dicha condicién y 

hubieta residido en la Provincia de Canada por lo menos 7 afios. 

Finalmente, el criterio de la profesién se introdujo en Ja Provincia de Canada 

después de 1844, Este excluia del derecho a votar a los jueces, aduaneros, recolectores de 

impuestos, oficiales, agentes encargados de ias elecciones, escribanos de [as cortes y la 

Corona, La razon de ello era la necesidad de que dichas autoridades se mantuvieran 

imparciales ante un proceso electoral. En la Columbia Britanica, los jueces, policias y 

directores de escrutinio (returning officers) tampoco fueron incorporados al electorado, lo 

mismo sucedié con los convictos por traicién u otros delitos con la legislacién de 1868. 

2.1.2 De la Confederaci6n de 1867 al final del siglo XX 

A partir de la Constitucién del Dominio de Canada, pasando por el Estatuto de 

Westminster de 1931! (cuando Canada logré la autonomia plena de Gran Bretafia), hasta 

nuestros dias se identifican seis momentos importantes en la concesién del derecho al 

sufragio. Estos son la lucha por su control a nivel federal; la éxtensién de este derecho a la 

mujer; a los indigenas; a las minorias; a los jévenes desde los 18 afios; y finalmente, la 

garantia del voto a nivel constitucional. Cada momento constata que la construccién de la 

  

1 Con el Estatuto de Westminster de 1931 Canada adquiriéd ef control completo de sus politica interna y 
exterior, segtin expone Ramsay Cook, “El triunfo y las penas det materialismo" en Craig Brown, La historia 
ilustrada de Canadd, Fondo de Cultura Econémica, México, 1991, p. 479. 
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ciudadania es un proceso historico, en el cual, Jas restricciones al suftagio se modifican. 

Ademés se muestra la forma en que la democracia, en términos de quién participa en ella a 

través del proceso electoral, se va redefiniendo al incluir a grupos desincorporados 

previamente. 

Un ejemplo de esta moditicacion es {a que sufte el criterio de la condicién de 

subdito (subjectship) que evolucioné al status de ciudadano a lo largo del siglo XX. De 

acuerdo a Robert J. Sharpe, 1a constitucién que surgié de la Confederacién de 1867 no 

hacia una referencia expresa a la ciudadania, los nacionales canadienses eran sibditos 

britanicos, y solamente el estatus legal de ciudadano canadiense surgié con la primera ley 

de ciudadanfa que entré en vigor en 1947. Aun asi, esta ley retuvo el cardcter de stibdito. 

103 Aj respecto, Paul Martin, britanico como elemento de la membresia politica canadiense. 

quien introdujo la propuesta para dicha ley, menciona que si no se hubiera incluido, como 

parte de la concepcién de ciudadania canadiense, la ley no hubiera sido aprobada. Por otro 

lado, fue un paso significativo en la construceién de un sentido de nacién. '4 Canadé fue la / 

primera entidad de la Comunidad Britanica de Naciones (Commonwealth) en hacerlo, lo 

que le daba cierta autonomia frente al imperio. No obstante, a partir de 1975 se excluyé a 

los ciudadanos britdnicos del proceso electoral, a menos que adoptaran la ciudadania 

canadiense,! 

Finalmente, en la Ley de Ciudadania de Canada de 1977, el status de subdito 

britanico deja de ser parte de la nocién de ciudadania canadiense. De acuerdo a esta ley, son 

ciudadanos/nacionales, los que hayan nacido en Canada después del 14 de febrero de 1977; 

las personas que hayan nacido fuera del territorio Canadiense después de esa fecha y que 

alguno de los padres sea ciudadano canadiense; aquel que haya adquirido la ciudadania; la 

persona que fuera ciudadana inmediatamente antes del 15 de febrero de 1977; y aquella que 

fuera candidata a serlo, es decir, que tuviera 18 afios o mds, inmediatamente antes de dicha 

fecha. 

"8 Robert J. Sharpe, “Citizenship, Constitution and Charter” en William Kaplan, Op cit , pp. 221 — 244, 
4 Paul Martin, “Citizenship and people’s world” en William Kaplan, Op. Cit, pp. 64 - 78 
“Chanter 29°, Canadian Citizenship Act, Actualizada en agosto 31, 1999. Consultado en octubre 9, 1999, 

en hiltp://canada justice.gc.ca/F TP/EN/Laws/Chap/C/C-29. txt 
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A su vez, la Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1982 tuvo efectos 

importantes para la ciudadania canadiense. Siguiendo a Sharpe, éste menciona que la Carta, 

define la relacién del individuo con e! Estado, al hacer la distincién entre los derechos que 

son inherentes a todos los individuos sujetos a la ley canadiense (derechos civiles y 

sociales) y aquellos que otorgan la membresia a la comunidad politica, uno de ellos es el 

voto. 

2.1.2.1 De la Confederacion a la Ley Electoral de 1898 

Una vez constituido el Dominio de Canada en 1867 y hasta 1885, no existié una 

legislacién federal que normara el derecho al voto. Sin embargo, en todos las provincias se 

continuaba anteponiendo requisitos de propiedad o ingreso, raza, edad y condicién de 

sbdito (subjectship), pot lo que continuaban ejerciendo el derecho al sufragio los stbditos 

britanicos, varones, blancos, mayores de 21 afios que tavieran algiin tipo de propiedad (ya 

fueran duefios o inquilinos). La Columbia Britanica era la tnica provincia que no anteponia 

el requisito de propiedad para entonces. Otra forma de discriminacién era realizar las 

elecciones escalonadas: primero en donde el gobierno fuera popular, y luego, donde no lo 

era tanto, 

Se calcula que para 1882, los que podian votar representaban el 16 por ciento de la 

poblacién en Quebec, Nueva Escocia y Nueva Brunswick y el 20 por ciento de la poblacién 

de Ontario.'® En Manitoba, que fue incorporada a la Confederacién en 1870, los hombres 

que cumplian con los requerimientos anteriores constituian el 35 por ciento de la poblacién 

total, mientras que en la Columbia Britanica solamente era el 11 por ciento. En la siguiente 

tabla se observa el porcentaje de poblacién que tenia derecho al voto en las elecciones 

federales generales entre 1867 y 1900 por provincia. (Para visualizar la ubicacién de cada 

provincia ver Anexo 2). 

ee 

'06 Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Reforming Electoral Democracy: Final 

Report, Vol. 1, Minister Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, 1991, p. 28. . 
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Tabla 6. Poblacién con derecho al voto por prévincia (1867 — 1900) 

  

  

Provincia 1867 1882 1891 1900 
Ontario 16.5 20,2 26.4 27.1 
Quebec 16.1 16.6 20.1 ait 
Nueva Escocia 14.0 15.1 22.1 24.8 
Nueva Brunswick 15.2 16.9 21.1 27.3 

Manitoba 34.8 30.1 27.9 
British Columbia 11.0 13.3 21.9 
Isla Principe Eduardo * 22.1 * 
  

*No disponibles 
Fuente; Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Reforming Electoral Democracy: Final 
Report, Vol. |. Minister Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, 1991, p. 29. 

El Parlamento adopté en 1885 la Ley Electoral de Voto. En esté caso, la creacién de 

la ley respondfa a los intereses politicos del gobierno conservador de John A. Macdonald. 

Esto se debia a que los gobiernos liberales de las provincias empleaban su control sobre el 

voto federal para ampliar este derecho en favor suyo. Por lo que otorgaron el sufragio a 

grupos que los apoyaban como’ los artesanos urbanos y asalariados,!°” 

La nueva ley electoral imponia tres condiciones bdsicas para poder votar: ser 

hombre, nacido o naturalizado britanico y tener una edad minima de 21 afios, En cuanto al 

requisito de propiedad, éste se mantuvo pero fracasé en uniformar ef voto a nivel federal, 

ya que establecian variaciones sobre el mismo de ciudad a ciudad, de provincia a provincia 

y entte las zonas rurales y urbanas, favoreciendo a los residentes de ‘las rurales. Ademés, 

garantizaba concesiones especiales en cuanto a la propiedad de los pescadores (para ellos el 

equipo de pescar era considerado como propiedad). La ley también exclufa a [os 

inmigrantes de origen chino o mongol, pues, en su definicién de “persona” no estaban 

contemplados. 

En 1898, con el Primer Ministro liberal, Wilfrid Laurier, se aprobé una nueva ley 

electoral en 1a que el gobierno federal le otorgaba la responsabilidad a las provincias de 

confeccionar las listas de electores y controlar el voto a nivel federal con base en los 

siguientes factores: edad, sexo, condicién de subdito, residencia y propiedad. A su vez, les 

'®” Oras formas de asegurarse e) éxito en la elecciones era: la compra de votos, la falsificacién de las listas 
electorales, intimidacién por parte del clero catélico (los padres amenazaban a los fieles con que se irfan al 
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prohibia discriminar con fundamento en caracteristicas socio-profesionales o raciales, 108 

con excepcién del caso de los indigenas. 

De forma general el voto universal estaba garantizado a los hombres, mayores de 21 

afios, britanicos. En tanto, los requisitos de residencia variaban en cada provincia. Por 

ejemplo, en la Columbia Britanica se solicitaba un periodo de 6 meses como residente de la 

entidad para poder ser elector. En otras provincias el tiempo requerido de residencia eran 

12 meses como minimo, 

Hacia 1898 solamente cuatro provincias imponfan el requisito de propiedad como 

barrera para votar: Isla Principe Eduardo, Nueva Brunswick, Nueva Escocia y Quebec. A 

principios del siglo XX, estas provincias fueron eliminando este requisite de la manera 

siguiente: 1902, Isla Principe Eduardo; 1916, Nueva Brunswick; y 1920, Nueva Escocia. 

En el caso de Quebec, en 1912 hubo una réduccidn sustanciosa en los requisitos financieros 

pero no es hasta 1940 cuando se elimina definitivamente la propiedad como un factor para 

conceder el voto. 

No obstante, Quebec y Nueva Escocia se opusieron al otorgamiento del voto 

universal. El resultado de este debate fue la extensién del sufragio a todos los hombres 

blancos de Ontario, Nueva Brunswick, Manitoba, Columbia Britanica y la Isla Principe 

Eduardo, excepto en Nueva Escocia y Quebec. 

En el caso de los inmigrantes, algunos ciudadanos canadienses de origen chino o 

japonés obtuvieron el voto a nivel federal en la Columbia Britanica gracias a la ley de 1898. 

Sin embargo, fueron descalificados para el ejercicio de eleccién de autoridades a nivel local 

sobre todo con base en argumentos de alfabetismo. En 1901, en dicha entidad “se decreté 

que nadie podia votar si no podia leer lo que estaba escrito en inglés.”'°? En Manitoba se 

adopté una estrategia parecida. De acuerdo a la ley electoral de la provincia si no era 

posible leer en inglés, francés, aleman, islandio o lengua escandinava, no se podia votar. 

Esto excluia del voto a los inmigrantes de origen polaco y ucraniano. Frente a la 

disctiminacién racial, la exclusién en la Columbia Briténica fue llevada a la Corte de 

  

infierno si votaban por los liberales) y uso inapropiado de fondos piblicos. A history of the vote in Canada . 
Op. cit., p. 45. 

"08 Iordem, p. 57. 

109 4 history of the vote in Canada. .Op. cit, p. 57. 
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Justicia en el caso Homma de 1900, sin embargo el Comité Judicial del Consejo Imperial 

Privado otorgé la prerrogativa a la legislatura de esta provincia para que legislara sobre los 

que tendrian derecho a votara en las elecciones de Ja entidad. 

Por ultimo, la ley electoral de 1898 descalificaba expresamente a tres grupos de la 

poblacién. Estos eran los prisioneros, los discapacitados por alguna afeccién mental 

(residents in lunatic asylums) y personas en instituciones de caridad publica. Pero también 

lo eran, personas que antes y después de las elecciones hubieran sido contratadas como los 

directores de escrutinio (returning officers), que aun en nuestros dias no pueden ejercer su 

derecho a votar. 

2.1.2.2 Inicio del siglo XX. Las mujeres y el sufragio. 

La pugna de las mujeres canadienses por ser incluidas en el electorado merece ser 

presentada en un apartado, Por un lado, la extensién del derecho a votar para el sector 

femenino de !a poblacién fue producto de una articulacién de una demanda encabezada por 

un grupo organizado, que explicado desde el modelo de Bryan Turner, es una concesién 

que parte desde abajo en donde el Estado respondié a esta demanda. Por otro, es uno de los 

pocos casos dentro de la historiografia del voto en Canada, que se sale de la tendencia que 

este proceso tiene en dicho pats, el cual responde a una extensién desde arriba, en donde la 

iniciativa de incorporacién a la comunidad politica, es tomada primordialmente por el 

Estado (e.i. indigenas o las leyes electorales antes mencionadas). 

Las mujeres canadienses iniciaron su lucha en 1a década de los setenta del siglo 

XIX, Este movimiento por el sufragio fue muy socorrido en todo el Dominio de Canada 

excepto en Quebec, debido al impacto de la oleada de conservadurismo extremo desde la 

segunda mitad de ese siglo, De acuerdo a Ramsay Cook dos acontecimientos determinaron 

el cambio en el sentido del cristianismo, evidenciando la necesidad de un mensaje social, y 

por ende, 1a necesidad de reformas sociales como era el voto de la mujer. El primero de 

estos hechas lo constituyeron las injusticias sociales de la industrializacién y el cambio en 

las actitudes cientificas, filosdficas e historicas. 
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De tal suerte, las mujeres interesadas en tener la oportunidad de participar de la 

democracia formaron algunas organizaciones. Dentro de éstas se encontraban la Asociacién 

del Sufragio Canadiense, la Unién de Templanza de Mujeres Cristianas, el Consejo 

Nacional de Mujeres y los Institutos para Mujeres. Todas las mujeres involucradas 

pensaron que “podian hacer una contribucién especial a la elevacién moral de la sociedad 

canadiense,”''° pero ademas buscaban tener igualdad social, econémica y politica"! 

Para 1900, el voto a nivel municipal fue extendido a las mujeres que fueran duefias: 

de alguna propiedad. En 1915, las mujeres que adquirieron el voto fueron las enfermeras 

militares, mejor conocidas como Bluebirds, mientras se encontraban en el campo de batalla 

europeo durante la Primera Guerra Mundial. Desde esta fecha, el voto se les empezé a 

otorgar en casi todas las provincias al sector femenino de la poblacién. En el siguiente 

cuadro se puede apreciar la evolucion cronolégica de este derecho. 

Tabla 7. Evolucién de los derechos democraticos de las mujeres 

  

  

  

PROVINCIA DERECHO A DERECHO A 

VOTAR SER VOTADA 

Alberta 1916 1916 

Saskatchewan 1916 1916 

Manitoba 1916 1916 

Columbia Britanica 1917 1917 

Ontario 1917 1919 

Nueva Escocia 1918 1918 

Nueva Brunswick 1919 1934 

Isla Principe Eduardo 1922 1922 

Terranova 1925 1925 

Quebec 1940 1940 

Canada 1918 1919 

Fuente: A history of the vote in Canada, Minister of Public Works and Government Services Canada, Canada, 

1997, p. 64. 

En 1917 las mujeres ya contaban con el derecho al voto en las Provincias del Oeste 

(Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Columbia Britdnica) y Ontario. “La presion empezo a 

incrementarse sobre el Parlamento para asegurar que ... [si] se jes habia concedido el voto a 

  

"O rhidem, p. 434. 
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nivel provincial, se les otorgara a nivel federal... y se les permitiera votar en Quebec y en 

las Provincias Maritimas [Isla Principe Eduardo, Nueva Escocia y Nueva Brunswick]."!!? 

El gobierno conservador de Borden, consideré importante apoyar el voto de este 

sector de la poblacién, para aumentar el electorado a favor de su reeleccién, que seria 

determinada por el tema del reclutamiento obligatorio para el servicio militar en tiempos 

de guerra. Esto favorecié la concesién del voto femenino a las mujeres que pudieran ser 

incluidas dentro las leyes militares de 1917 - Ley Efectorat de Tiempos de Guerra y ta Ley 

de Votantes Militares - que fueron introducidas por Borden. De acuerdo a este contexto, y 

siguiendo a Stein Rokkan, la ampliacién de los derechos politicos es producto de la 

competencia por el poder entre las élites dirigentes que se empata con la demanda 

organizada por ser incluidas en el proceso electoral, 

La Ley Electoral de Tiempos de Guerra recibié el apoyo del ala del Partido Liberal 

que no estaba en contra del reclutamiento militar obligatorio. Esta ley concedia el derecho 

al sufragio 

“a esposas, viudas, madres, hermanas e hijas de cualquier persona hombre o mujer, vive o muerto 
que sirviera o hubiera servido en las Fuerzas Armadas Canadienses, si cumplia con los 
requerimientos de edad, nacionalidad y residencia en cada provincia o en e! Yukon. También le 
concedia el derecho a voto a quien no tuviera propiedad pero tuviera un hijo o nieto en la armada, 
esta disposicién sdto se apticaba en Quebec y Nueva Escocia.”!!? 

La Ley de Votantes Militares también pretendia aumentar el ntmero de electores 

potenciales a favor del gobierno de Borden, En esta ley se le extendia el voto a cualquier 

hombre o mujer que fuera stbdito britanico, miembro retirado 0 activo de las Fuerzas 

Armadas canadienses, no importando si era de raices aborigenes y tuviera menos de 21 

afios. Dentro de las disposiciones estipuladas, podia votar en elecciones generales cualquier 

stibdito britanico con residencia en Canad4 que estuviera activo en Europa dentro de {as 

fuerzas canadienses, britaénicas o de otro pais aliado,'' 

Posteriormente, Borden legislé en 1918 el voto para las mujeres que contaran con 

21 afios y mas, ya que en gran parte le debia la reeleccin al nuevo electorado femenino y 

la aprobacién de la conscripcién obligatoria. Esta decisién no goz6 de aceptacién, frente al 

  

'" 4 history of the vole in Canada... Op. cit., p. 65, 
'? Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Op ci., Vol 1, p. 30. 
'8 4 history of the vote in Canada, ... Op. Cit, p. 58 y 59, 
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argumento de que el lugar "santo" de la mujer era el hogar.!/> Un afio mas tarde, el 

movimiento por el suftagio femenino logré que se les otorgara la posibilidad a las mujeres 

de ser votadas para ocupar una curul en la Camara de los Comunes. Agnes Machail, fue la 

primera mujer electa (1921). Como se puede observar, la demanda de las mujeres por ser 

incluidas en el proceso electoral se empaté con los intereses del Estado por concederlo. 

2.1.2.3 La extensién del voto alos Pueblos Indigenas 

En el proceso de incorporacién de los pueblos indigenas a la comunidad politica, el 

Estado marcé la pauta para ello. En un primer momento éste los hace parte del electorado 

de forma ambivalente y restringida y hacia mediados del siglo XX los termina de 

incorporar definitivamente, pero sin que en ningin momento exista una lucha de parte de 

este sector para conseguirlo. En este caso, a diferencia de las mujeres, es evidente que la 

ampliacién del voto es desde arriba, es decir la iniciativa parte del Estado, coincidiendo 

con fa tendencia general de la extensién de derechos politicos desde esta dimension en 

Canada. 

Después de 1867 los pueblos indigenas o Primeras Naciones (First Nations) 

quedaron bajo la jurisdiccién del Parlamento del Dominio de Canada. Con la Ley Indigena 

de 1868 (Act Providing for the Organization of the Department of the Secretary of State of 

Canada, and for the Management of Indian and Ordinance Lands), estos fueron 

incorporados a la comunidad politica, si renunciaban a lo que se conocia como Indian 

Status y a los derechos que les concedian los tratados. 

Dentro de los principales argumentos para no incluir a los pueblos indigenas en el 

proceso electoral a partir de constituida la Confederacién se encontraban: 

a) El fin del reconocimiento como pueblos o naciones auténomas, como lo demostraban 

algunos tratados con Francia, Gran Bretafia y el mismo Canad4, y el inicio de su 

asimilacién a una sociedad diferente. 

  

‘4 idem, p. 58. 
"S foe. Cut 
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b) El votar implicaba la participacién en un sistema de gobierno ajeno a sus tradiciones, 

convenciones y practicas de gobierno; 

c} Estos pueblos tendrfan una doble participacién politica, porque ellos ya contaban con sus 

propias formas de gobierno,'!® 

De hecho hay autores contempordneos como Darlene Jonston quien ve a esta 

primera ley de la Confederacién sobre asuntos indigenas como un mecanismo del gobierno 

del Dominio para erosionar las formas de autogobierno de Jas tribus. En este sentido se 

hace evidente lo dicho por el modelo de Turner, en donde se registra una inclusién “desde 

arriba” como una estrategia de regulacién. Jonston menciona que la tribu no tenia ninguna 

autoridad sobre la divisién de Jas tierras que les serian concedidas a los indigenas que 

estuvieran dispuestos a adquitir el privilegio de votar,!”” 

Hacia 1876, la Ley indigena aprobé el voto de los indigenas que tuvieran niveles 

educativos altos. Por otro lado, el voto de los Inuits (esquimales) nunca fue considerado de 

gran importancia por la Iejania del lugar donde habitaban (Territorios del Noroeste y 

Nunavut, actualmente). Debido a este aislamiento, simplemente no se les concedié el 

privilegio de votar. Los Métis (mestizos), en cambio, jamas fueron mencionados en alguna 

ley electoral ya fuera federal o provincial, por lo que quedaron excluidos por omisién.'!* 

A partir de 1885 surgieron propuestas de politicos que no eran indigenas para 

otorgar a este grupo el derecho a votar. Sin embargo, estas se toparon con argumentaciones 

racistas o paternalistas. Asi, la ley electoral de ese mismo aiio concedia el voto solamente 

a los indigenas que vivieran al este de Manitoba, tuvieran propiedad valuada en $150 y 

residieran afuera de las reservas. Sin embargo, con la ley electoral de 1898 al no considerar 

a los indigenas como “cualquier clase de personas”, se rechazé la posibilidad de que estos 

votaran. Posteriormente, el gobierno federal rechazé el derecho al voto de los indigenas en 

los Territorios del Noroeste y def Yukon.!'® En la Columbia Britanica y en Nueva 

Brunswick ningun indigena podia votar. Manitoba, por su parte, permitia el voto de 

aquellos indigenas que no recibieran ayuda de la Corona, y que no la hubieran recibido en 

"6 4 history of the vote in Canada,...Op. cit., pp. 85 y 86, 
‘7 Darlene Johston, “First Nations and Canadian Citizenship” en William Kaplan, Op. Cit., p. 358. 
"8 En Canadé los pueblos aborigenes son dividen en tres grupos: Snuit (esquimales), Métis (mestizos) ¢ 
Indigenas. 
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los tres afios anteriores a la eleccion. En Ontario, “el derecho al voto sélo se le otorg6 a los 

que ya se les habia permitido previamente y a los que no vivieran en las resetvas y fueran 

duefios de una propiedad vatuada en $200 en una ciudad o pueblo y $100 en una aldea.”!”° 

Los indigenas que vivian en las reservas tampoco se les permitia votar, ya que no 

habjan renunciado a su condicién especial de no contribuyentes, por lo que no podian ser 

considerados como ciudadanos. Paralelo a esta situacién, en 1920 se introdujo y fue 

aceptada una enmienda a la Ley Indigena que obligaba a quienes estuvieran regidos bajo 

ésta a convertirse en votantes, renunciando a todas sus prerrogativas en la tribu dentro de la 

reserva. Esta enmienda le daba el poder al Superintendente General de nombrar ciudadanos 

a quienes él determinara, aun en contra de su voluntad.'7' En 1924 se les extendié el voto a 

los veteranos indigenas de la Primera Guerra Mundial y hasta después de 1944, las 

enmiendas de guerra a la Ley de Votantes Militares, le otorgaron el voto a los aborigenes 

que hubieran servido en las fuerzas armadas y a sus cényuges, ya que muchos individuos de 

origen indigena habian participado en la Segunda Guerra Mundial. 

Hacia 1951, cuando se introdujo la Ley Federal Electoral de Canadd, una de las 

modificaciones incluy6 una enmienda que le otorgaba el voto a los indigenas que 

estuvieran dispuestos a abandonar su stafus de no coniribuyentes fiscales con respecto a la 

propiedad personal. A los Inuit les fue concedido el voto en 1953, ya que no vivian en 

reservas y eran considerados como individuos ordinarios. Finalmente, fa inclusion de las - 

Primeras Naciones de forma universal se lleva al cabo en 1960 con la Ley de Derechos 

durante el gobierno del Primer Ministro John George Diefenbaker quien tenia tiempo 

proponiendo esta inclusién, por lo que no fue el resultado de una lucha. Dicha ley 

garantizaba el sufragio de los pueblos indigenas sin que tuvieran que renunciar a los 

derechos de tos tratadas. 

El primer miembro de raices aborigenes convocado por Diefenbaker para formar 

parte del Senado fue James Gladstone. Ei primer representante en ta Camara de los 

  

"9 4 history of the vote in Canada...Op. cit., p. 33. 

9 Noe. Cit. 
121 Beta enmienda fue cancelada, en 1922, restaurada en 1933 y derogada definitivamente en 1951, pero no es 

hasta 1985 cuando se termina definitivamente en la Ley Indigena el cardcter voluntario del voto. Segin 

Darlene Johnston, “era un recotdatorio para los indigenas que deberian participar en la sociedad canadienses y 

que tendrian un lugar en Canada si renuncfaban a su herencia e identidad.” Darlene Johnston, Op Cut, p. 363. 
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Comunes de origen indigena fue electo en 1968, su nombre era Len Merchand, de) distrito 
de Caraboo, en la Columbia Briténica. 

2.1.2.4 De los afios veinte a los noventa: el triunfo del control federal y la 
inclusién de otras minorias raciales. 

Una vez puntualizados los casos anteriores y su importancia dentro de la evolucién 
de los derechos politicos, se vuelve interesante regresar a la forma en el que el gobierno 
federal retomé el control de la concesién del voto e incorporé a otros sectores de la 
poblacién, ademas de las mujeres y los indigenas. A partir de 1920 el voto en CanadA 
adquiere un sentido moderno, al concebirse como detecho més que como privilegio, que lo 
habia caracterizado desde la época de la Norteamérica Britanica hasta principios del siglo 
XX, Sin embargo, continua marcado por un proceso desde arriba, en donde existe una 
concesién del derecho al voto desde el Estado, es decir, en la mayoria de las ocasiones, no 
existe una demanda organizada y una lucha tan evidente como lo veremos en el caso 
norteamericano, por ejemplo, durante la década de los sesenta y el movimiento en pro de 
los derechos civiles. 

En 1920 se elaboré la Ley Electoral del Dominio de Canadé'™, en ella se introdujo 
la creacién de la figura del Director General de las Elecciones y se establecié que el voto 
federal seria manejado a ese nivel. Ademdas, se estipulaba que las elecciones debian 
conducirse a través de listas electorales provinciales, de las que habia dos tipos: rurales y 
urbanas (este sistema se abolié en 1929, fecha en la que el gobierno federal tomé a su cargo 
la elaboracién de las listas). De la misma manera, se introdujo el voto por adelantado, para 

  

"2 Como antecedente de esta ley se encuentra la Ley Electoral de Tiempos de Guerra de 1917, en la que ademas de abordar el voto de los grupos de Mujeres que podian votar. Excluia del voto a los Menonitas (por hablar aleman, lengua enemiga) y Dukhobares (por ser posibtes aponentes al gobierno de Borden) y a los Sujetos naturalizados briténicos después de 1902, que hubieran nacido en algin pais enemigo del Imperio Autro-hiigaro o Alemania (que tan sélo representaban el 5% de ta poblacién de Canada). Asimismo, devolvid el control del yoto al gobierno en Jas elecciones federales, Por ejemplo retrd de las provincias ta tarea de realizar las listas electorates y se lo encomendé a enumeradores designados por e! gobierno federal. Entro otras cosas, facilité el camino para la promulgacion de la Ley Electoral del Dommio de Canadé de 1920. Asimismo, la Ley de Votantes Militares (1917) implicé un antecedente mas a esta ley, que pretendia ganar electores a favor de la reeleccién del Primer Ministro Borden. Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Op. Cit, Vol. 1, p. 29.



Jos comerciantes, personal de los ferrocarriles y marineros. En 1934 también se incluy6 a la 

tripulacién y a los pescadores. , 

Aunque con !a ley se logré el control federal del voto, esto no garantizaba el 

sufragio universal, a pesar de no hacer referencia a los requisitos de propiedad u otros 

argumentos de exclusién como los raciales en consonancia con los religiosos y de 

alfabetismo, que si eran utilizados. De tal suerte, la ley no reconocia el voto de quienes las 

leyes provinciales excluian por su origen racial a menos de que fueran veteranos, a la luz de 

Ley de Votantes Militares de 1917.3 Los tinicos requerimientos expresos en la ley a nivel 

federal eran el de la edad (21 afios) y la condicién de subdito (subjectship) britanico. Los 

menonitas fueron una minorfa que si recuperé el derecho al voto con la ley de 1920. 

Asienel periodo entre guerras el antagonismo hacia los grupos minoritarios raciales 

crecié por factores como el miedo al extranjero y los problemas econdmicos generados por 

la depresién de 1929. Algunas provincias continuaban anteponiendo requisitos del Jenguaje , 

como una forma de discriminacién a los inmigrantes. Por ejemplo, en la Columbia 

Briténica, a los canadienses de ascendencia japonesa (muchos de los cuales habian 

participado en 1a Primera Guerra Mundial), china o hindi les era negado el voto, al igual 

que a los de origen chino en Saskatchewan. / 

Como respuesta a esta exclusién, en 1936 una delegacién de japoneses -- 

canadienses pidié a la Camara de los Comunes que les fuera extendido el derecho a votar, 

pero nada més. E! debate que ello originé se dio principalemente en ésta institucién del 

Estado canadiense. Su demanda se enfrentd con argumentos de representantes racistas de 

la Columbia Britanica en la Camara como Thomas Raid, quien afirmaba que “esto era un 

complot del Gobierno Japonés para introducir espias al terriforio canadiense.”!"* No 

obstante, dentro del debate también existieron reacciones de representantes de otras 

provincias, que contradecian tal razonamiento, al decir que “los canadjenses no tenian 

ningtn motivo para cometer las mismas atrocidades que las cometidas por los 

japoneses.”"”* 

  

3 Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial la legislatura de Ja Columbia Britanica nego el 

derecho a votar a los veteranos canadienses de origen saponés. A history of the vole .. Op Cit., p. 81. 

24 Ibidem, p. 81. 
5 Loe. Cit 
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No fue hasta 1948, cuando el Parlamento terminé con la exclusién del voto por 
razones raciales. Al finalizar, “la Segunda Guerra Mundial, los canadienses se dieron 
cuenta que habian tratado de una manera errénea a las minorias y la exclusién de afios 
anteriores empezd a ser revertida,”'*® Es importante sefialar que la discusién en el 
Parlamento para lograr esto no fue prolongada. Este es un ejemplo mas de Ja forma en que 
el Estado canadiense fue extendiendo los derechos, es decir, desde arriba, desde él mismo, 
sin que exista una Jucha tan encarnizada como en Estados Unidos, y si con el objetivo de 
regular e institucionalizar un posible conflicto. 

A finales de esta década (1948) los ultimos vestigios del criterio de propiedad 
fueron abolidos en Quebec. Ademis, a los estudiantes que se encontraran realizando sus 
estudios lejos de casa les era permitido estar registrados en dos distritos electorales (los 
Correspondientes a la casa y a la universidad) pero solamente podian votar una sola vez. 

En 1951, la Ley Electoral del Dominio de Canadd, cambia su nombre por Ley 
Federal Electoral de Canadd. Dentro de las modificaciones que se introdujeron en esta 
reforma electoral, se incluye una enmienda que le otorgaba el derecho al voto de forma 
restrictiva a los indigenas, como ya se puntualizé. Hacia 1955, y como parte del 
relajamiento de la discriminacién religiosa y racial, se introdujo una enmienda a la ley que 
permitié que al grupo religioso de fos Doukhobores les fuera concedido el derecho a votar. 
Siguiendo con esta ténica de distensién, hacia 1960, el gobierno de corte progresista 
conservador de Diefenbaker, introdujo la Ley de Derechos para proteger los de todos los 
canadienses, sin importar raza o religion, sin que existiera una verdadera lucha para ello. 

Una vez superados los dilemas ocasionados por las restricciones raciales y religiosas 
(principalmente de inmigrantes), en la década de los setenta se presenta un nuevo reto, el de 
reducir la edad de votacién. Hasta 1970 el voto éra permitido sélo para aquellos que 
contaran con una edad minima de 21 afios y mds. De acuerdo a William Mishler, antes de 
los sesenta, no se habja presentado una lucha en contra de tal restriccién. Sin embargo, 
durante esa década comenzd a generarse cierta presién para reducir la edad minima de 21 a 
18 afios. En ello influyé la apertura del sistema politico y social, segiin menciona Mishler. 

  

126 4 history of the vote in Canada... Op. cit, p. 80. 
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Asi, el gobierno de corte liberal de Pierre Elliot Trudeau, introdujo Ja propuesta de 

reducir la edad minima a 18 afios. Es destacable que en esta época en Estados Unidos se 

discutia el mismo tema, ahi sf con mayor fuerza. Para 1971, se acepté la ley con 

unanimidad para que se votara a partir de los 18 afios. La Ley de la Mayoria de Edad (Age 

of Majority Act) permitié que alrededor de un millon de nombres fueran incluidos en las 

listas electorales, incrementando el electorado en 8 % 177 

En 1982, con la nueva Carta Canadiense de Derechos y Libertades, se garantiza 

constitucionalmente el sufragio para todos los ciudadanos. De acuerdo al atticulo 3° de la 

Carta, todo ciudadano de Canada tiene el derecho a votar en las elecciones de los miembros 

de la Camara de los Comunes o de cualquier Asamblea Legislativa, y de ser votado.'?® En 

lo particular, ésta ayudé a reducir considerablemente las limitaciones legales para ejercer el 

derecho al sufragio, y en lo general, represent6 para el Primer Ministro Pierre Trudeau “un 

instrumento de transferencia de la soberania al pueblo.”!”? Es de notar que en si misma ia 

Carta no fue producto de una demanda popular, sino de un proyecto del Primer. 

Ministro.!%° 

Asi pues, a la luz de Ja carta se orienta la atencién a volver més accesible el sufragio 

a todos los ciudadanos canadienses, terminando de esta forma con las barreras de tipo 

administrative, técnico o de cualquier otro tipo que se habian convertido en serios 

-obstaculos, dejando fuera a sectores importantes de la poblacién. Asimismo, André Blais 

menciona que la Carta llevé a que se pusiera mas atencién a las necesidades y derechos de 

las minorias.’?' Este hecho dio paso a que en los siguientes afios fueran incluidos en el 

proceso electoral los discapacitados mentales, prisioneros y ciudadanos civiles residentes 

temporalmente en el exterior. ¢ 

En 1988 la Suprema Corte de Justicia permitid que las personas con discapacidad 

mental pudieran votar, en 1992 se logré introducir como ley. Asimismo, en 1997 la Corte 

en 

127 william Mishler, Op. cit., p. 26. 

28 «Appendix A: Constitution Act, 1982”, en McGregor, Dawson y W.F Dawson, Democratic Government 

in Canada, 5 edicién, University of Toronto Press, 1989, p. 128. 

"29 alain C. Cairns, “Fragmentation of Canadian citizeship” en William Kaplan, Op cit, p. 183. 

'30 Comunicacién personal entre Joseph Wearing, D. Phil, Prof. Del Depto, De Estudios Politicos de la 

Universidad de Trent y fa autora, mayo 20, 1999. ‘ 

3 André Blais, La democratie représentative, Ministre d' Approvisionnements et Services, Canada, Canada 

199i, p. 21. 
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permitié que todos los prisioneros también tuvieran la posibilidad de votar no importando 

el niimero de afios de su condena. Ambos grupos habian sido excluidos del proceso 

electoral por los argumentos como la incapacidad de emitir un veto razonado e informado 

y no cumplir con una ciudadania responsable. Es importante mencionar que en la actualidad 

los individuos excluidos en la actualidad del ejercicio democratico del voto son: ef Director 

General de Elections Canada (Chief Electoral Officer) y su asistente. con el objetivo de 

garantizar la imparcialidad de su labor y la integridad del proceso electoral, y personas 

convictas por violacién a la ley electoral. Con la nueva ley electoral del 2000, los 301 

directores de escrutinio (returning officers), obtuvieron el derecho al sufragio,'"* 

Dentro de los mecanismos para facilitar el voto se encuentran el voto por 

adelantado, el registro el dia de las elecciones, informacién electoral en varios idiomas, y la 

boieta especial. La ultima es de interés al presente estudio por que a través de ella, los 

ciudadanos civiles en el exterior pueden ejercer su voto. No esté por demas destacar que 

esto se encuentra en la ténica de que “la principal meta de la legislacién electoral a lo largo 

del siglo XX ha sido la extensién del voto y la eliminacién de barreras que descalificaban la 

participacién de determinados sectores de la poblacién, sin que ello implique el aumento de 

las oportunidades para cometer fraude,”!? 

Con ello, se confirma de nueva cuenta, que la tendencia canadiense de la extension 

de los derechos politicos parte desde el Estado en la mayorla de los casos, De éste, surge la 

iniciativa de incluir a ciertos sectores de la poblacién (e.i. indigenas cuya inclusion 

definitiva no fue producto de una lucha) 0 en su defecto el debate sobre ef tema de la 

ampliacién se da principalmente al interior del Parlamento (e.i. descendientes de japoneses) 

y no en las calles a través de una demanda organizada, Lo anterior, influido por la tradicion 

inglesa, y a la vez, por un compromiso con los principios democraticos. Frenta a ello, la 

pugna de las mujeres por el sufragio es una excepcidn a la tendencia general. En este caso, 

ademas de existir una lucha, ésta se empata con intereses politicos dando una coyuntura 

ideal para que lograra este sector la ampliacién del derecho a votar. 

  

5? Elections Canada, “Overview of the New Canada Elections Act”, Electoral Law and Policy, en 

http://www. elections.ca/content.asp, Consultado en septiembre 23, 2000. 
®* Comunicacién personal via correo etectrénico entre Joseph Wearing, D.Phil, Profesor del Departamento de 
Estudios Politicos de la Universidad de Trent, Peterboraugh, Ontario, Canada, diciembre 12, 1999. 
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2.2HISTORIA DE LA EXTENSION DEL DERECHO AL VOTO EN ESTADOS 

UNIDOS ‘ 

Greenberg y Page, afirman que “uno de los mas importantes avances en la historia 

politica de los Estados Unidos, y una parte esencial de la lucha por la democracia, ha sido 

la expansién del derecho al voto.”""4 Mientras que Alexis de Tocqueville, se adelantaba en 

el siglo XIX a estas opiniones al postular que cada concesién de derechos electorales a 

grupos que antes no los tenfan aumentaban las fuerzas de la democracia.'*° 

Flanigan y Zingale afirman que el proceso de extensién del suftagio se relaciona 

con dos fuerzas politicas. Una de ellas es el compromiso con los principios democraticos 

(soberania popular y repersentacién) que garantizan el voto, la otra esta relacionada con los 

intereses politicos de los lideres, que implicaria atraer nuevo electorado que los apoyara, 6 

Esto se empata con la lucha de ciertos sectores (ei mujeres, minorfas) por conseguir ef 

voto y que nos deja claro que la ciudadania politica en Estados Unidos no fue un concepto 

universal desde un principio. Por el contrario, 1a historia de los derechos politicos es de 

exclusién y marginalidad, pero a la vez de lucha por conseguir su otorgamiento. De acuerdo , 

al modelo de construccién de la ciudadania de Bryan Truner en Estados Unidos, esta viene 

desde abajo, a partir de la lucha revolucionaria en contra del Imperio Britanico, 

posteriormente con al Guerra Civil y en el siglo XX con ef movimiento a favor de los ' 

derechos civiles de las décadas de los cincuenta y sesenta. 

2.2.1 Proceso de evolucion de la ciudadania en Estados Unidos: “De la colonia a 

los primeros afios del siglo XIX" 

La historiografia de los derechos det voto en el caso estadounidense empieza en las 

Trece Colonias Inglesas (parte de las Colonias Norteamericanas Britanicas, Ver Anexo ly 

2), cuyos gobiernos incorporaron asambleas representativas en sus estructuras: un 

gobernador nombrado por el rey, un consejo nombrado por el representante del rey 0 electo 

por la asamblea y una asamblea popular, de acuerdo a la tradicién inglesa. Por ello, no es , 

  

ia Edward S. Greenberg y Benjamin L, Page, Op cit., p.311 y 312 

"5 Aiexis de Tocqueville, La democracia en América, Fondo de Cultura Econémica, México, 1998, p. 75. 
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de extrafiar que se adoptaran las tradiciones britanicas de restriccién para ejercer el 
suftagio, el cual era considerado un privilegio mas que un derecho. Los requisitos para 
votar variaban de colonia a colonia, pero se basaban en un conjunto de criterios, El que 
votaba tenia que poseer propiedades, ser blanco, libre y varén. Dentro de estos criterios 
también se inclufa la edad, la religién y el tiempo de residencia. De tal suerte, no se 
Otorgaron derechos politicos a grupos de “extranjeros (en cada uno de las 13 colonias), 
ctiminales, esclavos, mujeres, indigenas, catélicos, judios y negros,!3” grupos que 
posteriormente pelearian tenazmente su inclusién. 

En cuanto a los criterios de. edad y genero sélo podian votar adultos hombres 
mayores de 21 afios (con base en el derecho consuetudinario inglés). A excepcién da 

algunas mujeres que habfan heredado de sus esposos propiedades y negocios, la mayorla 

fue excluida del proceso electoral de forma implicita, ya que no se consideraba que 
pudieran tener influencia en fa toma de decisiones. 

El requisito de propiedad (parte del régimen censitario) era el mds importante. Por 

ejemplo, en el caso del estado de Virginia, la ley establecia claramente a cantidad de tierras 

que debia poseer el votante y un legislador.'" La gran mayoria de los colonos defendian 
este derecho ya que los terratenientes eran quienes pagaban gran parte de los impuestos, 

quien no lo hacia por no tener posesiones, no podia influir de ninguna forma en la cantidad 

que se debia cubrir en materia de gravamenes. La propiedad era vista como la via para 
obtener la independencia econdmica y politica, y por tanto, la base de {a libertad 

individual. 

  

136 Ibidem, p, 29, 

7 Karen McGill Arrington, “The Struggle to Gain the Right to Vote 1787 — 1965” en Karen McGill 
Arrington y William L Taylor, Voting rights in American continuing the auest for fill participation, 
Leadership Conference Educatioan! Fund Joint Center for Political and Economic Studies, Inc., Washington, 
D.C., 1992, p. 25. 
88 De esta forma, era necesario contar con “20 hectareas de tierra o 10 hectéreas si habia una casa edificada, o 
un fote urbano con una casa, 0 50 libras de efectos valiosos que podian incluir esclavos, herramientas, 
muebles o animales. Los legisladores coloniales debian tener una valia 10 0 20 veces mas que el piiblico 
votante, Denise Hyland, “El voto en Estados Unidos” (trad. al espafiol) , en Elections '92, Special Feature 
Service 093, # 2, Estados Unidos, marzo 1992, Biblioteca Benjamin Franklin, México, p. 2. 
% Eric Foner, “Blacks and the United States Constitution 1789 - 1989", en New Left Review, Londres, Gran 
Bretafia, septiembre — octubre 1990, 183, p. 65. Es importante mencionar con respecto a la propiedad se 
descubrid hacia mediados del siglo XX, que en la antesala de fa Revolucién de Independencia, los 
requerimientos de propiedad se habian relajado, convittiéndose en un mero formalismo. Casi cualquier 
Persona que pareciera votante, podia emitir el sufragio correspondiente si asi lo deseaba. Christopher Collier, 
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Como se mencioné, también se restringia el voto a los hombres cristianos 

protestantes. En algunas colonias no se permitia la participacién en las elecciones a los 

catélicos romanos, en otras a jos judios, en otras mds a los cudqueros, bautistas y 

presbiterianos. En Massachusetts y en Nueva Jersey se solicitaba a los votantes que 

tuvieran membresia en alguna iglesia estatal, 

El periodo de residencia se convirtié en un requisito para poder votar. Por un lado, 

esto debido al gran mimero de extranjeros presentes en las colonias. Por otro, la 

preocupacién de los colonos porque sus intereses estuvieran bien representados los llevé a 

imponer requisitos de residencia a !os que se postulaban, incluso solicitaban por escrito que 

sus delegados se mantuvieran en constante contacto con ellos.'"° EI periodo de residencia 

mas cominmente requerido era un afio, de seis meses en Georgia y Carolina del Norte y de 

dos afios en Pennsylvania y Delaware durante el siglo XIX. El requisito de residencia se 

volvié necesario para adquirir la ciudadania. 

En el caso de las restricciones de cardcter racial, las colonias de Georgia y Carolina 

del Sur adoptaron constituciones que expresamente limitaban’ el voto a los hombres 

blancos. Pronto, las restricciones al voto basadas en el origen racial se incrementaron en 

otras colonias conforme la esclavitud fue aumentando. En las que la esclavitud no se 

impuso, los negros libres podian ejercer el derecho al sufragio. , 

Mas adelante, la revolucién de independencia de 1776 y las ideas liberales (entre 

otras'*"), heredadas de John Locke, tuvieron gran impacto en el proceso electoral y en los 

sectores de la poblacién que habian de ser incluidos. De acuerdo a Locke, la autoridad del 

gobierno proviene del consentimiento de los gobernados, y éste sera retenido mientras 

cumpla con su obligacién de proteger los derechos naturales del pueblo a la vida, libertad y 

propiedad. En el momento que fallara, el pueblo tendria la capacidad y justificacion para 

  

“The American People as Christian White Men of Property”, en Donald W. Rogers (ed.), Voting and the 

Spirit of American Democracy. Essays on the History of Voting and Voting Rights in America, University of 

Iinois Press, Urbana y Chicago, 1992, p. 23. 

40 Donald W. Rogers (ed.), Op. cit, p.8. 
‘4! De acuerdo a Bernard Bailyn las ideas tiberales de Locke, jugaron un papel importante en el pensamiento 

revolucionario de la guerra de independencia, pero también hubo otras como jas de origen europeo que se 

enfocaban en Ia raz6n del hombre y de sus derechos naturales, los principios del derecho consuetudinario 

inglés (Common Law), las ideas puritanas de que Norteamérica era ¢! pueblo elegido, pero sobre todo ta 

1” 

   



terminar con ese gobierno ¢ instaurar uno nuevo.'”? En este tono, Thomas Jefferson, autor 

de la declaracién de independencia, retomé las ideas de John Locke para justificar la 

rebelign de las colonias,'” y a partir de ello, introducir un nuevo gobierno. 

En términos de los derechos politicos, las elecciones se volvieron mas regulares, se 

hizo més facil el acceso a las casillas y la boleta, que garantizara el voto secreto, que 

empezé a utilizarse con mas frecuencia. Los requisitos para ser votantes sufrieron 

modificaciones en este periodo. En cuanto a la propiedad (ya fuera tierras o pagos de 

impuestos), al escribir cada estado su constitucién, algunos otorgaron el derecho al voto a 

los contribuyentes fiscales (impuesto para votar' 0 poll taxes), tal es el caso de Nueva 

Hampshire, Pennsylvania y Georgia. Conforme a esta nueva ley, e! impuesto (generalmente 

de dos ddlares 0 menos) se consideraba como un requisito para registrarse y votar. Otros 

estados hicieron modificaciones menores. Massachusetts aumenté los requisitos de 

propiedad bajo la influencia del conservador John Adams. 

No obstante, la propiedad en forma de tierras y la religién, fueron dejados de lado 

como requerimientos fundamentales para votar durante 1a primera mitad del siglo XIX. En 

este periodo, de acuerdo a Sean Wilentz, se dieron cuatro olas de reformas democraticas 

que redujeron e incluso eliminaron la barrera de la propiedad. Hasta 1852, Virginia Uno de 

los Ultimos estados que dejé de considerar la propiedad y la religién como requisitos 

fundamentales para ejercer el suftagio fue Virginia hasta 1852. De tal suerte, durante la 

primera mitad del siglo XIX, el origen racial y la posesién de estatus de ciudadano 

  

amenaza del poder y de fa corrupcidn politica, Sue Davis, American Political Thought. Four hundred years of 
ideas and ideologies, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1996, p,. 45. 
'® Ibidem, p. 42, El derecho que mas le preocupaba a Locke que fuera defendido era el de la propiedad. Lo 
cual era consistente con las inquietudes de los terratenientes y la clase mercantilista emergente que intentaban 
adquirir autonomia frente a 1a autoridad feudal. El gobierno no tenia que intervenir en la propiedad de los 

primeros y los segundos. 
De acuerdo a la Declaracién de Independencia de 1776, “todos los hombres son creados iguales, y poseen 

ciertos derechos inalienables dentro de los que estan el derecho a fa libertad, a la vida y a conseguir la 
felicidad; para proteger estos derechos los gobiernos han sido instituidos entre fos hombres, derivando sus 
poderes de los tiltimos; y en el momento que cualquier gobierno se vuelva destructivo a estos intereses, el 

pueblo tendra el derecho de cambiarlo o abolirlo, y de instituir uno nuevo.” Sue Davis, Op cit., p. 60. 
Denise Hyland cita a Carolyn Lynn Corbin quien menciona que “el impuesto de capitacién fue una 

reforma del sufragio universal que los racistas distorsionaron ... Por ejemplo, en Mississippi, ef impuesto tenia 
que pagarse con varios meses de anticipacién y se suponia que habfa que mostrar ef recibo en las urnas, pero 
sdlo se requeria que mostraran los negros.” Denise Hyland, “El voto en Estados Unidos”, Op. cit., p. 3. 
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sustituyeron a la condicién econémica o clase, como la linea divisoria entre los que podian 

votar y los que no. 4s 

La Declaracién de Independencia de 1776 y los Articulos de la Confederacion 

introdujeron la concepcién de ciudadania, sin estar ligada a los derechos politicos. De 

acuerdo a McClain y Stewart Jr. en este momento, el derecho a ser ciudadano estaba abierto 

a todos los hombres blancos que estuvieran dispuestos a luchar en contra del rey.'6 

Después de la ratificacién de la Constitucién en 1787 y el reemplazo que ésta hace de los 

Articulos de la Confederacién, dos temas quedaron por determinar: el sufragio y la 

ciudadania!”, La definicién de los requisitos para aquirir el status de ciudadano (Art. 1, 

seccién 2.1) y el derecho a votar fue dejada a cada uno de los estados argumentado que era 

dificil conciliar las diferencias entre estos y elaborar una legislacion nacional. El comité 

considerd que seria la mejor manera para evitar que se dejara fuera a quién ya se le habia 

otorgado con anterioridad el derecho a votar. Si los individuos cumplian con las 

condiciones de ciudadania desarrolladas por los estados, entonces gozaban de los derechos 

y privilegios expuestos en la constitucién. a3 

Sin embargo para determinar la presencia de cada estado en ja Camara de los 

Representantes, y Ja distribucién de los votos electorales correspondientes en los comicios 

para la presidencia, se decidié en la Convencién Constitucional de 1787 que un esclavo 

contaria como las 3/5 partes de un ser humano/persona libre. Esta cldusula aumentaba el 

poder de fos blancos surefios en asuntos nacionales para aprobar leyes que beneficiaban a 

los blancos libres, ya que les eran asignados un mayor ntmero de representantes al 

contabilizar mayor poblacién producto de tal disposicién. Mae 

En el caso concreto de la vinculacién entre la naturalizacién, ciudadania (entendida 

como nacionalidad) y voto este se dara entre 1786 y 1850. Segun afirma Paul Kleppner, 

esto tiene lugar porque en 1a primera mitad del siglo XIX se registré una fuerte oleada 

  

\5 Bric Foner, “From Salvery to Citizenship: Blacks and the right to vote” en Donaid W. Rogers (ed.), Op 

cit. , p. 58. 

46 Paula D, McClain y Joseph Stewart Jr,, Can we all get along? Ractal and Ethnic minorities in American 

Politics, Westwiew Press, Boulder, Colorado, 1995, p. 12. 

“47 En este cago la ciudadania se entiende como nacionalidad, 
48 paula D, McClain y Joseph Stewart Jr. Op. cit., p. 13. 
49 Eric Foner, “Blacks and the United States Constitution 1789 - 1989”, Op. Cit. ,p. 65 y 66. 
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migratoria europea a Estados Unidos. Hacia 1790' se organizé el primer gobierno 

norteamericano de acuerdo a la Constitucién, en ese mismo afio se elaboré y acepté la ley 

de naturalizacién. En ella, los negros esclavos (700,000 segiin el Censo de este atic) y los 

indigenas no eran elegibles ni para ejercer los derechos y responsabilidades ciudadanas, ni 

para ser miembros del cuerpo politico. Solamente se garantizaba la ciudadania a los 

extranjeros blancos; que hubieran vivido en Estados Unidos por dos afios, y por lo menos 

un afio en el estado donde buscaran ser admitidos; que hubieran seguido una buena 

conducta; que expresaran su deseo de permanecer en este territorio y que hicieran un 

juramento de lealtad a la Constitucién de Estados Unidos. 

En 1795 se aprobé otra ley de naturalizacién con restricciones mas severas, que 

fueron incrementadas con la ley de 1798, descartada en 1800 en la administracién de 

Jefferson. 

“Una nueva ley aprobada el 14 de abril de 1802 restablecié los requisitos generales de la Ley de 
1795: residencia de cinco afios con una declaracién de intencién de tres afios antes de la admisién; 
juramentos o declaraciones renunciando a ataduras extranjeras o titulos nobiliarios y el juramento a 
los principios de !a Constitucién, as! como la prueba satisfactoria de buen caracter moral.” 

A lo largo de las primeras décadas del siglo XIX se registré una evolucién en la 

relacién del status de ciudadano y el derecho de votar en lo Estados. De acuerdo a Paul 

Kleppner, Nueva Hampshire es el primer estado en el que se legislé en 1814 la ciudadania 

(nacionalidad) como requisito para votar, le siguié Connecticut y Virginia en 1818, Nueva 

Jersey en 1820, Massachussets y Nueva York en 1822. Delaware, Carolina del Norte y 

Rhode Island hicieron lo propio entre 1830 y 1840. En tanto, Vermont lo hizo 1828, 

Tennesse, en 1834, y Ohio, en 1852. '? Contrariamente, Georgia y Carolina del Sur no 

legislan la condicién de ser ciudadano para poder votar hasta después de 1860, ya que eran 

estados con tradicién esclavista. 

  

‘© En este aiio, el censo mostré que Estados Unidos tenia una poblacién de cuatro millones de habitantes, de 
los cuales 757,208 eran negros y 3,172,444 eran blancos, Angela Moyano Pahissa y Estela Baez-Villaseftor 
Moreno. EUA: una nacidn de naciones, Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Moia, México, 1993, 

63. 
Kh Maria Alejandra Cervantes Gomez, Op. cit., 48 ~ 51 pp. 

'52 aut Kleppner, “Defining Citizenship: immigration and the struggle for voting rights in Antebellum 
America”, en Donald W, Rogers (ed.), Op cit, 1992 p. 45. 
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Ahora bien, las batreras de tipo raciales fueron elevadas conforme avanzaba el siglo 

XIX, mientras que los requisitos de propiedad disminuian. Entre 1792 y 1838 se hicieron 

cambios en las constituciones de Connecticut, Delaware, Kentucky, Maryland, Nueva 

Jersey, Carolina del Norte, Tennesse y Virginia para excluir a la poblacién afro-americana 

de la posibilidad de votar, a pesar de las declaraciones de igualdad de todos los hombres y 

aunque alguna vez hubieran emitido su voto. De esta manera, los negros segregados y 

discriminados, no podian testificar en contra de blancos, poseer una arma de fuego, 

comprar licor, reunirse, migrar a otro estado o votar. Massachusetts, Nueva Hampshire, 

Vermont y Maine, eran los tnicos estados que permitian que la poblacién de color 

153 at igual que Nueva York. sO 

“En 1857, en el juicio de Dred Scott contra Sandford, el Supremo Tribunal de 

votara, 

Justicia aprobé oficialmente [la exclusién de] los libertos dentro de la categoria de 

‘ciudadanos’ — con lo que se les vedaba asi cualquier reclamacién de derechos- y cada 

estado podia decidir, como quisiera y dentro de sus limites, su condicién legal.”"** Esta 

decision descansaba en dos ideas: la ciudadania nacional (0 nacionalidad) estaba separada 

de la ciudadania estatal, y el nacimiento dentro de las fronteras norteamericanas no conferia 

automaticamente la ciudadania.' El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Roger A. 

Taney, argumentaba que los Padres Fundadores habian considerado que los negros eran tan 

inferiores que los blancos, que no podian ser considerados como ciudadanos. 

2.2.2 La época de la Reconstruccion y el posterior sistema de segregaci6n racial 

Dentro de las tres metas que el Norte pretendio alcanzar con la Guerra Civil (1860 — 

1865) fue la emancipacién de los negros, las otras eran restaurar la Unién y la Democracia. 

La primera se alcanzé con la Enmienda 13* a fa Constitucién. Para Eric Foner, la guerra no 

trajo solamente el fin de la esclavitud, sino también las Enmiendas 14° y 15? que sentaron 

  

13 Karen McGill Arrington, Op. Cit., p. 28 

4 Angela Moyano Pahissa, Jesus Velasco, et, al. EUA: Sintesis de su historia 1, (Col. BUA, #8). Instituto de 

Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, México, 1988, p. 381. 
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las bases para la incorporacién al proceso electoral de esta y otras minorias raciales. De 

acuerdo a este autor, 1a gran cantidad de afro ~ americanos que se enrolaron en las fuerza de 

Ja Union debilitaron de Ja institucién de Ja esclavitud, fue una de las razones que marcaron 

la entrada del tema de la ciudadania de los negros en la agenda nacional, 

Una de tas primeras acciones del Congreso, en 1865, fue la creacién de la Oficina 

de Libertos para ayudar a incorporar a los negros a su nueva vida, ademas de 

proporcionarles alimento, trabajo o tierras. Esta institucién era administrada por el ejército 

y era una extensién del gobierno federal, tenia la capacidad de intervenir en los asuntos 

legales, econdmicos y sociales del Ambito estatal en los que estaban involucrados los 

negros. 

A la muerte de Lincoln en abril de 1865, lo sucedié Andrew Johnson, Sin esperar a 

la reunién del Congreso en el mes de diciembre, comenzé su plan de reconstruccién, en el 

que era evidente su poca consideracién al grupo minoritario afto - americano, Solamente 

ratificé la Enmienda 13°, que hacia libres a los negros, mas no les otorgaba la ciudadania. 

Esta enmienda también puso fin a “la fraccién constitucional que establecia que los votos 

de cinco negros se contaban como tres blancos. Asi, en 1865 todos los negros fueron 

tomados en cuenta [como individuos] para la representacién de sus estados”'™ en el 

Congreso. Desde el punto de vista de Foner, Johnson restauré el control de 1a vieja élite 

plantadora en los asuntos surefios e introdujo unas medidas discriminatorias llamadas 

Cédigos Negros o Black Codes. 

En respuesta a la actitud de Johnson, una vez constituido el Congreso, dos lideres 

tadicales destacaron por su preocupacién por los asuntos sobre los negros. Una de ellos fue 

Thaddeus Steves, a quien le interesaba lograr la igualdad y bienestar de los libertos, por lo 

que se inclinaba por su mejoramiento econémico. Mientras que Charles Summer, 

consideraba importante la participacién politica de los negros, sobre todo para el Partido 

  

3 Ch Douglas B. Klausemeyer, Between consent and descent: conceptions of democratic citizenship, 
Internacional Migration Policy Program #6, Carnegie Endowment for International Peace, The Brookings 
{nstitution Press, Washington, D.C., 1996. 

Cristina GonzAlez Ortiz, “Reconstruccién y nueva sociedad, 1865 — 1895", en Cristina Gonzalez Ortiz y 
Guillermo Zermeiio Padilla, EUA: Sintesis de su historia H, Instituto de Investigaciones Dr. Maria Luis Mora 
y Alianza Editorial, México, 1988, p. 16. 
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Republicano, por lo que queria que se les concediera el voto en todos lo estados. Solamente 

en 5 de los 24 estados del Norte podian votar los negros. 

Otra de las medidas adoptadas por Congreso se refiere a la aprobacién de la Ley de 

Reconstruccion Militar, que establecia un gobierno militar de esta naturaleza en la regién 

Sur. Este fue dividido en cinco distritos militares y quedé sujeto a la ley marcial. Por otro 

lado, se eliminaba a los exconfederados del gobierno y se le daba el voto a los libertos en 

las elecciones estatales. En 1866, se aprobd la Ley de Derechos Civiles (a pesar del veto de 

Johnson) en la que se definia a todas las personas nacidas en Estados Unidos (excepto los 

indigenas) como ciudadanos y establecia los derechos que estos tendrian sin importar su 

procedencia racial. Dentro de estos derechos se encontraban llevar al cabo contratos, 

demandas, tenencia de propiedad y trato igual en las cortes. Esta ley fue el primer intento 

de darle significado y continuidad a la Enmienda 13*. Ademas, es el primer estatuto que 

define el cardcter de ciudadano en Estados Unidos, que ya era requisito indispensable para 

votar. 

Otra de las medidas del Congreso fue la extension de las facultades de la Oficina de 

Libertos para otorgarle cardcter federal y garantizar los derechos civiles de los negros. Esto 

se hizo a través de la Enmienda Constitucional 14° de 1868, que en su seccién uno 

menciona que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos serian © 

consideradas ciudadanos de este pais y ningtin estado deberia elaborar una ley que los 

privara de los privilegios ¢ inmunidades.'*’ Fue hasta entonces que el tema de la ciudadania 

para los afro — americanos se resolvi6, no asi el de los derechos politicos. La Enmienda 14° 

no prohibia la discriminacion racial para ejercer el derecho de votar.'* Al respecto, Eric 

Foner menciona que solamente amenazaba a los estados surefios con reducir su ‘ 

representacién en el Congreso, si los negros seguian siendo excluidos del proceso 

electoral.'° 

Finalmente, la Enmienda 15* de 1870 garantizé a los ciudadanos (nacidos o 

naturalizados) el derecho al voto sin importar raza, credo o condicién previa de 

  

37 Enmienda XIV (1868), Seccién 1, Constitucién de Estados Unidos de Norteamérica. En Marie ~ France 

Tointe, El sistema politico de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Econémica, 1994, p. 495. 

138 paula D. McClain y Joseph Stewart Jr., Op cit., pp. 16 ~ 19 
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servidumbre. En su seccion dos, el Congreso es autorizado para hacer cumplir !a enmienda. 

Esto permitié que bajo el Plan de Reconstruccién de la Unién, varios negros en el sur 

fueran electos para ocupar puestos en los gobiernos municipales y estatales, y en los 

cuerpos legislativos, inclusive en el ambito federal,' De tal surte, siete representantes 

hegros y un senador ocuparon un asiento en el Congreso durante 1875. Sin embargo, 

quedaron vigentes otras formas de exclusién como los exdmenes de alfabetismo o los 

impuestos para votar (poll faxes). 

A pesar de que la Enmienda 15*  garantizaba el voto de los varones afro - 

americanos, continuaba existiendo resistencia por parte de los blancos surefios; el respaldo 

a los republicans se estaba tambaleando. En 1876 solamente tenia la mayoria en Louisiana 

y Carolina del Sur, En este mismo ajfio, el republicano Rutherford B. Hayes, para ganar 

votos en las elecciones presidenciales, se comprometié a dejar a los Estados del Sur 

manejar el “Problema Negro”. La versién que presenta Cristina Gonzalez es que “los 

antiguos whigs del Sur dieron su apoyo a los republicanos, ante la oferta de !a construccién 

de un ferrocarril que correria de Nueva Orleans a Texas, y de ahi al Pacifico." 

El! resultada fue que la Suprema Corte de Justicia, declaré inconstitucional la 

legislacién que vigilaba el cumplimiento de la Enmienda 15°. Los Estados fueron libres 

para estructurar y operar las elecciones como a ellos mejor conviniera, al momento en que 

la supervisién federal de las elecciones en el sur terminéd en 1877. Esto posibilité que en los 

estados surefios se restableciera una legislacién a favor de fa poblacién blanca, esta ley se 

llamaba Home Rule, e instrumentaban diferentes mecanismos de segregacién racial como 

las leyes Jim Crow. Estas tuvieron dos efectos importantes, por un lado, despojar de sus 

derechos politicos a los afro — americanos y otras minorias, por otro, establecieron un rigido 

sistema de segregacién racial (en ferrocarriles, escuelas, barcos, y en cualquier lugar 

publico), que ain seguia en pie ya bien entrado el siglo XX. 

  

‘9 Eric Foner, “From Slavery to Citizenship: Blacks and the right to vote", en Donald W. Rogers (ed ), Op. 
cit, p. 61. 
‘© Angelique P. Campbell, “Voting Rights’, en David Bradley y Shelly Fisher, The Encyclopedia of Civil 
Rights in America, Sharpe Reference, Estados Unidos, 1998, Tomo 3, p. 880. Ademas de que el periado de la 

reconstruccién también trajo escuelas piiblicas a las que asistieron los negros, constituciones estatales que 
fueron modernizadas, con respecto a las anteriores a la guerra 
'*! Cristina Gonzélez Ortiz, Op. cit., p. 24. 
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El Darwinismo proporcioné una base ideolégica para justificar la segregacién de los 

negros. Este elevé a teoria cientifica la creencia tradicional de la inferioridad de los negros. 

El gedlogo y bidlogo, Joseph Le Cont, arguia que “aunque la esclavitud ya no era una 

institucién justificable, el Sur deberia seguir controlando a Jos negros en cuanto a la 

cindadania y a su derecho al voto, ya que era un grupo de personas que seguia en su nifiez 

no eran capaces de autogobernarse.” ' 

Después del caso Plessy contra Ferguson en 1896, ia discriminacién racial tuvo 

respaldo constitucional. En este juicio, la Suprema Corte de Justicia respaldo las practicas 

discriminatorias del estado de Louisiana, al declarar que 1a “separacién de las tazas” estaba 

permitida bajo la Constitucién siempre y cuando los servicios fueran iguales para cada‘una, 

respondiendo a la doctrina de separados pero iguales (separate but equal). Dentro de las 

consecuencias que este aparato de segregacién trajo fue una gran migracién de negros al 

Norte. Entre 1910 y 1920 fueron parte de este proceso 500,000 negros. 

Para 1890, los negros y otros grupos minoritarios raciales estaban completamente - 

fuera del proceso electoral. Aquellos que luchaban por sus derechos eran linchados o 

asesinados. Los métodos para retirarles sus derechos iban desde la violencia y la 

intimidacién hasta mecanismos més sofisticados. Por ejemplo, la Clausula del Abuelo 

negaba el voto a aquellos cuyos ascendientes hubieran sido esclavos. Esta cléusula fue 

declarada inconstitucional en 1915 en Oklahoma. Sin embargo, como respuesta en dicho 

estado se aprobé una ley en la que se ordenaba a los empadronadores a registrar a los que 

habian sido electores en 1914, afio en el que pocos negros votaban en Oklahoma. Esta ley - 

fue prohibida hasta 1939. 

La primaria blanca (white primary) fue otro instrumento para evitar que las minorias 

participaran en el proceso electoral. En algunos estados surefios se aprobaron leyes que 

restringian Ja participacién a los blancos en las elecciones primarias del partido 

mayoritario, que en ese entonces era el Demécrata. Cuando esta practica fue declarada 

inconstitucional, las organizaciones que pertenecian al Partido Demdcrata argumentaron 

  

182 Sue Davis, Op cit , p. 264. 
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que eran “clubs” privados que estaban fuera del contro! de las cortes federales'™, En 1944, 

la Suprema Corte de Justicia declaré inconstitucional este mecanismo, 

Las pruebas de alfabetismo también constituyeron otro método para impedir que las 

minorias votaran, supuestamente con esto se pretendia que los votantes demostraran que 

podian interpretar las disposiciones de las constituciones y las leyes de cada estado antes de 

registrarse. Por ejemplo, los estandares con los que se media el alfabetismo de la poblacion 

blanca y negra eran desiguales. Mientras que para los negros eran muy estrictos, a los 

blancos solamente se les pedia que supieran firmar. Los impuestos para votar (poll taxes) 

siguieron vigentes logrando el cometido de impedir el empadronamiento y el voto de los 

sectores minoritarios de la poblacién. 

Otra forma de controlar el voto era reduciendo su valor a través de esquemas como 

el recorte manipulado de las circunscripciones 0 gerrymandering, en el que los limites de 

los distritos son trazados para favorecer a ciertos grupos, maximizando la influencia 

politica del partido mayoritario. De aqui que se minimizara la posible influencia politica de 

los grupos minoritarios. El otro mecanismo de distribucién desigual entre el ntimero de 

electores que corresponde a cada representante por distrito (malapportionament). En zonas 

donde las minorias histéricamente no tenia la representacién adecuada, este mecanismo no 

era necesario.' 

La violencia, de igual modo que las otras formas de exclusién, fue utilizada para 

dejar sin derechos politicos a las minorias. El grupo racista Ku Klux Klan, formado en el sur 

de los Estados Unidos a finales del siglo XIX, contemplaba dentro de sus principales 

actividades fa practica de amenazas, actos de violencia o coercién econdmica como forma 

de intimidacién hacia los negros y con ello garantizar que estos no ejercieran sus derechos 

politicos y sociales. 

  

‘8 ibidem, p. 882. 
Como un ejemplo def mecanismo del tatapportionment, En Vermont, tos 38 habitantes de Straton tenfan 

derecho a un escaiio en la Camara baja del estado, al igual que fos 35,6531 de Burlington”, Marie ~ France 
Toinet, Op. cir, p. 333. 
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2.2.3 Movimiento a favor del voto de la mujer. Siglo XIX y principios del XX 

Las mujeres también fueron excluidas del proceso electoral tanto en la Constitucién 

como en las enmiendas producto del periodo de la Reconstruccién. La lucha de este sector 

de la poblacién por conseguir su inclusién en el proceso electoral a través del voto es un 

claro ejemplo de que la construccién de la ciudadania politica en Estados Unidos viene de 

la organizacion de la sociedad y la articulacién de demandas, frente a las que responde el 

Estado. De acuerdo a Truner es una construccién desde abajo. 

Antes de 1920, fecha en la que se les otorga el derecho al voto, la relacién de las 

mujeres con el area publica o politica era a través de la familia. De acuerdo a Kristi 

Andersen, “la membresia de las mujeres en la comunidad era indirecta, es decir, estaba 

basada en sus funciones individuales como mujer, esposa y ama de casa. Las 

contribuciones que ella podia hacer eran desde estas obligaciones.”'* Por ejemplo, se creia, 

que una madre al inculcar valores civicos a sus hijos aseguraba el compromiso de estos 

como ciudadanos a la reptblica. Asimismo, tenian una participacién politica a través de su 

colaboracién voluntaria en organizaciones a nivel local de caridad, campafias educativas. 

No obstante, desde 1848 comenzaron a luchar abiertamente por el suftagio 

femenino en Seneca Falls, Nueva York en la Convencién sobre Derechos de la Mujer. Esta - 

fue la primera demostracién publica dedicada a los asuntos de la mujer. Se lograron reunir 

alrededor de 200 mujeres y 40 hombres. Fue organizada por Lucretia Mott, Elizabeth 

Candy Stanton, entre otras. El argumento para demandar el derecho al voto se basaba en 

que ‘los hombres y las mujeres eran naturalmente iguales, por lo tanto tenia los mismos 

derechos, La Convencion resulté en ta adopcién de la Declaracién de Sentimientos y 

Resoluciones. 

Después de la Convencién el tema del voto femenino desaparecié en los siguientes _ 

afios, tomando fuerza en Ia década de los cincuenta del siglo XIX, a la par de la discusién 

sobre la abolicién de Ja esclavitud. En ja resolucién de la Convencién de 1856 se reconocia 

la importancia del voto en una democracia, como el simbolo y la garantia de todos los 

  

185 Kristi Andersen, After Suffrage. Women in paritisan and electoral politics. The University of Chicago 

Press: Chicago, 1996, pp. 23 y 24. 
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derechos, Después de 1a Guerra Civil, las (0s) activistas a favor del voto de la mujer y de 
los negros pensaron que pronto esto seria posible. Sin embargo, la mayoria de los 
abolicionistas acordaron que esa era la “hora de los negros” y dejaron de respaldar al 
movimiento femenino a favor del voto, por lo que el movimiento evolucioné en uno 
independiente, que se fraccioné en dos en 1869, formandose la Asociacién Nacional de 
Mujeres por el Suftagio (National Women Suffrage Association, NWSA) y \a Asociacién 
Americana de Mujeres para el Voto (American Woman Suffrage Association, AWSA). 

Hacia la década de los setenta, Susan B. Anthony, quien era una de las dirigentes de 
la primera asociacién, intentaron que los tribunales declararan el voto como un derecho de 
los ciudadanos basdndose en la Enmienda 14°, En 1872 en Nueva York, esta asociacién 
movilizé a 70 mujeres para que votaran en las elecciones. Cuando fueron echadas de las 

casillas votaron en urnas especiales como forma de protesta. A partir de entonces, el grupo 
de Anthony, empezé a trabajar en la elaboracién de una enmienda constitucional que se 

presenté al Senador Sargent de California en 1878. No obstante, el voto no era el unico 
derecho por el que luchaban. También denunciaban la explotacién de los trabajadores, pago 

desigual, leyes de divorcio injustas, desigualdad en el matrimonio. 

En cambio, la Asociacién Americana de Mujeres para ef Voto (AWSA), limité sus 
esfuerzos a Ja pelea por la obtencién de este derecho y a trabajar a nivel estatal. Ambos 

movimientos se fusionaron en 1890 en la Asociacién Nacional Americana de la Mujer para 

el Voto (National Amercian Woman Suffrage Association, NA WSA), dedicando sus 

esfuerzos exclusivamente a conseguir el voto. 

De acuerdo a Sue Davis, esta fecha marca un momento importante en la maduracién 

del movimiento femenino por el voto, pasa de ser uno de tipo extremista, a uno de mujeres 

de clase media, que buscaban una reforma razonable consistente con las demandas de los 

Progresistas de la época. E! argumento a favor del voto en este momento no giraba en torno 

a la igualdad del hombre y 1a mujer, sino precisamente en sus diferencias, que hacian de la 

mujer un elemento necesario en la elaboracién de politicas, por ejemplo de sanidad, de 

educacidn, debido a su experiencia en el hogar, su moralidad y su espiritu moderado (sic). 

Con ello, se cuestionaba el monopolio del hombre sobre 1a esfera publica, 
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A pesar de estos esfuerzos hacia 1910, las mujeres solamente podian votar en nueve 

estados. Durante esta década Alice Paul y Carri Chapman Catt llevaron al cabo una intensa 

actividad a favor del voto de la mujer. En 1915 lograron que el presidente demédcrata 

Woodrow Wilson apoyara el voto femenino. Tacticamente, éste era uno de los objetivos, 

captar la atencién del gobierno federal. Es importante mencionar, que los blancos surefios 

apoyaron la campaiia a favor del voto, cuando se dieron cuenta que esto les aseguraria la 

supremacia blanca en el Sur. Este hecho explica muy bien el enfoque de Stein Rokkan 

mencionado al principio de este capitulo, en el que se menciona que la pugna por la 

concesién de los derechos se empata con la lucha por el poder entre las élites dirigentes. 

Durante 1918, el Partido Republicano en el Congreso apoyé la Enmienda 19*, cuyo 

texto habia sido propuesto hacia afios por Susan B. Anthony. Evidentemente, atras de esta 

decisién habia intereses politicos: ganar el apoyo de las mujeres y de la opinién publica en 

la eleccién de 1920, lo cual también sustenta lo mencionado por Rokkan, Flanigan y 

Zingale. En mayo de i919 la Camara Baja aprobé la enmienda, en junio hizo lo 

correspondiente el Senado. Finalmente, en 1920, Tennessee fue el ultimo estado ratificar la , 

enmienda.'© La Enmienda 19° establecia que no le seria negado el derecho a votar a ningin 

ciudadano de Estados Unidos o de cualquier estado por razones de género'®”, Esto les 

garantiz6 a las mujeres uno de los derechos ciudadanos fundamentales. El sufragio otorgo 

la posibilidad a las mujeres de que pudieran entrar en el mundo de ta politica que hasta 

entonces habian manejado los hombres (votar, hacer campafia, ser elegibles para un puesto 

publico) y de la misma forma influir en los resultados. 

Es necesario destacar que en el periodo que va de la Guerra Civil a las tres primeras 

décadas del siglo XX, los cambios que se dan con respecto a la inclusién y exclusién de 

ciertos grupos minoritarios dentro del electorado demuestran dos hechos fundamentales en 

la historia de la evolucién de la expansion del voto. En primer lugar, las enmiendas 14°, 15* 

y 20° que definen quién es considerado ciudadano (cualquier persona nacida o naturalizada 

en Estados Unidos) y quién pude ejercer el derecho al sufragio (los ciudadanos 

‘6 Lou Ann J. Broad, “History of Ninteenth Amendment Provides Insight. After long struggte, US Women 

Won the Vote”, en Elections Today, IFES, volumen 6, n° 2, p. 1 y 2. En 

http:/Avww.ifes.ore/newsletter/v6n2k.htm, Consultado en junio [4, 1999. 

18 Marie — France Toiet, Op. cit., p. 498. 
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estadounidenses sin importar raza, color o géneto), corroboran la afirmacién que la historia 

de la expansién del voto, es una historia de una lucha constante para lograr esa inclusién, 

tal es el caso de los negros o de las mujeres y que va construyendo la misma nocién de 

cindadania en Estados Unidos. 

No obstante, también se cuestiona la democracia al instaurarse un sistema de 

Segregacién racial, que excluye del proceso de toma de decisiones por casi cincuenta afios a 

las principales minorias raciales en Estados Unidos (negros, mexicano — americanos, 

asidticos quienes en muchas ocasiones siendo ciudadanos por nacimiento se les 

discriminaba cancelandoles sus derechos). Tal sistema, llevé a las enmiendas mencionadas 

a ser letra muerta hasta las décadas de {os cincuenta y sesenta, en las que tiene lugar un 

movimiento a favor de los derechos civiles de aquellos grupos excluidos y al que Eric 

Foner, le denomina la segunda Reconstruccién, en la que el gobierno federal retoma de 

nuevo [a tarea de vigilar el respeto a los derechos civiles y politicos. 

2.2.4 Movimiento Negro por tos Derechos Civiles 

Estados Unidos salié de la Segunda Guerra Mundial como el gran vencedor, 

consolidando su posicién hegeménica a escala mundial y su liderazgo en la lucha por la 

democracia en ef planeta. Al interior del pais, ef conflicto armado trajo como consecuencia 

un boom econémica, Paraddjicamente, sélo un sector de la poblacién disfrutaba de tal 

prosperidad, Al mismo tiempo, existian grandes desigualdades econdmicas y politicas de 

las minorias respecto a la poblacién anglosajona. Por ejemplo, los negros continuaban 

siendo objeto de segregacién en las escuelas y los lugares pliblicos. Sefiales como “Sdlo 

Blancos”, “Sélo Gente de Color”, eran colocados en bancas de parques, mesas de 

restaurantes, camiones, en el Sur de Estados Unidos. De la misma forma, los latinos eran 

excluidos de este tipo de lugares. Por ejemplo en el Pueblo de Ozona, “las farmacias 

83



  

estuvieron cerradas para los mexicanos hasta finales de la década de 1940, los restaurantes 

y los cines no se abrieron a los mexicanos sino hasta principios de la década de 1950...”"8 

En los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, 

Carolina del Norte y Sur, Tennessee, Texas y Virginia, principalmente, persistian la 

discriminacién y los métodos para evitar la participacién electoral de las minorias, antes 

descritos. En este contexto, los negros que regresaron de pelear argumentaban que ellos 

habian arriesgado su vida por defender a la democracia, por tanto exigian que Estados 

Unides tos dejara de considerar como ciudadanos de segunda clase. Patricia de los Rios 

menciona que 

“entre 1940 y 1970 4,000,000 de negros emigraron del Sur. Miles habian participado en una guerra 
que se peleaba en nombre de la democracia, en Europa y el Pacifico, para que los prisioneros de 
guerra alemanes fueran mejor tratados que los soldados estadounidenses negros quienes al regresar 
muertos a Estados Unidos, no podian encontrar siquiera un pedazo de tierra en los cementerios.”"® 

El voto fue uno de los aspectos donde la segregacién racial era determinante, a la 

luz del sistema de discriminacién implantado desde fines del siglo XIX, que dejaba fuera 

del proceso electoral a los integrantes de las minorias raciales, y que ponia en tela de juicio 

el sentido democratico dei régimen norteamericano. La negacién de los derechos politicos 

de las minorfas impacté en la nula representacién de estos sectores tanto en los gobiernos 

local, estatal y federal. Sin representacién no habia forma de que ellos tuvieran influencia 

en la politica publica. 

Durante la primera mitad del siglo XX, uno de los mecanismos que continuaba 

siendo empleado para dejar fuera de las elecciones a las minorias eran los examenes de 

alfabetizaci6n del solicitante para obtener el registro para votar. Alabama, Arizona, 

California, Connecticut, Delaware, Georgia, Louisiana, Maine, Massachussets, 

Washington, Wyoming fueron algunos de los estados en donde se aplicaban estas pruebas. 

En el caso de California, este tipo de exdmenes en inglés, representaba una barrera 

significativa para la participacién en las elecciones de la comunidad mexicano — americana. 

De Ia misma forma, se daba la manipulacién de los votos a través de organizaciones que 

‘8 David Montejano, Anglos y mexicanos en la formacién de Texas, 1936 — 1986, CONACULTA — Alianza 
editorial, 1991, p. 347. 
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controlaban a grandes ntimeros de votantes a través de sindicatos de trabajadores, esto se 

dio principaimente en Texas y Nuevo México. En la siguiente tabla podemos observar el 
porcentaje de poblacién afro — americana de los estados del Sur y el porcentaje de registro 

para emitir el sufragio. 

Tabla 8, Ciudadanos afro-americanos y yotantes registrados en el Sur en 1940 

  

  

Estado Porcentaje de la poblacién de Porcentaje de afro-americanos 
. afro-americanos en cada Estado registrados en edad de votar. 

Alabama 35 Menos de 0.5 
Arkansas 25 3 
Florida 27 3 
Georgia 35 2 
Lousiana 36 Menos de 0.5 
Mississippi 49 Menos de 0.5 
Carolina de! Norte 27 10 
Carolina del Sur 43 Menos de 0.5 

Tennessee 17 16 
Texas 14 . 9 

Virgina 25 ' 5 
  Fuente: Kim Quaile Hill, Democracy in the Fifty States, University of Nebraska Press, Estados Unidos, 1994, 
p. 29. 

: Los mecanismos de gerrymandering y malapportionment continuaban siendo 

utilizados para dejar sin derechos politicos a las minorias, Se puede afirmar que en la 

década de los cuarenta todos los estados mostraban cierto grado de subrepresentacion. 

Este contexto de segregacién racial fue el escenario del movimiento negro por los 

derechos civiles que tomé fuerza en la década de los cincuenta y se radicalizé en los 

sesenta. Es necesario abordar este parte de la historia norteamericana para entender la 

evolucién de la extension del voto en Estados Unidos, y que vuelve a confirmar la tesis de 

Turner, teniendo lugar un proceso de ampliacién de derechos politicos desde abajo, es 

decir, existe una demanda y lucha organizadas, ante las que ef Estado responde. De 

  

'® Patricia de los Rios, “Sociedad y cultura en Estados Unidos, 1960 — 1960" en Estados Unidos: Sintesis de 
su historia IV, Vol. 11 (Col. Estados Unidos), Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, 
México, 1998, p, 215, 
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acuerdo a David Kusnet, “la lucha por el voto es parte de la lucha por la igualdad 

racial,”!”9 de aqui la importancia de tocar el tema. 

Seguin, McClain y Stewart Jr. la pelea no fue encabezada desde arriba y por un 

grupo, sino fueron varios Iideres (Martin Luther King, Malcolm X), corrientes y 

manifestaciones locales que lo moldearon. Al respecto, Patricia de los Rios afirma que el 

movimiento pasé por diferentes etapas. Para una comprensién més sencilla del mismo, 

retomaremos la divisién propuesta por dicha autora. 

La primera etapa del movimiento tuvo lugar durante Ios afios cincuenta. Se 

identifica principalmente por la lucha legal via litigios en la Suprema Corte de Justicia. Por 

ejemplo, en mayo de 1954 en el caso Brown contra el Consejo de Educacién (Board of 

Education) la Suprema Corte de Justicia decidié que las escuelas en donde se segregaba a 

la gente no eran igualitarias, ademds, violaban la Enmienda 14* en la que se concedia la 

ciudadania a todos las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, sin importar 

raza o color. Sin embargo, los estados surefios las consideraban este tipo de decisiones 

como una intrusién por parte del gobierno federal. 

La segunda fase comenzé con el incidente que protagonizé Rosa Parks en 

Montgomery, Alabama, cuando se negé a darle su asiento en el autobus a un hombre 

blanco, siendo que ella estaba sentada en la fila de negros. “A partir del encarcelamiento de 

Rosa Parks, Martin Luther King encabezé un boicot a la linea de camiones, lo que 

desencadené la lucha por los derechos civiles como movimiento social.!”! El liderazgo 

politico de King y su autoridad moral tendran un peso importante en el movimiento negro, 

sobre todo con su doctrina de la no violencia, con la que estratégicamente se pretendia 

llamar la atencién del pais y del gobierno federal sobre la brutalidad de la segregacién 

racial. Una de las primeras formas en las que ef Congreso respondié son las tibias reformas 

de la Ley de Derechos Civiles de 1957. 

Esta etapa se caracteriza por las movilizaciones como las de Martin Luther King o 

las acciones de organizaciones como la Asociacién Nacional por el Avance de la Gente de 

Color, la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur, el Congreso de Igualdad Racial y el 

  

" David Kusnet, “Introduction”, en Karen McGill Arrington y William L. Taylor (eds.), Op cit. p. 7. 
1 patricia de tos Rios. Op, Cit. , p. 216, 
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Comité Coordinador que lucharon por el cambio para el reconocimiento de los derechos 

civiles a la poblacién negra. Dentro de esta dindmica, el movimiento negro buscé ef 

otorgamiento pleno del derecho al voto como una de sus prioridades, ya que éste era la via 

para lograr otros beneficios, como representados en todos fos niveles def gobierno, 

pudiendo impactar de alguna forma en la toma de decisiones,’”” 

El inicio de fa tercera etapa se ubica en los primeros aftos de la década de los sesenta 

con los medios de comunicacién, sobre todo la televisién. A través de las imAgenes 

trasmitidas en la television, se mostraba una realidad caracterizada por la violencia y el 

odio racial con la que la sociedad norteamericana no habia sido confrontada directamente. 

Tales escenas tuvieron gran impacto en la opinién publica, por lo que llevaron a grupos de 

liberales blancos del norte y del oeste a unirse al movimiento. Dentro de estos liberales se 

encontraban estudiantes, activistas, mujeres, hombres, judios. Segtin explica Patricia de los 

Rios, “en esta fase del movimiento, decenas de jévenes blancos y negros fueron al sur, 

durante el verano a registrar votantes.”"” A pesar de estas campaiias de empadronamiento, 

la votacion no se incrementé en gran proporcién. 

Uno de los triunfos del movimiento negro (ayudado por la muerte del presidente 

Kennedy) fue la aprobacién (con 290 votos a favor y 130 en contra) de la Ley de Derechos 

Civiles de 1964. En ella se prohibia la segregacién en lugares ptiblicos y le otorgaba 

poderes adicionales al procurador general de justicia para proteger a fos ciudadanos de la 

discriminacion en el voto, la educacién y el empleo. Asimismo, suspendié los fondos a las 

instituciones y programas que tenfan prdacticas discriminatorias.'” Un afio antes, en 1963 se 

habia aprobado la Enmienda 24° en la que se prohibian los impuestos para votar (poll 

taxes)'”* en tas elecciones federales y en 1965 se introdujo la Ley de Derechos del Voto. 

'? También tuyievon ugar acciones espontaneas de la gente. En 1960 un grupo de estudiantes de color det 
Colegio Agricola y Técnico de Carolina del Norte iniciaron una forma de protesta llamada sit-in, en la que 
esperaban sentados en las mesas 0 en las barras de los restaurantes para blancos hasta que los atendieran Al 
generalizarse este tipo de manifestacién entre los jévenes (algunos de los cuales resultaron arrestados), se 
ford el Comité Ceordinador Estudiantil No Violento (Student Non-Violent Coordinating Committee, 
SNCC), 
'3 Patricia de tos Rios, Op. Cit, p. 217. 
4 Edward S. Greenberg y Benjamin {., Op. cit. p.8. 
5 cm. Paula D, McClain y Joseph Stewart Jr., Op. cit., pp. 46 - 48. 
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Sin embargo, estas leyes no terminaron del todo con el racismo, la discriminacién y 

los problemas de vivienda y falta de oportunidades de empleo. Debido a la pérdida de la fe 

que ello provocé, a mediados de los sesenta se modificé el curso del movimiento negro, 

iniciando la cuarta etapa del mismo, caracterizada por su radicalizacién. Uno de los 

episodios que funcioné como catalizador de este proceso tuvo lugar en la Convencién 

Nacional del Partido Democrata en 1964, en ia que fracas6 el intento de los representantes 

negros por formar parte de Ja delegacién del estado de Mississippi, aunque habian sido 

electos para tal funcion. A partir de este momento, los jovenes activistas negros empezaron 

a insistir en Jograr Ja igualdad pero preservando su cultura y los valores de la comunidad 

negra. El nacionalismo negro comenzé a ser la via que muchos tomaron. 

Una figura fundamental dentro del nacionalismo negro fue Malcolm x, lider dei 

movimiento musulman, fundado desde 1930, que alcanzé difusion e influencia hasta la 

década de los sesenta. Este movimiento alentaba el separatismo negro, la creacién de una 

nacién negra. De acuerdo a Sue Davis, Malcolm X consideraba que la nica forma de 

llevar al cabo una revolucién pacifica era a través del sufragio. “Votando como un bloque, 

los negros podrian cambiar fa estructura entera del pais, pero sin el voto... la revolucién 

seria sangrienta.”!”® Es decir, aunque la Enmienda 15° de 1870 garantizaba 

constitucionalmente el voto a todos los ciudadanos norteamericanos sin importar raza y 

color, el sistema de segregacion politica y racial instaurado desde fines del siglo XIX y que 

continuaba vigente, dejé como letra muerta aquella enmienda y arrebaté los derechos 

politicos de esta y otras minorias.'”” 

En suma, el movimiento negro por los derechos civiles impacté en la aprobacién de 

_ la Ley de Derechos al Voto de 1965 y sus posteriores modificaciones, a través de la cual el 

gobierno federal retomaba la labor de vigilancia del respeto de los derechos politicos de la 

poblacién, terminaba con los exdmenes de alfabetismo y los impuesto para votar. Los 

  

1% Sue Davis, Op cit., p. 385. 
"77 By 1965 es asesinado Malcolm X pero el movimiento musuimdén continué con Luis Farrakan. Un afio’ 

después, Huey Newton y Bobby Seale fundaron el Partido de las Panteras Negras mas radicales det 

movimiento separatista. Adoptaron una organizacién de tipo militar y un programa politico de tipo 

tevolucionario No obstante estaban abiertos a establecer alianzas con los blancos. Para el final de ta década 

de los sesenta, e! movimiento por los derechos civiles se empezd a fraccionar. Tuvieron lugar varios 

disturbios violentos en 1966, 1967 y 1968, después del asesinato de King. Los desordenes mas violentos 

tuvieron lugar durante el verano de 1967 : 
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resultados de ello se vieron reflejados en un incremento de la participacién electoral de la 

comunidad afro ~ americana, a través del voto. Segtin Margaret Conway, en 1952 

solamente el 4% de la poblacién afro — americana en el sur votaba, en 1960 el voto de los 

hegros surefios se incrementé a 31% y en 1968 a 63%. De acuerdo al Michigan Survey 

Research Center se registré un descenso importante en la actitud apolitica de {a poblacién 

surefia afro - americana, de 28% en 1958 a 3% en 1970. Méas adelante se hablard 

detalladamente de la Ley de Derechos al Voto de 1965 por su importancia y trascendencia 

en el proceso del sufragio en Estados Unidos. 

2.2.6 Otros excluidos 

El sector afro - americano de la poblacién no fue el tinico objeto de discriminacién, 

segregacién y negacién de sus derechos politicos, Por ello, vale la pena puntualizar en la 

lucha por el respeto a los derechos politicos de otros grupos raciales como !os indigenas, los 

mexicano — americanos y la comunidad de origen asiatico. 

2.2.5.1 Indigenas 

Otro grupo que también fue privado de los derechos ciudadanos, después de la 

independencia fueron los indigenas. “Las tribus indigenas eran consideradas naciones 

independientes, con derechos de posesién de las tierras de sus ancestros [pero] sus 

miembros no eran ciudadanos de los Estados Unidos.”!”* Esto se demuestra en el juicio de 

la Nacién Cherokee contra Georgia en 1832. A pesar de que el juez John Marshall 

reconocid su privilegio de poseer tierras, los definid como “naciones domésticas 

dependientes” que mantenia una relacién de pupilo - tutor con Estados Unidos, Sin 

embargo, los indigenas empezaron a representar un obstdculo para la expansion hacia el 

Oeste. 

"% Angela Moyano Pahissa, Jesus Velasco, fet, al.}, Op.cit., p. 388 — 38 
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Después de la Guerra Civil, los pueblos indigenas continuaron suftiendo la 

discriminacién y la exclusion de la vida politica del pais. La Enmienda 14° solamente 

establece Ja ciudadania para los afro ~ americanos pero no para los pueblos indigenas, Los 

indigenas no pagaban impuestos, y no eran considerados objeto de representacién en el 

Congreso. Lo inico primordial para el gobierno federal era concentrarlos en reservas. De 

hecho en el caso Elk contra Wilkins, la Suprema Corte de Justicia decidio que a jos 

indigenas no se les concederia la ciudadania por virtud de la Enmienda 147. 

La Ley Dawes en 1887 garantizaba el estatus ciudadano a aquellos que aceptatan 

una parte del parcelamiento de la tierra tribal (64 hectareas por parcela), 0 a quienes 

abandonaran voluntariamente sus tribus. Hacia 1901, e! Congreso otorgé la ciudadania a las 

cinco tribus “civilizadas” del sudeste (Cherokee, Chicasaw, Choctaw, Creek y Seminola) y 

en 1919 la garantizaron a los que hubieran participado en las fuerzas armadas durante la 

Primera Guerra Mundial. 

En 1924 con la Ley de Ciudadania Indigena, ésta fue conferida a todos los 

pueblos!” y con ello la posibitidad de votar. A pesar de esta aprobacién de la ley, muchos 

estados, incluyendo Arizona, Nuevo México y Utah, en sus constituciones estatales 

continuaban negando el voto a los indigenas. Argumentaban que el gobierno federal era su 

guardian, por lo que no estaban bajo la jurisdiccién estatal, de aqui que no pudieran votar 

en elecciones locales o estatales. Por ejemplo, fue hasta 1948 que se les permitio votar a 

los indios en Arizona. ; 

Las décadas de fos sesenta y setenta también marcaron el resurgimiento del 

activismo de las comunidades indigenas. Parte de su poblacién habia participado en la 

Segunda Guerra Mundial con alrededor de 25,000 soldados. Ademas, aproximadamente 

50,000 personas se habian desplazado de las reservas a las zonas donde se ubicaban las 

jndustrias de defensa. Los que regresaron de la guerra, al igual que otros grupos. 

minoritarios que participaron en el conflicto armado, demandaron que fueron tratados como 

ciudadanos de primera clase. 

En 1962 varios indigenas educados y jévenes fundaron el Consejo Nacional de 

Jovenes Indios (National Indian Youth Concil, NIYC), que pretendia protestar a favor de los 
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derechos civiles de todos los miembros de los grupos indigenas. Con ello rechazaron la 

forma de asociacién mas de cardcter tribal de organizaciones anteriores. Hacia 1964 esta 

organizacion capté la atencién de 1a nacién al protagonizar un movimiento parecido a los 

sit-in, este fue un fish-in en el estado de Washington para demandar que fueran respetados 

los Tratados sobre Derechos de los Indios que las acciones estatales habian tratado de 

debilitar o destruir,'®° , 

Ante manifestaciones de esta naturaleza, el Congreso aprobé fa Ley de Derechos 

Civiles de 1968 que incluia la Carta de Derechos indigenas (Indian Bill of Rights), cuyo 

objetivo era proteger a los individuos de las comunidades contra los abusos de las 

autoridades blancas o de las mismas comunidades, Este mismo afio se fundé en 

Minneapolis ef Movimiento de los Indios Americanos (American Indian Movement, AIM), 

su tarea era combatir los problemas urbanos a los que se enfrentaban los indigenas como la 

brutalidad de la policia. En dos afios amplié su rango de accién para incluir la defensa de 

los indigenas no importando su lugar de residencia, Los lideres de este movimiento fueron 

Clyde Bellecourt, Dennis Banks y Russell Means. 

Una de las caracteristicas del Movimiento de los Indios Americanos fue el uso de la 

violencia y Ja confrontacién. En 1972 sus miembros ocuparon por la fuerza la Oficina de 

Asuntos Indigenas en Washington, después de algunos dias se retiraron dejando dafios 

materiales. Al siguiente afio, los activistas organizaron una protesta en contra de la 

corrupcién de autoridades tribales en la Reserva de Pine Ridge, la violacién del Tratado de 

Fort Laramie de 1868, entre otras reclamaciones. Mas avanzada la década de los setenta, el 

Movimiento Americano Indigena (4/M) perdié fuerza por luchas internas. No obstante, 

también durante este periodo una generacién de indios educados empezé a ocupar puestos 

de liderazgo en las tribus y en la Oficina de Asuntos Indigenas. En su labor, orientaron sus 

esfuerzos en llamar la atencién de la opinién publica sobre los problemas de los indios y la 

defensa de su cultura y tradicién indigenas. 

  

Paula Mc Clain y Joseph Stewart Jr. Op. cif. p. 15 y 16. 
8 Cf, Leonard Dinnerstein, et. al.], Natives and Strangers, Black, Indians and lumigrants in America, 2 
edicién, Oxford University Press, Nueva York, 1990. 
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2.2.5.2 Mexicano — americanos 

Otra minoria que suftié la exclusién politica, desigualdad econémica y 

discriminacién racial en Estados Unidos fueron los mexicanos residentes en Texas, Nuevo 

México y California, que después de 1848 quedaron anexados a los Estados Unidos. En el 

Tratado de Guadalupe -- Hidalgo que puso fin a la guerra México — Estados Unidos (1845 — 

1848), en los articulos VII y IX, el gobierno estadounidense 

“se comprometié a respetar el derecho de propiedad, ta libertad y la religién de sus nuevos 
habitantes, Les otorgé un afio para elegir ta ciudadania mexicana o la norteamericana, Se 
consideraria dentro de !a segunda categoria a quienes, sin manifestar su decisién, se quedasen. Sin 
embargo, no comenzarian a gozar de los privilegios que se les otorgaba sino hasta que ef Congreso 
to juzgase oportuno.” 

Sin embargo, dicho tratado no fue respetado, ya que se violé constante y 

sistemdtica. Los estadounidenses se aprovecharon de las ventajas econémicas, politicas y 

sociales como grupo conquistador y desplazaron a los mexicanos de los puestos de 

direccién de las instituciones de gobierno y de las actividades econdmicas.'® Por ejemplo, 

hacia 1850 en el caso de California, la comunidad mexicana - americana representaba 

solamente el 15% de ja poblacién, lo que abrié ia posibilidad a los estadounidenses de 

asumir el control de los procesos electorales y del sistema legal. De esta manera, los 

norteamericanos hicieron a un lado a ja élite mexicana de la Alta California, cuyos 

integrantes se hacian [lamar Californios.'* Bl prejuicio de los norteamericanos hacia ta 

poblacién origen mexicano se reflejé en acciones como el cobro de un impuesto mensttal de 

20 délares a cualquier ‘extranjero’, que trabajara en la minerfa; con cllo se pretendia 

eliminarlos de esa actividad. 

En Texas, los anglos despojaron a la élite de origen mexicano terrateniente de sus 

propiedades. Al igual que en California, se registré un cambio en la economia local, la cual 

pas6 de las manos de mexicano — americanos a los anglos. Ademés de que experimentaron 

un desplazamiento hacia los niveles mas bajos de la economia de mercado que se estaba 

'8| Angela Moyano Pahissa, Jesus Velasco, et. al., Op cit, p. 388- 389. 

'8 David Gutiérrez, Walls and Mirrors Mexican Americans, Mexican Immigrants, and Politics of Ethnicipy, 

Berkeley, Los Angeles y Londres, University of Califronia Press, 1995, pp. 25 - 26 
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desarrollando. De tal suerte, el proceso de exclusién econdmica, acompaiié a la politica, 

fenémeno que se exacerbé con un clima anti mexicano, més fuerte que en California. A 

pesar de lo cual, los mexicano —- americanos lograron conservar cierta influencia pol{tica en 

areas en donde eran mayoria, como en El Paso, Laredo, Brownsville o Corpus Chrsti. 

Hacia 1890 los anglos habian asumido el control del ambito econdémico y politico en 

buena parte de los estados del Suroeste anexados alguna vez a México. Por ejemplo, en 

California, asumieron el control del sector minero, agricola y ganadero.'** A la 

estratificacién social y econdémica se incorporé la segregacién politica. David Gutierrez 

menciona al respecto que la influencia politica de la poblacién de origen mexicano se 

erosioné a ritmos desiguales en los diferentes estados y territorios, pero concretamente en 

California, la exclusién politica se originé por la rapida transformacién demografica y 

econémica de la sociedad después de 1848. Para [870 y 1880, la poblacidn fue expulsada 

de [a arena politica debido al incremento de la poblacién anglo con respecto a la mexicana, 

y a practicas discriminatorias como la redistritacién con fines politicos (gerrymandering) 

para disminuir la influencia del grupo minoritario,'® 

En el estado de Texas, lo anglos Jograron tener el control politico total hacia 1910, 

aun en las zonas en donde los habitantes eran de origen mexicano. Para consolidar su poder 

politico, también utilizaron medios como las primarias blancas. Los impuestos para votar 

también resultaron ser otro mecanismo de exclusién de miles de mexicano — americanos, ya 

que el costo variaba entre $1.50 y $1.75, lo que casi equivalia a un dia completo de trabajo. 

Por otro lado, los jefes anglos establecieron relaciones de patronazgo con algunos de origen 

mexicano, para que estos movilizaran a la gente bajo sus érdenes y votara a favor de 

determinado candidato anglo. De tal suerte, los mexicano — americanos fueron relegados a 

una ciudadania de segunda clase en la que se les negaba el acceso real a fa toma de 

  

"3. Dale McLemore y Ricardo Romo, “The Origins and Developments of the Mexican American People”, 
en Rodolfo De la Garza, The Mexican American Experience, Austin, Texas, The University of Texas Press, 

1985, p. 10 
us Leo F, Estrada, Chris Garefa, fet. al.] “Chicanos in the United States: A history of Exploitation and 
Resistance”, en F. Chris Garcia (ed.), Latinos and the Poltical System, Notre Dame, Indiana, University of 
Notre Dame, 1988, p. 31. 

David Guitierrez, Op. cit., p. 23 y 24. 
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decisiones en el gobierno, aunque poseyeran el status de ciudadanos por haber nacido ett 

territorio norteamericano. 

A pesar de la privacion de sus derechos politicos desde finales del siglo XIX, la 

comunidad de origen mexicano buscé influir en la politica a través de diversos medios. En 

primera instancia, en respuesta a la violencia y exclusién econdémica, politica y racial 

generados, surgié entre 1848 y 1890 el bandidaje social, como una forma de confrontar la 

violencia con violencia. Asimismo, surgieron las sociedades de tipo mutualista, 

multipropdsites y clubes civicos, '85 tas cuales se caracterizaron por la proteccién y ayuda a 

sus miembros en tiempos de necesidad econdmica, también proporcionaban ayuda de 

caracter social y psicoldgica, sus propésitos no eran expresamente politicos. 

A inicios del siglo XX dos corrientes se perfilaron en al comunidad mexicano — 

americana como solucién al sistema de segregacién racial: una era lucha contra la 

discriminacion y otra era la asimilacién. Dentro de las asociaciones que contemplaron la via 

de la asimilacién desde su creacién en 1928 fue la Liga Unida de Ciudadanos Latino 

Americanos (LULAC por sus siglas en inglés). De acuerdo a Hero, ademas de ello, la 

organizacién también incluyé dentro de sus propdsitos “promover los intereses de los 

ciudadanos nativos y naturalizados, combatir la segregacién en los jurados y en las , 

escuelas; y promover el empadronamiento para voto, pago de impuestos electorales (Texas) , 

y el suftagio.”"®” 

Las dos conflagraciones mundiales, implicaron un factor determinante en [a lucha 

por los derechos de la comunidad mexicano ~ americana, ya que, muchos de su integrantes 

también participaron en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Solamente, la Segunda 

Guerra Mundial enlisté alrededor de 350,000 mexicano — americanos, ademas de que el 

conflicto armado permitié que trabajadores mexicanos se incorporaran a la industria militar 

y alcanzaran mejores salarios y prestaciones. De la misma forma que Ia poblacién 

afroamericana, a su regreso los veteranos empezaron a exigir que se les tratara como 

186 Pedro G. Castillo y Antonio de los Rios Bustamante, México en los Angeles, Coleccién Los Noventa, 
Alianza Editorial, México, 1989, p. 153. Las agrupaciones sindicales fueron otra forma de movilizacién. Estas 
se empezaron a organizar hacia finales del siglo XIX y fueron un instrumento de protesta contra las pésimas 
condiciones de trabajo. 
*) Rodney E. Hero, Latinos and the U.S Political System, Two Tiered Pluralism, Temple University Press, 
Estados Unidos, 1992, p. 35 
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ciudadanos de primera clase, ante la discriminacién econdmica, la inequidad en fas 
oportunidades educativas y las desigualdades civicas, politicas y sociales que prevalecian. 

Después del conflicto armado se crearon asociaciones que pugnaban por el respeto a 
los derechos civiles, a una ciudadania de primera (en donde se respetara e! voto) y el 
ejercicio pleno de la identidad mexicano americana.'®8 Una de las primeras fueron las 

Ligas Unidas de Ignacio Lopez, que promovia el empadronamiento para votar y respaldaba 
las candidaturas de mexicano — americanos a cargos de las Juntas Escolares. 

En 1947 se fundé la Organizacién al Servicio de la Comunidad (Community 
Service Organiztion, CSO), ‘a cual lanzé una campafia de registro de votantes, ademas de 

Proponerse ganar elecciones por candidatos de origen mexicano y latino, pero su cardcter 

no era netamente politico, mds bien era una organizacién multipropésitos. A pesar de esto, 

su primer gran éxito fue contribuir a la eleccién de Edward Roybal. En estos comicios logré 
empadronar a 15, 000 nuevos votantes,'®? Esta organizacién también enfocd sus acciones a 

la naturalizacién y a instrumentar programas de educacién civica. De acuerdo a David 
Montejano, los veteranos mexicanos — americanos utilizaron 1a legitimidad que su 

participacién en la guerra les habia dado para reclamar el ejercicio pleno de la ciudadania. 

Estos fundaron en 1948 la organizacion llamada G.L. Forum. 

Hacia 1959 se fundé la primera organizacion politica llamada Asociacién Politica 

Mexicana Americana (MAPA, por sus siglas en inglés), De acuerdo a David Gutierrez, esta 

agrupaci6n resaltaba la importancia del voto. Sus objetivos eran: desarrollar una politica 

étnica; apoyar a candidatos mexicano americanos: combatir Ja privacién de los derechos 

politicos, como los impuestos para votar y las practicas de redistritacién injusta 

- (gerrymandering); entre otros. De esta forma, MAPA desarrollé una estrategia basada en 

una ciudadania activa y la expansién del voto al electorado de origen mexicano — 

americano. 

La constitucién de MAPA fue el antecedente inmediato del Movimiento Chicano en 

la década de los sesenta. Axel Ramirez califica a éste como un fendmeno politico-cultural 

  

*® David Gutierrez, Op. Cit, p. 117, 
“? Julian Samora y Patricia Vandel Simon, A history of Mexican ~ American People, University of Notre 
Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1976, 194, 
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190 
que Philipe D, Ortego define como el renacimiento chicano.” La lucha por los derechos 

civiles que encabezé la minoria negra tuvo influencia de manera directa, ya que varios 

mexicano — americanos, como Maria Varela y Elizabeth Sutherland Martinez participaron 

en este movimiento, El “chicanismo” aglutiné a 1a comunidad de origen mexicano en la 

concepcion del Chicano power. ‘91 

La importancia de este movimiento que logré impactar en la formulacién de la 

politica publica. Por ejemplo, influyé en la instrumentacién de politicas como Accién 

Afirmativa, la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Derechos al Voto de 1965 y sus 

modificaciones posteriores. Sobre todo, en la revisibn de 1975 en donde se aprobé el 

empleo de boletas electorales en otros idiomas. 

A pesar de sus logros, el movimiento chicano empezé a declinar en la década de los 

setenta, dando paso a organizaciones de base y de profesionistas cuya estrategia se apoyaba 

en el sistema politico norteamericano para conserguir cambios politicos en su beneficio. 

Entre esas organizaciones se encontraba la Mexican American League Defense and 

Educational Fund (MALDEF) y el Southwest Voter Educational and Registeration Project 

(SVERP). El fundador del anterior, Willie Velasquez, ayudé a empadronar a més de un 

‘9 Axel Ramirez, “Las comunidades chicana, latina e hispana en Estados Unidos (1961 — 1989)”, en EUA: 
Sintesis de su historta IV (Col. EUA), Instituto de Investigaciones Dr José Maria Luis Mora, México, 1998, 

317. 
Yi Irene Blea, Toward a Chicano Social Science, Preager Publishers, Nueva York, 1988, p. 118. De las 
primeras movilizaciones que captaron la atencién a nivel nacional, fue la huelga que organizd en 1965 en 
California Cesar Chavez, lider de la Asociacién Nacional de Trabajadores del Campo (National Farm 
Workers Association), que evolucioné en boicot contra los principales productores de uvas y vino de mesa. 

En Nuevo México, tres afios antes Reies Lopez Tijerina arganizé la Alianza Federal de Pueblos Libres, para 

reconquistar tas tierras de las cuales habian sido despojados con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848. A 
lo largo de ta década de los sesenta los miembros de esta alianza encabezaron varios manifestaciones, en 1968 
participaron en Washington en la Marcha de los Pobres organizada por Martin Luther King 

Otras manifestaciones de protesta fueron: la Cruzada por la Justicia (Cruzade for Justicie) de Rodolfo Corky 

Gonzalez en el estado de Colorado y los levantamientos de comunidades en ciudades como Crystal City, 
Texas y Parlier, California. Ademds, en 1970 José Angel Gutiérrez fund6 el Partido de la Raza Unida en el 

suroeste de Texas, ya que pensaba que la tinica forma de mejorar las condiciones sociales y econdmicas de la 

comunidad era a través de ganar el control politico de los condados. Al interior det movimiento, también se 
formaron varias organizaciones de estudiantes universitarios. 

Los logros de todas las vertientes del movimiento chicano tuvieron frutos evidentes en los beneficios que 

recibieron de los programas de bienestar, Accién Afirmativa y contra la pobreza Por otro lado, en la década 

de tos ochenta, los mexicano - americanos ya tenian mas presencia en el espacio politico al ganar elecciones 

en estados como Colorado (Federico Pefta fue alcalde de Denver), Texas (Henry Cisneros fue alcalde de San 

Antonio) y California, 
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millén de nuevos votantes hispanos, Utilizando la fase ‘su voto es su voz’ Velasquez 

convencié a la gente de que el voto era el camino para mejorar su nivel de vida.!” 

2.2.5.3 Comunidad de origen asiatico 

En el caso concreto de los inmigrantes asidticos, fa Ley de Naturalizacién de 1870 

limitaba la ciudadania solamente a los blancos y personas de descendencia africana, por lo 

que los inmigrantes de origen chino (quienes fueron trafdos a Norteamérica a mediados del 

siglo XIX para que trabajaran en las minas y en la construccién de ferrocarriles) no eran 

elegibles para obtener !a ciudadania, y mucho menos para votar'®?, El Senador John Miller 

de California argumentaba que “los chinos habian probado no estar aptos para cumplir con 

las responsabilidades de la ciudadania norteamericana.”' Ante estos argumentos, el 

Congreso aprobé la Ley de Exclusién de los Chinos en 1882 en donde se les prohibia 

explicitamente obtener 1a ciudadania después de la fecha en que entrara en vigor la ley; y, 

en 1884 se enmendé la misma. 

Hacia 1888 se promulgé otra ley que suspendia la inmigracién de chinos, la cual fue 

enmendada en 1892, 1902 y 1904. Es sdlo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 

1943 cuando el Congreso rechazé estas leyes y extendié la ciudadania a tos inmigrantes de 

origen chino, 

En cuanto los japoneses, quienes iniciaron su migracién a principios del siglo XX, 

la ley de cuotas migratorias de 1924 los excluyé del otorgamiento de la ciudadania, y no 

fue hasta la Ley McCarren-Walter de 1952 cuando se levantaron las restricciones de la Ley 

de Naturalizacién de 1790, concediendo la ciudadania a los asiaticos; aunque no fue de 

gran ayuda ya que la condicionaba a que supieran leer y escribir en inglés. 

  

" David Kusnet, “Introduction”, en Karen McGill Arrington y William L Taylor (eds.), Op. cit., p. 20, y 
Leo F, Estrada, Chris Garcia, [et. al.] Op. cit., , p. $4 ~ 56. 
3 Los chinos no fueron los tinicos inmigrantes sujetos a la exclusién. De nuevo basdndose en el darwinismo 
se esbozaron argumentos como el de Madison Grant, abogado, quien determiné que existian tres razas: la 
nérdica, la mediterranea y la alpina, La primera era mucho mds supetior que tas dos dltimas, que presentaban 
rasgos asoviados con la pobreza. Asi, los inmigrantes del sur y este de Europa (italianos, rusos, polacos, 
hiingaro y griegos) fueron consideraros como moral, intelectual y espiritualmente inferiores, Sue Davis, op 
cit, p. 269. 
"4 Ibidem, p. 267. 
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Antes de la década de los sesenia, cada grupo se manifestaba aisladamente, 

interponian demandas o participaban en la politica hasta donde se les permitia, pero de 

manera separada. Por ejemplo, la segunda generacién de inmigrantes japoneses (nise/) 

como habian nacido en territorio norteamericano, eran ciudadanos y tenian derecho al voto, 

por lo que presionaban a los politicos locales en busca de mejoras. El movimiento negro, 

que llamé la atencidén sobre el racismo provocé un cambio en [a forma de protestar dentro 

de la minoria asiatica. 

La guerra de Vietnam también modificé la actitud de los asiaticos - americanos. 

Ante tal conflicto empezaron a revalorar entre ellos sus raices asidticas y cuestionaran dicha 

guerra. Esta discusién se origind sobre todo entre los estudiantes de clase media en fa’ 

universidad, dandole una orientacién juvenil al movimiento, més que de organizaciones pre 

— establecidas. De hecho no surgié ning&n lider a nivel nacional, sino mas bien de caracter 

local o por grupo étnico. 

2.2.6 Ley de Derechos de! Voto de 1965 y sus enmiendas 

Como pudimos apreciar, la década de los sesenta estuvo caracterizada por una serie 

de movimientos a favor de los derechos civiles. Su importancia radica en la influencia que 

tuvieron en la elaboracién de leyes que consagraron el respeto a los derechos y libertades 

que les correspondian a sus integrantes como seres humanos y ciudadanos de Estados 

Unidos. Resulta interesante destacar la Ley de Derechos al Voto dentro de ta turbulenta 

década de los sesenta, ya que representa, en lo particular, un paso fundamental en la 

evolucion y respeto al suftagio en Estados Unidos. producto de la lucha de tas minorias, , 

ratificando una vez mas la tesis de Bryan Turner. La ciudadania en Estados Unidos es una 

construccién histérica que evoluciona desde abajo a partir de la demanda organizada de 

ciertos grupos. 

De esta manera, una de Jas primeras respuestas del gobierno federal a los 

movimientos fue la aprobacion de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964. Otra fue la 

propuesta y aprobacién de ley, respaldada por el Presidente Lyndon B. Johnson que 

terminaria con los mecanismos de restriccién del voto que se habian continuado empleando 
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principalmente en los estados surefios. La legislacién federal, que se aprobd con 328 votos 

a favor en la Camara de los Representantes y 79 en el Senado'™, fue la Ley de Derechos del 

Voto (Voting Rights Act} en 1965. 

Dentro de fas modificaciones que establece la ley, son tres Jas que destacan. La 

ptimera de ellas se encuentra en fa seccién 2, que prohibe las restricciones al voto y la 

practica del gerrymandering que diluia la importancia del voto de los ciudadanos 

norteamericanos pertenecientes a las comunidades minoritarias. La principal oposicién a 

esta ley vino de parte de los congresistas surefios, ademas de autoridades estatales y locales 

de la regién, debido a que perderian el control politico sobre sus estados, al permitir una 

representacién adecuada de !a poblacién afro — americana. 

La segunda modificacién se recoge en la seccién 4 que prohibe los exdmenes de 

alfabetismo en el sur y los impuestos electorales a nivel federal. Aunque esta ley no 

contemplaba la eliminacién de los impuestos de votacién a nivel estatal, la Suprema Corte 

de Justicia los prohibié en 1966 con la sentencia del caso Harper contra Virginia Board of 

Elections. 

Asimismo, la tarea del empadronamiento de los votantes fue retirada de las manos 

de las personas que lo hacian a nivel local, dejandosefo a personas det gobierno federal. La 

seccién 5 fue la mas controversial, pues estaba enfocada principalmente a los estados de 

Alabama, Georgia, Lousiana, Mississippi, Carolina del Sur, Virginia y cuarenta condados 

de Carolina del Norte, Estos tendrian que someter primero a consideracion del 

Departamento de Justicia cualquier cambio en las leyes de votacién, disposicién con la que 

el gobierno federal retomaba la tarea de vigilar por el respeto a los derechos politicos. Por 

ello, Foner nombra a este periodo como la segunda Reconstruccién. 

La Ley de Derechos del Voto fue enmendada en varias ocasiones. En 1970, las 

pruebas de alfabetismo fueron suspendidas a nivel nacional. Ademas, se incluyé una 

disposicién en la que se permitia que personas de minorias lingtiisticas para quienes el 

idioma inglés no era su lengua materna recibieran ayuda al momento de votar. En la 

enmienda de 1975 el mandato de la ley fue extendido a 22 estados, mds incluyendo Nueva 

York y Colorado. Ella establecia el uso de boletas electorales bilingiies en fas jurisdicciones 

"5 Angelique P. Campbell en Bradiey y Shelly Fisher, Op. cit. p. 885. 
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que contaban con mas del 5 por ciento de poblacién cuyo idioma no fuera el inglés,'°* jo 

cual definitivamente beneficié a la comunidad de origen latinoamericano, asiatico ° 

indigena. 

En 1982, cuando se preparé el debate para las enmiendas a la Ley de Derechos al 

Voto, se llev6 al cabo una revisién de los logros alcanzados por ésta, encontrandose que se 

continuaba discriminando en el registro y al momento de votar, ademas de manipulacién dé 

los limites de los distritos electorales. En las disposiciones que fueron introducidas en. 1982, 

se incluye en su seccién 2 que la sola presentacién de pruebas sobre leyes discriminatorias 

seria suficiente para reclamar la practica de vote dilution (dilucién del imipacto del voto) 

que impedia que los votos de las minorfas se tradujeran en una representacién justa. Es 

interesante recalcar, que la oposicién para estas enmiendas disminuyé considerablemente. 

Muchos congresistas surefios votaron a favor, ya que el costo politico de no hacerlo era 

muy alto. De tal suerte, con 389 votos a favor y 24 en contra en la Camara de. 

Representantes y 85 votos a favor y 8 en contra en el Senado, se aprobé que la Ley de 

Derechos al Voto fuera extendida por 25 aiios mas. 

Es importante mencionar que la Ley de Derechos del Voto de 1965 y sus 

subsecuentes enmiendas tuvieron un impacto positivo tanto en el registro de votantes como 

de puestos ocupados por gente de color u otras minorias. De acuerdo a Edward 5S. 

Greenberg y Benjamin I. Page en Alabama aumenté el porcentaje de participacion a 28.9, 

en Virginia a 46.7, en Carolina del Sur a 48.0 y en Georgia a 43.2. Por su parte, McClain y 

Stewart mencionan que antes de ta ley solamente 6.7 por ciento de la poblacién negra con 

posibilidad de votar en Mississippi estaba registrada, para 1967 habia un registro del 59.8 

por ciento. Asimismo, antes de la ley se estimaba que alrededor de 500 personas de color 

eran electas, para 1970 la cifra se incrementé a 17469, en 1975 a 3,503, en 1985 a 6,056 y 

en 1992 a 7,552'°’, En 1993 se Ilegd a una ntimero de 8, 01S afro — americanos que 

ocupaban algun puesto publico.!® En el caso de los mexicano — americanos en Texas, por 

ejemplo, en un periodo de 16 afios (de 1964 a 1980) el niimero de legistadores estatales de 

6 Bernard Grofman, “Voting Rights Act of $965 and Extensions”, en L. Sandy Maisel, Political and 

elections in the United States An Encyclopedia, Vol. 2, Estados Unidos, 1991, p. E177. 
'°7 Edward S. Greenberg y Benjamin 1, Op Cir, p. 320. 
158 paula D. McClain y Joseph Stewart Jr, Op.cit , p. 86 
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esa extraccién aumenté de 6 a 25. El numero de comisionados de condado y jueces se 

incrementé de 72 en 1973 a 105 en 1984,'° 

Willie Velazquez, fundador y director de Southwest Voter, Education and 

Registeration Project (SVERP), afirma que las enmiendas a la Ley de Derechos al Voto 

llevaron al incremento de la participacion y el poder politicos de la comunidad de origen 

latino en el suroeste, normalmente en alianza con los afto ~ americanos e indigenas, En el 

caso concreto de los asidtico — americanos, a pesar de los cambios en Ia ley de 1975, el 

indice de registro para votar era bajo. Hacia 1988, solamente un tercio de toda la 

comunidad estaba empadronada, 

2.2.7 Reduccién de la edad para votar y la permanencia de otras barreras 

Otro sector que se beneficié de esta lucha por los derechos civiles y politicos fue la 

poblacién joven entre 18 y 21 afios. A principios de la década de los setenta fa Enmienda 

26° a la Constitucién (ratificada en 1972) les otorgd el derecho al voto, incorporando de 

esta manera a [1 millones de personas. No obstante, en las elecciones de 1972 solamente se 

habjan inscrito el 50 por ciento, aunque solamente se presenté a votar el 35 por ciento de 

Jos empadronados. 

De acuerdo a Richard S. Katz el catalizador real de ésta concesion fue el 

movimiento estudiantil por los derechos civiles y la Guerra de Vientam. No obstante, las 

verdaderas razones de los que apoyaron esta extensién del voto era que la educacién de 

masas habia hecho competitivos a los jovenes de 18 afios. Por otro lado, la mayoria de edad 

marcada en feyes sobre crimen, matrimonio y servicio militar era 18 aiios, por lo que los 

estudiantes menores de 21 ajfios se sentian excluidos de uno de los derechos ciudadanos 

fundamentales: el voto. Mas atin, segin Flanigan y Zingale, “un sistema que llama a su 

gente joven a pelear en una guerra tan impopular debe de permitir que estos sean participes 

del proceso electoral”? 

'® David Montejano, Op. cit, p. 356. 
2 William H. Flanigan y Nancy H. Zingale, Op. cit., p. 29. 
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En contraste con estos éxitos, Linda Faye Williams afirma que contintan existiendo 

barreras para que toda la poblacién ejerza su voto. Para ella estas se clasifican en 4 grupos. 

En el primero esta, la disociacién del voto de las minorfas a través de mecanismos como él 

gerrymandering. Dentro del segundo grupo, se encuentran los barreras de tipo econémico 

como pobreza y falta de educacién. Los obstaculos de tipo psicolégico como la apatia, el 

miedo, la falta de costumbre de ir a votar, también excluyen a un nimero importante de 

personas. 

Finalmente, las trabas institucionales y administrativas, como el empadronamiento 

para votar, también previenen a las personas de ejercer su derecho ciudadano.””! Con 

respecto al ultimo, en 1993 se aprobé al Ley Nacional de Registro para Votar (National 

Voter Registration Act), en la que se mandataba a los estados que permitieran la inscripeién 

en la lista de electores cuando las personas acudieran a realizar algun tramite, como la 

expedicién de una licencia o cuando se solicitaran los servicios del welfare. 

  

21 Linda Faye Williams, “The Constitution and the Civil Rights Movement: the quest for a more perfect 

union”, en Donald W Rogers (ed.) Op cit., p. 100. 
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CAPITULO 3. EL SUFRAGIO EN EL EXTERIOR 

En los dos capitulos anteriores se trataron dos temas que proporcionan el marco para 

abordar el voto de Jos ciudadanos civiles canadienses y norteamericanos en el exterior. En 

el primero se hablé de la importancia del voto para estos, dentro de la cultura politica, y los 

valores e ideologias que la condicionan. En el segundo capitulo se expuso la ampliacién de 

los derechos politicos en Canad4 y Estados Unidos, confirmando que ciertamente la 

ciudadania es una categoria histérica, lo cual se expresa en el proceso de evolucién de los 

derechos politicos. Dicha extensién, como se pudo observar no es lineal, responde a dos 

vias: desde arriba o desde abajo segtin el modelo de Bryan Truner. 

" Ahora toca ef turno de hablar sobre el proceso de extensién del sufragio en el 

exterior hasta Hegar a la inclusién de Jos ciudadanos civiles en el exterior (se habla de 

ciudadanos civiles, ya que los antecedentes del voto en el exterior se encuentran vinculados 

con el sufragio de los ciudadanos militares emplazados fuera de su distrito electoral o 

allende las fronteras tanto de Estados Unidos como de Canada). En el caso de Estados 

Unidos esto sucedié en 1975, mientras que en Canadd no se da hasta 1993. En dicho 

proceso también se veran expresados las dos dimensiones del modelo de Turner. De la 

misma forma, se tocard el tema de la situacién actual del ejercicio de este derecho a partir 

de los resultados de los comicios a nivel federal que se celebraron en estos paises en la 

década de los noventa del siglo XX. 

Lo anterior, proporcionara el tercer elemento que falta para demostrar que la 

concesién del voto a los ciudadanos civiles en el exterior es un paso mas en la extensién de 

los derechos politicos en Canada y Estados Unidos, demostrando de nueva cuenta que la 

ciudadania es una construccién histérica. En ese sentido, al poner fin al requisito de 

residencia dentro del territorio nacional para ejercer el derecho a votar (como se concebia 

dentro de 1a ciudadania clasica), se convierte en un ejemplo del transite del concepto de 

membresia politica, delimitada en términos territoriales a una no limitada por fronteras. 
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Algunos autores, como Yasemin Soysal?”, han calificando este transito como una 

modificacién sustancial de la nocién clasica del concepto de ciudadania.™ 

3.1 CANADA 

3.1.1 Antecedentes 

En el capitulo segundo del presente trabajo, se pudo apreciar que la evolucién del 

voto y [a forma en que restricciones como Ia raza, la edad, género, sudjectship, ciudadania 

(nacionalidad) y educacién han condicionado la concesién del sufragio. En esta seccién, se 

expondra el caso especifico de la extension del voto por boleta especial a los ciudadanos 

canadienses en el exterior que termina siendo una de las fases més actuales de la 

ampliacién de los derechos politicos en Canada y un ejemplo de Ia transformacién en la 

concepcién clasica de ciudadania al suprimir el requisito de residencia dentro del territorio 

nacional como una condicionante del ejercicio del voto. 

En el contexto en que se da ésta concesién influyeron los siguientes elementos: el 

desarrollo mismo de la extensién del voto en el extranjero que abarca el siglo XX 

(iniciando con los militares y terminando con los civiles); la propuesta de reforma electoral 

de fines de los ochenta; la Carta Canadiense de Derechos y Libertades: y \a creciente 

movilidad de los ciudadanos canadienses al exterior. 

Es importante aclarar que el interés particular del presente trabajo se centra en los 

ciudadanos civiles en el exterior, porque ellos son los que deciden irse o permanecer el 

tiempo que deseen fuera del pais. Mientras que en el caso de los militares y los 

diplomaticos, ef Estado define su temporalidad en el extranjero. Mas aun, los servidores 

2 Yasemin N. Soysal, Lintis of Citizenship, Migrants and Postnational Membership in Europe, The 
University of Chicago Press, Estados Unidos, 1994 p. 2. 
*3 Asimismo, el voto en el exterior puede ser una opcién para el ejercicio de propuestas como la de David 
Held que habla sobre el establecimiento de un derecho democratico cosmopolita, que a su decir, es “un 
derecho ptiblico democratico consagrado dentro y a través de las fronteras." De acuerdo a Held, en un 
sistema semejante, "las personas podrian ,.. disfrutar multiples ciudadanias", es decir, podrfan gozar de la 
pertenencia a las distintas comunidades politicas que las afectan de forma significativa. "Serian ciudadanos de 
sus comunidades politicas inmediatas y de las redes regionales y globales comprehensivas que [tienen 
consecuencias en] sus vidas,” y por Jo tanto tienen el derecho de influir en ellas David Held, Op. cit, p. 271 y 
278. 
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ptblicos canadienses en consulados o embajadas siguen dentro del territorio del Estado, ya 

que se considera como territorio nacional de un Estado el lugar donde se ubican sus 

legaciones. 

3.1.1.1 Evolucién de la extension del sufragio en et extranjero 

Este proceso abarca el siglo XX y se ve coronado en 1993 con la concesién del voto 

a los ciudadanos civiles que residen temporalmente en el extranjero. La participacién de 

Canada en conflictos armados determiné en un principio la concesién del voto en el 

exterior a los miembros de las Fuerzas Armadas emplazadas en el extranjero. La concesién 

a este sector implicaba una sefial de pertenencia de estos individuos al pais que los habia 

mandado a combatir en defensa de la democracia.™ :Cémo no hacerlos parte de ella en su 

pais de origen? Ello, nos muestra que de acuerdo al modelo de Turner, la ampliacion de 

este derecho al sector de los militares se lleva al cabo desde el Estado canadiense, es decir, 

desde arriba. 

La primera referencia del voto de los militares canadienses se encuentra en 1900 

durante 1a Guerra Boer en Sudafrica, a la que el Dominio de Canada mandé un contingente 

para apoyar a las tropas inglesas. De tal forma, se decreté que “el personal militar y los 

cotresponsales de guerra no perderian el derecho a votar debido a su ausencia del territorio 

por estar en servicio... Cuando la guerra terminé dos afios después, este privilegio no 

cambid 705 

El siguiente acontecimiento en la evolucién del voto de los militares en el extranjero 

fue la Primera Guerra Mundial, a la cual Canada ingresé automaticamente como parte del 

Imperio Britanico. Asi, en 1915 se otorgé el derecho a votar por correo a los activos que se 

encontraban combatiendo en Europa o fuera de su distrito electoral al interior del pais. Por 

otro lado, las enfermeras militares canadienses, conocidas como Bluebirds (2,000 

aproximadamente que prestaban sus servicios en Europa durante la guerra) también 

2 Jorge Carpizo al respecto menciona que los militares no se encuentran en el exterior por voluntad propia 
"sino por mandato de la ley”, en Jorge Carpizo, “El voto de los mexicanos ene le extranjero: contexto, 
peligros y propuestas". Ef voto de fos mexicanos en el exiranjero, Ediorial Porma / UNAM, 2° edictén, 1999, 
p. 77. 
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obtuvieron este derecho. En 1916 las elecciones provinciales de la Columbia Britanica 

fueron las primeras en donde se recibieron votos de los militares apostados en el extranjero; 

a esta entidad le siguié Alberta en 1917. 

De acuerdo a la Real Comisién para la Reforma Electoral de 1991, existieron dos 

razones para tomar esta decision. En primer lugar, del total de soldados canadienses en 

combate, alrededor de 33,000 eran voluntarios (es decir, ef 1.58% de todo el electorado en 

los comicios de diciembre de 1917). En segundo lugar, el nimero de votantes en bases 

militares en Canada hubiera determinado los resultados de las elecciones del lugar en donde 

estaban emplazados, si se hubiera requerido que votaran en el sitio en donde se encontraban 

cumpliendo sus tareas de orden militar.? 

A estos motivos se sumaron los intereses politicos del Primer Ministro Borden 

quien a principios de 1916 habia decidido conformar una fuerza militar canadiense de 

500,000 hombres que no fueran conscriptos, Borden habia determinado que mientras el 

conflicto continuara, “Canada participaria plenamente en ella y que, por lo tanto, debia de 

tener voz y voto en la definicién de su politica”*” Con ello, el Dominio de Canadé lograria 

adquirir cierta autonoria de Gran Bretafia (aunque mas adelanta estrecharia sus relaciones 

con Estados Unidos). De esta forma, se hizo necesaria una nueva politica de reclutamiento 

en la que el servicio militar seria obligatorio, ante la mengua del niimero de hombres en el 

frente y del reclutamiento voluntario, Una de las razones para que lo ultimo sucediera fue 

que el empleo interior absorbia a todos los hombres y mujeres aptos. 

Ademas, existian intereses fuertes que influyeron en la concesién def voto a los 

soldados. Para aprobar la ley de servicio militar obligatorio, Borden necesitaba el apoyo de 

los votantes, por fo que vio en una coalicién la posibilidad de resolver el problema y 

algunos otros de caracter politico (como la permanencia de los conservadores en el poder). 

“Era evidentemente necesario llevar a cabo una conseripcién para el servicio en ultramar; 

  

205 4 history of the vote in Canada...Op.cit., p. 109. 
26 Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Reforming Electoral Democracy: Final 
Report, Vol. 2, Minister Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, 1991p. 51. 

7 Cook, Ramsay, “El triunfo y las penas del materialismo” en Craig Brown, La historia dustrada de 

Canada, Fondo de Cultura Econdémica, México, 1991, p. 452. 

106



una coalicién sacarfa el tema del debate partidista, y los conservadores retendrian el poder 

aunque compartiéndolo con los liberates," 

Borden impulsé la alianza entre conservadores y liberales, y logré promulgar en 

1917 dos leyes que evidenciaban los frutos de esta accién: la Ley Electoral de Tiempos 

de Guerra y la Ley de Electores Militares, de las cuales ya se hablo en el capitulo anterior. 

Resulta interesante recordar que éstas incorporaban a grupos de personas antes excluidos 

del proceso electoral, sectores que proporcionarian el apoyo necesario a Borden para su 

candidatura y para la aprobacién de la conscripcién. De hecho en la obra, A history of the 

vote in Canada, se confirma que ambas leyes tenian el propésito de “incrementar el numero 

de electores que favorecian al gobierno en el poder y reducir el numero de electores que no 

lo estuvieran.””"° 

Ahora bien, de las dos leyes la que resulta por su importantancia en la evolucién de 

la extensién del voto en el extranjero es la Ley de Electores Militares. La anterior establecia 

el procedimiento que !os militares canadienses (hombres y mujeres) debian seguir para 

votar, incluyendo indigenas y personas de menos de 21 afios, que se encontraran en activo 

en el extranjero o fuera de su distrito electoral al interior del pais. Las elecciones del. 

Dominio de Canada de 1917 fueron los primeros comicios federales en que participaron los 

miembros de las Fuerzas Armadas en el exterior. 

Sin embargo, no es hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se vuelva a avanzar 

en el camino de la extensién del derecho al voto en el exterior. Con ello tiene que ver de 

nuevo la participacién de Canada en términos del mimero de efectivos enviados. En 1941, 

alrededor de 250,000 hombres y mujeres se habian enlistado en el ejército. Para 1945 se 

calculaba que un millén de canadienses habian participado en la guerra™!!, 

Ante tales cifras, se vuelve muy cuestionable el no incluir aquellos que combatian 

por una democracia, siendo que no eran parte de ella (por lo menos del aspecto electoral) al 

no poder ejercer el derecho al voto en su pais. Asi, en la década de los cuarenta se 

208 Ibidem, p. 453. , 

209 para abril de 1917, habian servido como voluntarios en Europa durante ta guetra 424,526 canadienses, y en 

ese momento se encontraban un total de 5,530 voluntarios en et viejo continente. En mayo, la cifra habia 

aumentado ligeramente a 6,407 personas. A Aistory of the vote in Canada Op cit ,p 58 

20 Ibidem, p. 58. 
211 Ramsay Cook, “El triunfo y las penas dei materialismo. 1900 ~ 1945”, Op. Cu, p 301 
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introdujeron las Normas Especiales de Votacién, y con ellas la boleta especial, para 

reglamentar el voto en elecciones generales por correo de los miembros de las Fuerzas 

Armadas que se encontraran fuera de sus distritos o en el extranjero. La instrumentacién del 

voto de los militares en el extranjero permitié que 342,000 miembros de las Fuerzas 

Armadas ejercieran su derecho en la elecciones del 11 de junio de 1945. En términos de 

porcentajes esta cifra representé el 4.9 % del padrén electoral (6,952,445 votantes) y el 

6.4% del total de votos contabilizados (5,305,193). Ello demuestra, que un importante 

sector de la poblacidn estaba siendo participe del proceso electoral, una de las bases de la 

democracia canadiense. 

De la misma forma, en estos afios se introdujo la votacién por poder (proxy voting) 

para los canadienses que estuvieran detenidos como prisioneros de guerra, En la eleccién 

general de 1945, los votos por poder alcanzaron la cifra de 1,300; los cuales fueron 

depositados por los familiares mas cercanos a los prisioneros, En la Guerra de Corea, esta 

disposicién también fue aplicada a 18 prisioneros de guerra canadienses. 

Las condiciones en que finalizé la Segunda Guerra Mundial y le siguié la Guerra 

Fria determinaron el cambio de {a politica exterior de Canada’"?, y la forma en que el 

Estado continué con esa politica de inclusién de otros sectores de la poblacién que se 

encontraban allende las fronteras cumpliendo un mandato asignado por él mismo, por 

ejemplo, diplomaticos y miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses apostadas en ei 

extranjero o fuera de su distrito electoral. De tal suerte, Canada dejé su aislacionismo, que 

habia abrigado desde el Estatuto de Westminster,’ y empezé a participar activamente en el 

Ambito internacional. 

°2 Canada “emergié de la Segunda Guerra Mundial como una potencia importante a nivel global. Su 
economia se expandi6 sustancialmente, El sistema politico sobrevivié otra crisis de conscripcién .. Canada 
[pues] habia adquirido cierto status [a nivel internacional], esto combinado con [as experiencias histéricas del 
pais, alentaron una respuesta mds entusiasta hacia propuestas relacionadas con la creacién de arganizaciones 
internacionales.” Tom Keating, Canada and World Order: the multilateral wadition in Canadian foreign 
policy, McClelland y Stewart, Inc., Toronto, Ontario, 1993, p. 16. 
713 B) Bstatuto de Westminster de 1931 o Carta de la Soberania, como la llama Desmond Morton, otorgaba el 

pleno control a Canada sobre su politica interna y externa, Hasta la Segunda Guerra Mundial, 1a politica 
exterior canadiense estuvo orientada a asegurar fa autonomla frente a Gran Bretafia, resolver conflictos 
bilaterales con Estados Unidos y evadir cualquier participacién en asuntos internacionales, especialmente en 
Europa. A pesar de los cual, Canadé no pudo evitar ser arrastrada a este conflicto armado. Tom Keating, Op 
Cit, p. 13. 
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Como parte de su politica exterior, la estrategia de defensa fue moldeada por dos 

ideas principales: la visién de ta vulnerabilidad de las fronteras canadienses ante su 

posicién geografica entre las dos superpotencias (Estados Unidos y la Union Soviética) lo 

cual le garantizaba una vecindad hostil,’!" y la necesidad de buscar opciones de relacién 

con otros paises fuera de la esfera de Estados Unidos. “Los diplomaticos canadienses 

estaban aptos para dejar el ‘bilateralismo’ a favor del ‘tmultilateratismo’...”?!* 

Asi, Canadé impulsé la creacién del Tratado de Atlantico Norte (OTAN) y dei 

establecimiento del Mandato de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por 

sus siglas en inglés). Como miembro de la OTAN, fue necesario el emplazamiento de 

inmediato de fuerzas aéreas y terrestres en Europa (15,000 hombres)”"®, 

Como resultado de algunas de las resoluciones de la OTAN, Canada se sumé a la 

movilizacién de fuerzas militares en Asia para participar en la Guerra de Corea (26,791 

217) Justo en este marco, hacia 1955 fue concedido el voto postal a los cényuges efectivos’ 

de los miembros de aquellas, que se encontraran acompafidndolos en algtin puesto fuera de 

su distrito electoral tanto al interior del pais como en el extranjero. 

De la misma forma, participé en la definicién de las rasgos, que durante la Guerra 

Fria, caracterizarian a las operaciones de mantenimiento de la paz. Esto se Hevd al cabo 

bajo la batuta de Lester Person durante la Crisis del Canal de Suez. Canada ha tenido una 

participacién muy intensa en las movilizaciones de los cascos azules de la ONU. Por citar 

algunos ejemplos, Canada ha participado con sus fuerzas militares en Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz en Cachemira (1949 - 79), Nueva Guinea del Oeste (1962 — 

1963), Yemen (1963 — 1964), Congo (1960 — 64), Sinai (1956 - 67 y 1973 — 79), Namibia 

1989 — 90) y més recientemente, en Yugoslavia en una Fuerza de Proteccién de Naciones 

  

214 Seotin Desmond Morton, “Washington jamas habia reconocido ta soberania de Canada en el Artico - el 

vital amortiguador geografico entre los Estados Unidos y Rusia- , Jos funcionarios de Ottawa confesaron que 

tendrian que hacer mas-por la defensa continental .” Desmond Morton, “Tensiones de la abundancia” en 

Craig Brown, Op. Cit., p. 529. 
2\3 Grep Donaghy, Canada and the Early Cold War 1943 ~ 1957, Minister of Public Works and Government 

Services Canada, Ottawa, 1998, p. 20. 
216 Desmond Morton, Op. cit., p. 532. 

247 También como resultado de resoluciones tomadas por la Organizacién de Naciones Unidas, Canada 

participé en ei emplazamuento de tropas en la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, con 4,500 efectivos. Defense 

National Department, “United Nations Command Korea”, en Canada’s military legacy. Consultado en mayo 

5, 2000, en htrp:/Awww.dad.ca/menu/legacy/global_50_¢ htm 

109



Unidas (UNPROFOR) en 1992 — 95. Hacia 1999, Canada tenia mas de 3,634 soldados 

emplazados en operaciones de paz en todo el mundo.?!® 

Canada también ha impulsado el fortalecimiento de la Comunidad Britanica de 

Naciones (Commonwealth) y la Francofonia (Fracophonie), como vehiculos de 

cooperacisn entre los estados miembros. En este contexto, en el que Canada diversifica sus 

telaciones con otros paises y organizaciones multilaterales, en 1970, se enmienda la Ley 

Electoral de Canada, siendo una de las concesiones el derecho al sufragio a los 

funcionarios publicos (diplométicos y sus familias) que sirvieran a su pais en el exterior. 

No obstante, los civiles que trabajaba en organizaciones internacionales no fueron 

incluidos, 

Otra de las enmiendas, consistié en la introduccién del voto por poder (proxy 

voting) para pescadores, marineros y estudiantes de tiempo completo que se encontraran 

lejos de su distrito electoral el dia de la eleccidn ordinaria o avanzada. En 1977, se extendid 

el voto por este medio a las tripulaciones de las aerolineas, encuestadores, En este mismo 

afio, se permitié el voto por boleta postal a los empleados civiles de las Fuerzas Armadas 

(maestros o personal administrativo de las escuelas en las bases militares canadienses”'*), 

Sin embargo, hasta 1993 se concedié ef voto universal a nivel federal por boleta 

especial para todos los que se encontraran en el exterior 0 lejos de su distrito en el momento 

de las elecciones (con lo que el voto por poder se elimina). A partir de entonces, los civiles 

en el exterior pueden votar por boleta especial por correo. En este punto es interesante 

mencionar que hacia 199] los migrantes externos constituian 3.66 % de la poblacién total 

de Canada y el 15.58 % del total de la poblacién canadiense migrante (5,680,970 personas) 

tanto al interior como al exterior. Lo que permite resaltar Ja importancia de incluir en el 

proceso electoral a este sector de la poblacién que esta en constante movimiento, y que no 

tenian derecho a ejercer su voto en persona el dia de los comicios. Sobre todo en el caso de 

los migrantes externos, en especifico los civiles que residen temporalmente en el extranjero, 

    

28 De acuerdo al Departamento de ta Defensa, en total Canadé a participado con mas de 100,000 mujeres y 
hombres en las operaciones de mantenimiento de ta paz. 
Defense National Department, Current Operations, Consultado en mayo 9, 2000. en 
huo:i/www.dnd.ca/menu/Operations/index_e,htm y Defense Nationat Department, “Canada’s International 
Alliances and Commitments” Consultado en mayo 8, 2000, en hitpy//www.dnd ca/menu.infokiv2 7 e,him 

219 The history of the vote in Canada,,.Op cit., p. 94, 
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la garantia de Ja posibilidad de votar allende las fronteras fortalece la democracia al incluir 

aun sector desincorporado previamente det proceso electoral. En cuanto al personal militar 

enel exterior en 1993, este era de 70,799 activos de los cuales 5,632 se encontraban como 

activos fuera de Canada”, 

No obstante, antes de la introduccién de 1a posibilidad del voto en el extranjero en 

elecciones nacionales ya se presentaban disposiciones para registrarse y votar en ausencia 

en elecciones provinciales en: Quebec (por correo), Alberta (por adelantado y por correo), 

Ontario (poder y municipales por correo) Saskatchewan, New Foundland y Nueva 

Brunswick.”*!, En 1991 la Real Comisién para la Reforma Electoral y el Financiamiento de 

los Partidos reconocié “... que la presencia de muchos canadienses en el exterior contribuye 

9222 
con beneficios directos para Canada 0 a intereses e ideales canadienses,””~ (por ejemplo 

los valores democraticos) de aqui que se volvid importante permitirles la participacion 

politica mediante su voto. Sobre todo, ante un proceso de globalizacién de la economia en 

el que e incrementa el numero de canadienses viviendo y viajando en el exterior sé 

incrementa. 

3.1.1.2 Otros elementos: Propuesta de reforma electoral de 1988, Carta 
Canadiense de Derechos y Libertades y Movilidad al Exterior. 

Ademéas del factor evolutivo del sufragio en el exterior, moldeado en si mismo por 

diferentes fuerzas (e /. intereses y y la necesidad de reconocer e incluir a los que combatian 

por una democracia), existen otros elementos que influyeron de forma definitiva para que 

se otorgara el voto a los ciudadanos civiles temporalmente en el exterior en 1993. Estos 

2° Robert A y Doreen Jackson. Op. Cit, p. 621. 
2 Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Reforming Electoral Democracy: Final 

Report, Op cit., Vol 2, p. 42. Algunas de las provincias y territorios que recientemente han instrumentado el 

voto por correo o por poder para Jos que se encuentran allende las fronteras son. Isla Principe Eduardo (1996, 
voto por correo), Manitoba (1999, voto por correo, el 21 de septiembre se realizaron las primeras elecciones 
provinciales en Jas que se pudo utilizar obtemendo una participacién de 1,800 votos), Terrtorios dei Noroeste 
(1998, por correo y por poder) y ef Yukon (por correo, en le caso de ser razones de trabajo o profesion, y por 
poder) Informacién obtenida a través de ta comunicacién via correo electrénico con cada oficina de 

elecciones de las provinctas mencionadas. 
?2R oval Commission on Electoral Reform and Party Financing. Op cit., Vol 1, p 46 Precisamente, uno de 

esos ideales y valores tienen que ver con la democracia y el respeto a los derechos humanos. 
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elementos, al igual que el histérico, ayudan a entender el marco en el que se lleva a cabo tal 

concesién. 

En primera instancia, podemos identificar como antecedente las modificaciones 

electorales que a lo largo de este siglo, se han dado y que han tenido como meta la 

construccién de un sistema mas honesto y seguro de votacién. Sin embargo, el mas 

inmediato a la reforma de 1993 fue la Propuesta para la Reforma de la Ley Electoral 

(White Paper of Election Law Reform) de 1988, que presentaba modificaciones sustanciales 

a la Ley Electoral de Canada. Sus principales objetivos eran extender el voto a mas 

canadienses, facilitar el proceso de votacién, modernizar 1a administracién de las elecciones 

y restringir los gastos de campaiia. La propuesta de ley Bill C-79 fue el resultado de las 

recomendaciones hechas por el Director Electoral General (Chief Electoral Officer) de 

Canada entre 1984 y 1985 y el drbitro encargado de medios de comunicacién (broadcasting 

arbitror). No obstante, !a aprobacién de este documento fue dejada de lado al presentarse 

las elecciones generales de 1988, asi que ta reforma tuvo que esperar. 

Otro de los factores que influyé definitivamente en la Reforma de 1993, y con la 

que ademds se relaciona la propuesta antes mencionada, es la Carta Canadiense de 

Derechos y Libertades de 1982, incorporada a la Constitucién de la misma fecha. En ella se 

enfatiza el predominio de los derechos individuales y la igualdad, Lo més importante, como 

vimos en el apartado anterior, es que a estos s¢ les otorga un rango constitucional.” Segiin 

Robert y Doreen Jackson, “ésta limita las acciones del gobierno frente a los ciudadanos, los 

previene de que las autoridades violen sus derechos.”””4 

Dentro de los derechos que se garantizaron en la Carta se encuentra el derecho al 

voto. En el articulo 3 se menciona que “todo ciudadano de Canada tiene el derecho a votar 

en la eleccién de los miembros de la Camara de los Comunes o de una asamblea legislativa 

y a ser votado para ser parte de estas.”?"5 Este significd un paso importante para hacer mas 

accesible el voto a todos los ciudadanos canadienses, ya que sienta las base de la 

incorporacién de sectores excluidos del proceso electoral. Uno dc cllos precisamente cse el 

3 Anteriormente, en 1960 durante el gobierno de Diefenbaker se aprobé la Ley de Derechos, pero no habia 
sido incluida en la constitucién. 
4 Robert y Doreen Jackson, Op. Cit. p. 208 
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de los ciudadanos civiles en el exterior. Al respecto, el representante del distritoe Halifax 

West, Sr. Crosby, quien participé en el Comité Especial sobre la Reforma Electoral de 

1991 — 1993, mencionéd que la “ley electoral tiene que reflejar los principios de la Carta 

Canadiense de Derechos y Libertades y otorgar el voto a la mayor extensién posible de la 

poblacién... {en este sentido] no existe ninguna indicacién que solamente deban de votar la 

poblacién dentro del territorio de Canada el dia de la elecci6n.”?6 

Como tercer factor nos encontramos el proceso de globalizacion. A partir de éste se 

han originado tanto relaciones comerciales intensas con otros paises o bloques comerciales, 

como disparidades econémicas, entre otros elementos, que han hecho que el flujo de 

canadienses hacia el extranjero haya incrementado. Esta movilidad al exterior es 

experimentada por dos sectores de la poblacién identificables: uno que trabaja en empresas 

multinacionales y se encuentra constantemente en viaje de negocios; y otro que sale de 

Canada buscando mejores condiciones de trabajo, de ingreso y de vida. Tal es el caso, de 

los canadienses altamente calificados que se han incorporado al llamado fendmeno de “fuga, 

de cerebros” (brain-drain)."” 

En las siguientes tablas se pueden apreciar datos interesantes sobre la movilidad al 

exterior canadiense que nos demuestra la importancia de que el sector de los ciudadanos en 

el extranjero se incluyeran. Como resultado de un periodo de 5 afios (1986 — 91) en 1991 se 

calculé un total de 913,320 migrantes externos, de los cuales 453,565 corresponde a 

hombres y 459,760 a mujeres. En términos de edad, entre las personas de 25 a 34 aifos se 

registré un flujo migratorio mayor. Entre la poblacién femenina éste fue de 139,810 

personas, y entre los hombres de 134,520 individuos. 

  

225 “Appendix A, Constitution Act, 1982”, en McGregor, Dawson y W.F Dawson, Democratic Government 

in Canada, 8 edicidén, University of Toronto Press, 1989, p 128. 

226 Mr, Crosby (Halifax West), Special Committee on Electoral Reform. House of Commons, 3 Session, 34% 

Parliament, 1991 — 1993, Issues 1-20, 25 ~ 03 —92, p 3:30. 

27 Cy, Richard E Muller, “Is Canada Losing Her Best and Brightest? Qualitative Changes in Canadian 

Migration to the United States”, Ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociacién Mexicana de 

Estudios Canadienses (AMEC), Ciudad de México, septiembre 21- 23, 1999. 
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Tabla 9. Poblacién canadiense de acuerdo a su movilidad, sexo y edad en 1991 

  

Total Canada (ambos sexos) 
20 - 24 afios 
25 — 34 afios 
35 — 44 afios 

Sexo masculino (total) 
20 — 24 afios 
25 — 34 afios 
35 — 44 afios 

Sexo femenine (total) 
20 - 24 afios 
25 — 34 afios 
35 - 44 afios 

Migrantes externos 

913,320 
99,880 
274,330 
172,515 

453,565 
47,660 
134,520 
87,535 

459,760 
52,220 
139,810 
84,980 

Poblacion total 
24,927,870 
1,940,550 
4,808,695 
4,332,515 

12,272,260 
972,390 

2,381,520 
2,146,445 

12,655,610 
968,165 
2,427,175 
2,186,070 

  

Fuente: Statistics Canada, “Tabla 1*. Population 5 Years and Over by Age Group and Sea, Showing Mobility 
Status (Place of Residence 5 Years Ago), for Canada, Provinces and Territories, 1991 - 20% Sample Data”, 

en Mobility and migration, Ottawa, Industry, Science and Technology, 1993. 1991 Census of Canada. P. 13 

Por otro lado, en la Tabla 10 se pude observar que en términos reales los emigrantes 

canadienses aumentaron, de 913,360 en 1991 a 928,690 en 1996. es decir, se registré un 

incrementé de 15,370 individuos. No obstante, en términos de la poblacion total de Canada, 

hubo una reduccién del porcentaje, pasando de 3.66 % a 3.49 %, una diferencia de sdlo 

0.17%. 

Tabla 10, Poblacién canadiense de acuerdo a su movilidad 1991 y 1996 
  

  

Poblacion Porcentaje = Poblacién Porcentaje 
1996 1991 

Poblacién total de 26,640,135 100 24,927,870 100 
Canada 
Poblacion sin movilidad 15,079,410 56.60 13,290,690 53.32 
Poblacién con 11,524,725 43.26 11,637,180 46.68 

movilidad , 
~ No migrantes 6,130,740 23.01 5,776,215 23.17 
- Migrantes 5,393,985 20.25 5,860.970 23.51 

e  Tnternos 4,465,295 16,76 4,947,645 19,84 

« Externos 928,690 3.49 913,320 3.66 
  

Fuente’ Statistics Canada, “Population 5 years and over by mobility status, 1991 — 1996 Censuses. en 
http://www, statcan.ca/english/Pgdb/People/Population/demo42a.htm. Consultado en agosto 19,1999 
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En cuanto a las provincias, en la siguiente tabla se aprecia que las entidades con 

mayor movilidad al exterior en 1991 y 1996 son en orden descendente Ontario, Columbia 

Britanica y Quebec. A pesar de que en el caso de Ontario y Quebec de 1991 a 1996 hubo 

una disminucién de 42,060 y 1,935 personas respectivamente, los migrantes externos de la 

Columbia Britanica aumentaron de 147,035 a 214,520, es decir, se registré un incremento~ 

de 67,485 individuos. 

Tabla 11, Migrantes externos por provincia entre 1991 y 1996 

  

  

PROVINCIA 1996 1991 

Ontario 455,615 497,675 

Columbia Britanica 214,520 147,035 

Quebec 139,910 141,845 

Alberta 70,250 74,890 

Manitoba 19,485 24,510 

Nueva Escocia 9,435 8,640 

Saskatchewan 9,710 8,595 

Nueva Brunswick 5,435 5,400 

Terranova 2,680 2,680 

Isla Principe Eduardo 690 980 

Territorios de Noroeste 590 620 

Yukon 375 440 
  

Fuente: Statistics Canada, “Population 5 years and over by mobility status, 1991 — 1996 Censuses, en 

www.statcan.ca/english/Pedb/People/Population/demo42a.htm . Consultado en agosto 19,1999. 

Dentro de! grupo de los migrantes externos, se encuentra un porcentaje de personas 

que se dirige a Estados Unidos, este flujo no es reciente y ha sufrido cambios a lo largo del 

siglo XX, pero las condiciones internacionales actuales lo mantienen, y es el mas 

importante que se da allende las fronteras de Canada.* En el censo norteamericano de 

  

228 para Thompson y Randall, “los Estados Unidos contindan siendo un imdn no tan distante que atrae a los 

canadienses hacia el sur... Los americanos siempre han sido la ‘gente de Ja abundancia’, mientras que los 

canadienses han sido la ‘gente de Ia relativa escasez’, a pesar de tos bosques. el océano y de los recursos 

minerales.” Cfr John Herd Thompson y Stephen J Randall, Canada and the US Ambivalent Allies, 2° 

edicién, University Georgia Press, Athens y London, Ontario, 1997, p. 5. 

Eneste sentido, el fendmeno de la emigracién a Estados Unidos no es algo nuevo, y mas bien ha sido un flujo 

continuo, pero en la década de los noventa det siglo XX el nimero de personas que legalmente migraron no 

descendid de 720,461 cifra mas baja registrada en 1995. En el periodo que va de 1850 a 1960, e] numero de 

individuos nacidos canadienses en Estados Unidos llegé a su maximo en 1910 con 1,196,070 migrantes (el 

registro de 1850 era de 47,711 personas). Esta cifra disminuyo en la primera mitad del sigto XX, por lo que 

en el censo de 1960 se contaron 952,600 indaviduos de origen canadiense, Io que representaba el 0.5 % de la 
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1990, de 19,767,316 de individuos nacidos cn el extranjero, 744,830 o el 3.77% era de 

origen canadiense”””, » fe siguen en orden ascendente, Filipinas (912,674) y México 

(4,298,014). En el mismo censo, de un total de 7,996,998 individuos que buscaron la 

naturalizacién, 402,954 eran canadienses, es decir, el 5,04 %, superado solamente por Italia 

(5.50%), Filipinas (6.15%), Alemania (6.40 %) y México (12.12%). 39 
Por su parte el Servicio de Naturalizacién e Inmigracién informé que en el aiio 

fiscal de 1996, dentro de los 10 paises con mayor numero de trabajadores temporales en 

Estados Unidos, se encuentra Canadé con 47,915 personas, de 610,359, solamente superado 

por el Reino Unido con 74,645 personas.”3! En la siguiente tabla podemos observar cual ha 
sido la inmigracién legal de canadienses a Estados Unidos entre los afios fiscales de 1994 - 

1997, 

  

poblacién de Estados Unidos, en aquella época. En cuanto al flujo migratoria entre 1955 y 68 se catculd que 
emigraron a Estados Unidos un total de 424,235 individuos nacidos en Canada. El promedio del flujo anual 
fue de arriba de 29,000 personas entre 1955 y 1960, incrementandose a 33,500 de 1960 — 1964. Sin embargo, 
entre 1965 y 1968 disminuyé a 29,000 personas. T. J. Samuel, The migration of Canadian-Born between 
Canada and the United States of America 1955 to 1968, Research Branch, Program Development Service, 
department of Manpower and Immigration, Canada, 1969, p. | y 4. 
229 En el censo de 1980, de 14,079,906 personas nacidas en ei extranjero, 842,859 eran de origen canadiense y 
en 1970 de 9,619,302 individuos nacidos en el exterior 812,412 eran canadienses. US Bureau of Census, Tech 
paper 29: Table 4. Region and country of Area of Birth of the Forein-Born Population Geographic Detail 
Shown in Decennial Census Publicantions of 1930 or Earlier:1850 to 1930 and 1960 to I 990, Marzo 9, 
1999., p.3, 
330 "Ghited States Immigration and =—Naturalization — Service, —“Statistics" en 
iutp:/Avwwy. ins.usdoj. gov/stats/299.htm! Consultado en agosto 6, 1999, pp. 1 y 2. 
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Tabla 12, Migracién legal de origen canadiense a Estados Unidos 1994 — 1997 

1997 1996 1995 1994 
  

Numero % Numero % Nimero % Numero % 

Canada 11,609 1.5 15,825 1.7 12,932 1.8 16,068 2.0 

Total de migracién 798,378 100 915,900 100 720,461 100 804,416 100 
legal 
  

Fuente: U.S. Department of Justice. Immigration and Naturalization Service. “Legal Immigration, Fiscal Year 
1997, in Office of Policy and Planning. Statistics Branch. Anual Report, # 1, January 1999, p. 9, En 
http://www. ins.usdoj.gow/stats/index.html, Consultado en agosto, 1999. 

Es interesante destacar que en octubre de 1996, se registré una cifra de 120,000 

canadienses indocumentados. Esto colocé a Canadd como el cuarto pais de origen de 

232 De hecho, el promedio anual entre 1992 —: poblacién no legalizada en Estados Unidos. 

1996 de ingreso a Estados Unidos con status de indocumentado fue de 8,000 individuos. 

Siendo también el cuarto flujo més importante, después de El Salvador, Guatemala y 

México2 y el quinto en sufrir aprehensiones, con 3,160 nacionales durante el afio fiscal de 

1996. 

Un nimero importante de canadienses migra a Estados Unidos porque tienen mayor 

oportunidad de conseguir empleos mejor remunerados que en su pais natal. De hecho, su 

nivel educativo alcanza estandares mayores que los de sus colegas norteamericanos,”’ Esto 

lo demuestra situaciones como la que presenté en septiembre de 1993 el periddico The 

Globe and Mail. Este diario publicé una noticia en la que se menciona que doctores de toda 

la provincia de Ontario se habian reunido con una compafiia norteamericana de 

reclutamiento de _médicos. El Dr. Robert Landsberg, un médico canadiense que Ilevaba - 

trabajando ya ocho afios en Kentucky afirmaba que Estados Unidos les garantizaba a los 

médicos ingresos mas altos, costos de vivienda mas reducidos y un mejor nivel de vida. 

Frente a este fendmeno migratorio a través del voto en el exterior el Estado mantiene una 

  

31 Ihidem., p. 3. 
2 En la misma fecha, se calculé que habia 165,000 indocumentados guatemaltecos; 335,000 salvadorefios y 

2,700,000 mexicanos, United States Immigration and Naturalization Service, “Statistics” en 

http://www. ins.usdoj.gov/stats/299. html, p. 3. 
2 Loe. Cit 
24 CH. Richard E. Muller, Op. cit. y Brenda Bouw, “U.S. recruiters dangle lure for Canadian MDs. Seminar 

promises better pay and less governmente control”, en The Globe and Mail, septiembre 9, 1999, p. A10. 
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politica concreta frente a esos emigrantes, siendo un ejemplo de que el concepto de clasico 

de ciudadania adquiere una connotacién que supera la territorialidad. 

3.1.2 Reforma Electoral de 1993 

La Carta Canadiense de Derechos y Libertades, la propuesta C — 79 de 1988 y la 

movilidad al exterior de la poblacién canadiense son elementos que ayudan a entender el 

contexto en el que se dan las reformas electorales de los noventa a nivel federal, sobre todo 

ja de 1993, en la cual se concede el voto a los ciudadanos civiles en el exterior. El 15 de 

noviembre de 1989 se formé la Real Comisién para la Reforma Electoral y el 

Financiamiento de los Partidos encargada de investigar el proceso que se deberia seguir 

para la eleccién de los miembros de la Camara de los Comunes”**, e! financiamiento de los 

partidos politicos y las campafias de los candidatos.**° En febrero de 1992 la Real Comision 

presenté ante el Parlamento una serie de recomendaciones que fueron discutidas en el 

Comité Especial para fa Reforma Electoral (Special Committee on Electoral Reform), el 

cual presenté ante el pleno de la Camara la propuesta de ley C - 114 (Bill C-1/4), aprobada 

por esta en abril de 1993. La misma recibié consentimiento real en mayo de ese aiio. 

Las recomendaciones de dicha Comision también serviran para complementar las 

siguientes propuestas de ley: C-78 (Bill C-78) de 1992 que logré el acceso al voto a las 

personas con discapacidad mental; C-63 (Bill C-63) de 19967"; y C-83 (Bill C-2) del 

2000.78 

75 No est por dems. recordar que sdlo se incluye en el mandato de la Comisién la investigacién sobre le 
proceso de eleccién de miembros de la Camara de los Comunes, porque el Senado no es electe por voto 
directo, sino sus miembros son designados par el Gobernador General. 

8 Comunicacién entre la Comtisién Real para la Reforma Electoral y el Financiamiento de los Partidos y el 
Gobernador General del Conseja, en Royal Commision on Electoral Reform and Party Financing, Reforming 
on electoral Democracy: Final Report, Vol. ', Minister of Supply and Services, Ottawa, Canadé, 1991. 
357 Los cambios que se introdujeron en esta ley fueron: la extensién del nimero de horas (de 11 a 12) en que 
las casillas permanecen abiertas el dia de la eleccién, ia introduccién del registro permanente de electores y la 
reduccion de 47 a 36 dias el periodo electoral. 
38 Dentro de los cambios principales de 'a nueva Ley Electoral Canadieuse se encuentra los siguientes: una 
reorganizacién de la Ley Electoral de Canadd, una regulacién més estricta a los gastos de propaganda de 
grupos de interés (¢hird parties) a favor o en contra de algiin partido; la prohibicién de Jas encuestas sobre la 
participacién electoral de la poblacién el dia de la eleccién; un reporte mas detallado de la informacion 
financiara de los partidos; y cambios administrativos para hacer més accesible el sistema electaral en su 
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Una de las principales razones para llevar a cabo la reforma electoral fue asegurar 

que todos los votantes que quisieran ejercer su derecho constitucional, tuvieran oportunidad 

de hacerlo sin obstaculos o por cuestiones administrativas mismas del proceso de votacién, 

es decir, “hacer el voto mas accesible”. Esto, se encuentra estrechamente relacionado con 

la meta de elevar el nivel de participacién sin dejar de asegurar la integridad del voto, de la 

cual es parte fundamental su cualidad secreta, no garantizada en la ley electoral anterior. 

Seis fueron los principales objetivos que orientaron la reforma electoral. Estos son: 

- Garantizar los derechos democraticos de los votantes. 

- Promover la igualdad en un proceso electoral justo. 

- Aumentar el acceso a puestos publicos. 

- Promover la igualdad y la eficacia del voto. 

- Promover el fortalecimiento de los partidos politicos como organizaciones politicas de 

primer orden. , 

- Aumentar la confianza del publico en la integridad del proceso electoral. 

Todos en su conjunto dieron por resultado propuestas que se transformaron en 

algunos cambios importantes en la legislacién federal electoral en 1992, 1993 y 1996, como 

ya se menciond. No obstante, la reforma que se logré en 1993, fue significativa ya que 

modificd aspectos importantes del proceso electoral. Esta es de especial interés para este 

trabajo debido a que en ella se aprueba el voto de tos ciudadanos civiles residentes. 

temporalmente en el exterior"! 

  

conjunto. Asimismo, se autorizé al Director General de Elections Canada, desarrollar y probar técnicas de, 

votacién via electronica durante una eleccién con Ja aprobacién de comité de la Camara de los Comunes 

encargado de asuntos electorales. C/r., Elections Canada. “Highlights of the New Canada Elections Act", 

Electoral Law and Policy, en http://www.elections.ca/content.asp 
2 Richard Mackie, “Background / Casting your Bailot” en The Globe and Mail, Montreal, Quebec, Canada, 

septiembre 3, 1993, p. AS. 

24 Royal Commission on the Electoral Reform and Party Financing, Communiqué N° 1 The objectives of 

Electoral Reform, Ottawa, febrero 13, 1992, p. 1. 

‘Los principales cambios a los que se Hegé en la ley electoral en 1993 fueron: 

- Se removid ef impedimento del voto para jueces, personas con alguna afeccién mental y a los prisioneros 

que cumplieran con una condena de menos de dos aiios ~ esta restriccion se levanté en 1997 y 

actualmente pueden votar, con excepcion de los que hayan cometido algin delito electoral. 

- $e Ilevaron al cabo varios cambios en el proceso de la confeccién de la lista de electores, tlamado 

empadronamiento de puerta en puerta 0 door to door enumeration. Se elimina la distincién que se hacia 

entre distritos electorales urbanos y rurales. Esto demuestra que aunque el voto no ¢s obligatorio, el 

empadronamiento es minucioso en extremo. Todo estos se modificé con al Reforma de 1996 en la que se 

ito 

   



La aprobacién del voto para los civiles que laboran en el sector privado en el 

extranjero cumple dos de los objetivos que guiaron la labor de la Real Comisién. Uno de 

ellos es resguardar de los derechos democraticos de los ciudadanos canadienses (al interior 

y al exterior), tomando en cuenta tres aspectos: la garantia constitucional del voto para 

todos los ciudadanos; un registro que promueva la integridad del voto y se adapte a los 

cambios poblacionales a través del tiempo; y facilite la accesibilidad para votar. a 

El segundo objetivo, con e} que cumple a cabalidad la concesién del voto a distancia 

es la promocién de un proceso electoral justo, en el que se considera la igualdad de 

oportunidad de todos los ciudadanos (en el extranjero, discapacitados o prisioneros) para 

influir en las instituciones politicas. De esta manera se vuelve indispensable el valor de la 

frase “una persona, un voto,”?” y por lo tanto, fa instrumentacién de formas de voto a 

distancia y el registro de los que viven en el exterior. 

Ante estas dos metas, la Real Comisién para la Reforma Electoral y el 

Financiamiento de los Partidos, recomendé que los canadienses residentes o de vidje en el 

exterior no deberian perder el derecho a votar, tomando en cuenta los cambios 

poblacionales de Canad4 y la movilidad de sus habitantes al interior y al exterior. La 

Comisién también contempls el contexto de la “globalizacién de la economia y el dmbito 

internacional en donde operan grandes negocios, por lo que cada vez mds canadienses 

  

establece fa creacién de un padrén electoral permanente (National Register of Electors), con lo cual ef 
calendario elec toral se redujo de 47 a 36 dias. 

~ Se permitié que los votantes se registraran el dia de la eleccién, siempre y cuando comprobaran su 
identidad. 

- Se permitié que el efector depositara su propia boleta electoral en fa urna correspondiente, ya que antes 
no lo haclan, 

- Se garantiz6 ta calidad secreta del voto dentro de la ley. 
- También se discutieron y aprobaron modificaciones a la nominacién de candidatos y al registra de 

partidos politicos. 
- Sobre et financiamiento de partidos quedaron prohibidas las contribuciones de cualquier individuo que no 

fuera ciudadano canadiense o residente permanente en Canada; cualquier asociacién que no Ileve a cabo 
actividades en Canada; cualquier partido politico o Estado extranjero; y cualquier asociacién que no est4 
autorizada para negociar colectivamente en Canad4 

- Se impuso un limite de gastos de propaganda en contra 0 a favor de algun partido por parte de grupos de 
interés (third parties), 

- Se establecié por ley la obligacién de Elections Canada (6rgano similar al Instituto Federal Electoral) de 
informar sobre el proceso electoral y del derecho democratico al voto a los ciudadanos dentro y fuera de 
CanadaElections Canada, Amendments to the Canada Elections Act Highhghts (Bill-C1 14), Namero de 
documento: EC 90575 

*2 Ihidem, p.1l. 
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tienen que trabajar fuera del territorio nacional”,8 volviendo necesaria su inclusié al 

electorado. 

Otros grupos sobre los que se hicieron propuestas para permitir su voto por boleta 

especial fueron los discapacitados fisicos y mentales y los prisioneros. Un sector mas de la 

poblacién que resultaria beneficiado por el voto a distancia serian los ancianos, ya que . 

podrjan utilizar la boleta especial para emitir su voto sin tener que desplazarse grandes 

distancias, 

En cuanto a los ciudadanos en el exterior, especfficamente, la Real Comision hizo 

dos recomendaciones muy interesantes. Una de ellas es la propuesta a la Comision de 

Elecciones de Canadé para mantener un registro permanente de electores en el exterior 

(Registro Internacional de Electores).”* Estos debian empadronarse por correo’ y votar 

de la misma manera en elecciones federales. En el caso de las Fuerzas Armadas, la lista de 

votantes que siempre habia manejado el Departamento de la Defensa Nacional, seria usada 

por la Comisién de Elecciones. 

La otra propuesta se refiere al registro por tres afios de los ciudadanos en el exterior 

que no fueran servidores piiblicos, con posibilidad de renovacién, de no haber votado en 

una eleccién nacional de otro pais™® (con lo que se prohibfa los derechos que otorga el 

status aun doble ciudadano). Pero finalmente se aprobd un periodo de cinco afios, que 

solamente puede ser renovable si se regresa de visita o por una corta estancia y ya no se 

hace mencién a esa restriccién de la doble ciudadania. En ej siguiente apartado, se 

expondra més afondo las Normas Especiales de Votaciéy (Special Voting Rules), en donde 

se encuentra legislado el voto en él exterior. 

Es importante destacar que !a Real Comisién para la Reforma Electoral y el 

Financiamiento de los Partidos llevé a cabo audiencias sobre la posibilidad del voto en el 

28 Elections Canada, Serving Democracy: A strategic plan 1999 — 2000, En http://www clections.ca, p. 9 
24 En abril de 1997, al mismo tiempo que el empadronamiento fina! a nivel nacional, se fevé a cabo una 
campafia internacional para que los ciudadanos en el exterior se registraran en el _padrén de votantes en el 
exterior (International Register of Electors). Los resultados obtenidos se anexaron al padrén nacional 
(National Register of Electors), con el fin de saber el universo de votantes y asegurar que no votaran dos 
veces. A este registro nacional también se anex6 la lista de votantes de las Fuerzas Armadas.. 

>45 Otros mecanismos de votacién que finalmente fueron aprobados son el vote por adelantado en casillas 
especiales o en casillas méviles. El voto por poder fue eliminado. 

24° Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Op. cit., Vol 2, p. 3t. 
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exterior. En total fueron 50 personas que intervinieron con testimonios y opiniones. Todos 

coincidieron en algun tipo de extensién del derecho al sufragio. Sin embargo, se encontré 

una amplia gama de opiniones al respecto. Por ejemplo, en la Columbia Britdnica, una 

persona opind que: 

“.. un canadiense no debe de perder su derecho a votar en una eleccién que decida el gobierno 
de su pais, porque el gobierno de su pais tendra un impacto en su ciudadania, su derecho de 
trabajar en el extranjero, sus impuestos. Yo pienso que es un derecho fundamental que no 
deberia de perder ningin canadiense. Pienso que debe tomarse en cuenta el criterio de la 
ciudadania y no de residencia.” 

Mientras que un Miembro del Parlamento ofrecié otra perspectiva, en la que no se 

Compromete a tomar una posicién concreta al respecto. Deja entrever que hubo algun 

especie de debate sobre el tema del voto en el exterior. 

“Yo comparto fa opinién de que {os ciudadanos canadienses en et exterior debian votar. Pero 
déjenme ser honesto con ustedes, Los partidos politicos se estén resistiendo.., Elos estén 
preocupados por las personas que viven en Florida o California. Yo diria que nos apegéramos a 
la Carta y al principio de que si eres canadiense debes de votar.””! 

Otra persona no estuvo de acuerdo con la idea de que los vacacionistas en el exterior 

votaran. Afirmaba que “si vetdaderamente creian en el proceso democratico deberian de 

regresar al pais.”*"? De la misma forma, la respuesta de un habitante de los Territotios del 

Noroeste no fue favorable, a la pregunta de la Comisién Real sobre la posibilidad de voto 

para alguien que tuviera 25 afios viviendo fuera de Canada. Argumentaba que él “no sabria 

que propésite podria tener su voto si no tendria conocimiento de por quién esta votando o 

cudles son los principales temas de discusién.”2*° Contrariamente, una persona que 

trabajaba para CUSO (un grupo dedicado a la asistencia internacional) mencioné que su 

experiencia después de trabajar varios afios en el exterior le indica que cuando las personas 

viven fuera de su pais se vuelven mas conscientes de los derechos y privilegios que les 

otorga la ciudadania canadiense,?*! 

Estos testimonios en las audiencias organizadas por la Real Comision nos 

demuestran que aunque hubo posiciones encontradas por parte de la opinién publica, la 

  

*” Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Reforming Electoral Democracy; What 
Canadians Told Us, Vol. 4, Minister Supply and Services Canada, Ottawa, Canada, 1991, p. 7. 

Loc. Cit, 

* Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing, Op. cit., Vol. 4, p. 7, 
289 Ibidem, p.8. 
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mayoria estuvo de acuerdo en que se otorgara en cierta forma el voto a los ciudadanos en el 

exterior. Ello también es prueba de la importancia del voto para los ciudadanos. Es 

interesante mencionar que a pesar de este hecho, ningin partido contesté las 

comunicaciones via electronica que se enviaron solicitando cual habia sido su postura 

frente al tema del voto en el exterior en 1993. Solamente contesté el New Democratic 

Party. Dominique Vaillancourt mencioné que no tenia registros sobre esta informacién, 

pero que la posicién actual era de total apoyo al voto en el exterior.”** 

En el Comité Especial para !a Reforma Electoral, que analizé las recomendaciones 

de la Real Comisién, se evidenciaron algunos tépicos importantes que estuvieron en el 

centro del debate sobre el tema del voto en el exterior. Por un lado, se reconocfa que la 

poblacién estaba cada vez mas alerta sobre su derecho a ejercer su voto desde donde se 

encontraran. Jean Pierre Kingsley, Director General de Elections Canada, argumenté que 

contaba con “muchas cartas ... de canadienses en el exterior y de padres de canadienses en 

253 auienes preguntaban sobre la posibilidad de votar desde donde se el exterior’ 

encontraran. Sin embargo, no se presentan registros de una demanda de un grupo 

organizado, que tomara como bandera lograr la aprobacién del voto desde el extranjero. ‘ 

En esta tonica, Kingsley hizo alusién al caso Clifford contra el Procurador General 

y el Director General Electoral (Clifford vs the Attorney General of Canadd and the Chief 

Electoral Officer). El Sr. Clifford es un ciudadano canadiense que trabaja en Bangladesh, 

quien Ilevé a la Corte de Justicia de Ontario el hecho de que no hubiera podido votar por 

poder en un referendum. El Juez Borins resolvié que su derecho no habia sido abrogado y 

254 No obstante, en el diario de mandaté al Parlamento para que legislara en esta materia. 

debates no se refleja que haya existido uan demanda organizada al respecto. 

De forma contraria se manifesté un poco de resistencia en Canada para permitir que 

los ciudadanos civiles en el exterior votaran. Por ejemplo, al representante del distrito de 

  

5! Loe, cit. 
252 Comunicacién via correo electrénico entre Dominique Vaitlancourt NDP y la autora, noviembre 17, 1999. 
*5) Jean Pierre Kinsley, (Director General de Elections Canada), Special Committee on Electoral Reform 
House of Commons, 3 Session, 34” Parliament, 1991 — 1993, Issues 1 ~20, 24, II, 1992, p. 5:24. 
4 Loe Cu. y Holly McManus, asesora legal de Elections Canada, en Special Committee on Electoral 
Reform House of Commons, 3" Session, 34" Parliament, 1991 ~ 1993, Issues 1 - 20, 25 - 03 — (992, p 

6:tt. 
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Churchill, el Sr. Murphy, le preocupaba el asunto de la doble ciudadania. Pero, los temas 

que verdaderamente fueron objeto de debate en el Comité Especial fue el método de 

instrumentacién, y el vinculo de los canadienses con su pais de origen. 

Desde marzo de 1991, ta preocupacién principal del Sr. Kingsley era no tener listo 

un sistema adecuado, por medio del cual votaran los ciudadanos canadienses en el exterior, 

de haber comicios después de enero de 1993. Hacia marzo de 1992, el Sr. Gould, asistente 

del Sr, Kingsley, decia que “la magnitud del proceso era el problema,”**° Para noviembre 

del mismo afio, el presidente del comité, Sr. Jim Hawks (representante de! distrito’ de 

Calgary West) afirmaba que la prioridad era definir un sistema de empadronamiento y de 

voto para los que estuvieran en el exterior, y que vendrian en segundo lugar las cuestiones 

de los criterios para decir quién tenia derecho a votar desde el extranjero.”** 

Otro de los temas debatidos fue Ia cuestién del periodo en ef exterior, coma una 

condicionante para ejercer el voto, esto se relaciona directamente con el vinculo de los 

ciudadanos con su pais de otigen. Por ejemplo, el representante del distrito de St. Dennis, el 

Sr. Prud*homme, no estaba de’acuerdo en que una persona que hubiera vivido fuera de 

Canada entre 25 y 30 afios decidiera una eleccién, El afirmaba que aquella “no tendria 

ninguna afinidad con su pais, con los problemas por los que [pasan].”"*7 El Sr. Crosby, 

(representante de Halifax West), tampoco estaba de acuerdo en que votaran los ciudadanos 

civiles en el exterior de una forma no controlada, éste exigia por Jo menos que se 

estableciera alguna via para que mantuvieran una conexion con el distrito.”28 Jim Hawks, 

presidente del comité también se pronuncié por la introduccién de una limitante al tiempo 

de residencia en el exterior. 2 

Una vez que el Comité Especial para la Reforma Electoral presenté la propuesta C - 

114, los tres partidos con mayor presencia en fa Camara de los Comunes (Partido Liberal, 

55 Sr Gould (Asistente del Director General de Elections Canada), en Special Committee on Electoral 

Reform. House of Commons, 3 Session, 34'" Parliament, 1991 — 1993, Issues | - 20, 25 ~ 03 — 1992, Pp. 
3:28. 
° The Chairman, Sr. Jim Hawks (representante de Calgary West), en Special Committee on Electoral ... Op. 
Cit, 24 — 1b — 1992, p. 5:61. 

?7 Sr. Prud*homme (representante de St. Dennis), en Special Committee on Electoral ... Op Cit, 25-3 - 
1992, p. 3:29. 

8 Sr. Crosby, (representante de Halifax I¥est)en Special Committee on Electoral ... Op. Cit, 25-3 - 1992; 
p. 3:29. 
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Partido Conservador y el New Democratic Party) la apoyaron. A pesar de su preocupacién 

sobre la posibilidad de fraude, la arpbaron en abril de 1993.7” 

Como se puede observar en esta seccién, el Estado canadiense tiene una labor activa: 

para lograr la ampliacién del voto para los ciudadanos canadienses civiles en el exterior. A 

pesar de la existencia de una demanda marginal no organizada a través de cartas o por 

medio del caso Clifford, se organizan audiencias para consultar a los ciudadnos su opinién 

y el debate se da al interior del Congreso sobre temas (aplicacién y vinculo de los, 

canadienses con su pais) que no ponen en duda el derecho de todo canadiense a ejercer el 

sufragio. Ello nos confirma por un lado la importancia que tiene el voto como forma de 

participacién para la sociedad canadiense. Por otro, se demuestra que el patron de extension 

de los derechos politicos “desde arriba", en donde el Estado toma la iniciativa o una parte 

muy activa para aprobar la ley, se repite en la concesién del voto en el extranjero. 

3.1.3 El voto en el exterior en la actualidad 

3.1.3.1 éQuiénes pueden votar desde el exterior? 

Las Normas Especiales de Votacién que constituyen el Anexo II de la Ley Electoral 

Canadiense de 1993, son las que regulan el voto en ausencia para los militares, ciudadanos 

fuera de su distrito electoral, ciudadanos civiles en el exterior y prisioneros. Elections” 

Canada es el organismo gubernamental no partidista que tiene a su cargo la 

instrumentacién de esta legislacién. 

‘Como se expuso en la seccién sobre la evolucién del voto en el exterior, los 

militares fueron los primeros en poder votar en el extranjero 0 lejos de su distrito electoral. 

Actualmente, siguen haciéndolo desde cualquier parte del mundo. De acuerdo a la fraccién 

14.1 y 14.2 del capitulo 19, articulo 126, los miembros de las Fuerzas Armadas que pueden 

  

25 Resulta interesante mencionar que esta la propuesta de ley C — 14 no recibié mucha difusién en tos 

medios de comunicacién. El Sr. Hawkes de Calgary West argumenté ante el Parlamento que habia tenido 

problemas en convencer a fa television, la radio y fa prensa escrita en que hicieran un articulo o alguna nota 

sobre la propuesta, “Es como si ni siquiera existiera, no porque no fuera importante, sino simplemente porque 

no resulta tan interesante, probablemente, como otras cosas...” Sr. Hawkes, en House of Commons Debates. 

Official Report, 3" Session, 34" Parliament, mayo 13 1991 — junio 23, 1993, Vol. XIII, p. 6658. 
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votar son: los miembros de las fuerzas regulares, los de las fuerzas de reserva que se 

encuentren en entrenamiento de tiempo completo y en servicio activo.2%° 

En el caso de los ciudadanos canadienses”*': 

- Los ciudadanos mayores de 18 afios. 

- Los ciudadanos que trabajan para el sector privado y que hayan permanecido fuera 

del pais menos de cinco afios consecutivos desde su tiltima visita a Canada y tengan 

el propdsito de volver a residir en el pais. Esta restriccién sélo se aplica a este sector 

y fue tomada de la Propuesta C - 79 de 1988. En el caso de los militares y los 

servidores ptiblico el Estado determina cuanto tiempo van a residir en el exterior. 

De acuerdo a Marc Douville, actual Administrador de las Normas Especiales de 

Votacién, si el elector regresa por una visita o se queda por una corta temporada, el 

26 De Ja ultima fecha de regreso a limite de los cinco afios empieza a correr de cero. 

Canada toma conocimiento Elections Canada al establecer comunicacién con el 

elector en el momento en que vaya a expirar el plazo de cinco afios.” De tal suerte, 

fos ciudadanos civiles canadienses que hubieran residido en el exterior de forma 

continua por cinco afios o més, y/o no tuvieran intencién de regresar quedaron 

excluidos de la posibilidad de votar. 

- Servidores ptiblicos de los gobiernos federal o provincial de Canada. 

- Empleados de organizaciones internacionales a las cuales pertenece Canada o 

contribuye y se encuentran en el extranjero. 

~  Civiles que se encuentren trabajando como profesores o personal administrativo en 

las Escuelas de las Fuerzas Armadas Canadienses. 

26 Un miembro de la Fuerza Armada puede votar desde los 17 aifos. 
°6! De acuerdo a la Canadian Citizenship Act de Canada de 1977 son ciudadanos los que hayan nacido en 
Canada después del 14 de febrero de 1977; las personas que hayan nacido fuera del territorio Canadiense 
después de esa fecha y que alguno de fos padres sea ciudadano canadiense; aquel que haya adquirido ta 
ciudadantia; la persona que fuera ciudadana inmediatamente antes del 15 de febrero de 1977; y aquella que 
fuera candidata a serlo, es decir, que tuviera 18 aflos o mas inmediatamente antes de dicha fecha. “Capttulo 
29", Ley de Ciudadania, Actualizada en agosto 31, 1999. Consultado en octubre 9, 1999, en 

http-//canada. justice gc.ca/FTP/EN/Laws/Chap/C/C-29.1xt 
282 Comunicacién personal via correo clectrénico entre Marc Douville, Administrador de las Normas 
Especiales de Votacién, y la autora, julio 13, 1999. 
26 Comunicacién personal via correo electrénico entre Marc Douviile, Administrador de las Normas 

Especiales de Votacion, y la autora, septiembre 13, 1999. 
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- Los cényuges 0 dependientes ‘de las personas que sean funcionarios 0 militares.”? 

En cuanto a la doble ciudadania, Canada la reconoce desde 1977, en la Ley de 

Ciudadania del mismo afio, pero la Ley Federal Electoral de Canadé no menciona nada al 

respecto. Por lo anterior, el que un ciudadano canadiense haya votada en elecciones 

nacionales de otro pais no le impide que vote en las de su pais de origen. En cuanto a la , 

posibilidad de ser electo residiendo temporalmente en el exterior, de acuerdo al articulo 

76.1 de esta ley, los candidatos no tienen que residir o estar empadronados en la lista de 

votantes del distrito electoral por el que se estan postulando. Mientras que el candidato sea 

un elector calificado, es decir que tenga mas de 18 afios y sea ciudadano canadiense, tiene . 

derecho a ser electo. (En cuanto al procedimiento de votacién desde el extranjero que los 

miembros de las Fuerzas Armadas y los civiles consultar Anexo 3). 

3.1.3.2 Difusion del voto en et exterior 

Elections Canada es quien administra la ley federal electoral y, por ende, las 

Normas Especiales de Votacién. De aqui que lleva a cabo algunas acciones para estimular 

el voto en el exterior. De hecho, en esta ley en el articulo 126, fraccién 45 se menciona que 

el Director General Electoral tiene la autoridad para establecer programas para difundir 

informacién sobre el procedimiento del voto en el exterior. De acuerdo a Marc Douville 

para las elecciones generales de 1993 y 1997 se publicaron y distribuyeron™™: 

- Un panfleto con la descripcién de las Normas Especiales de Voiacion. 

- La forma de registro y la guia, Voto de los canadienses que residen afuera de Canadd 

(Voting By Canadians Residing Abroad). 

- Un instructive con el procedimiento para votar fuera del distrito electoral 

correspondiente. 

  

2 Jean Pierre Kingsley. “Organizacion y logistica en Canada”, en Conferencia Trilateral Canadé - Estados 

Unidos - México Sobre e] Voto en ef Extranjero, 2 ~ 3 septiembre 1998, Tribunal Electoral de! Poder Judicial 

de la Federacion, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 102. 

265 Comunicacién via corre electrénico entre y Marc Douville, Administrador de las Normas Especiales de 

Votacion, y ta autora, julio 13, 1999. 
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Voto de los canadienses afuera de Canadd: Manual de preguntas sobre Eventos 

Electoraies Federales (Voting by Canadians Outside Canada: Enquiries Manual for 

Federal Electoral Events), Este fue preparado para las misiones diplomaticas y para los 

consulados. 

Ademas, en el area de relaciones piblicas se pusieron en practica las siguientes 

iniciativas, en 1993 y 1997; 

Un manual de preguntas y material promocional que se envié a todas las misiones 

diplomaticas y consulados antes de que se convocara a elecciones. 

Mensajes electrénicos con la convocatoria a elecciones que se enviaron a todas las 

misiones diplomaticas y consutados. En estos mensajes se proporcioné informacién 

sobre la eleccién y el papel que aquellos deben desempeiiar en la promocién del voto. 

Las formas de registro y las guias se pusieron al aleance del publico en las oficinas de 

pasaportes. 

Se distribuyeron panfletos anexados a 115,000 Planes de Pension en Canada y cheques 

del Seguro de Edad Avanzada enviados a los canadienses residentes en el exterior, para 

que voten. 

También se distribuyeron aproximadamente 115,000 panfletos con informacién sobre 

las Normas Especiales de Votacién en el momento de fa entrega de pasaportes durante 

el periodo electoral. 

De la misma forma aparecieron anuncios sobre estas normas en periddicos como: Le 

Monde, the International Herald-Tribune, y los mas leidos en Estados Unidos como 

Boston Globe, Chicago Tribune, Los Angeles Times, New York Times, Miami Herald, 

San Francisco Chronicle, Seattle Post-Intelligencer y el Washington Post. 

Se mandaron tres comunicados de prensa a los medios de comunicacién nacional e 

internacional y a las misiones diplomaticas para que los distribuyeran en los medios de 

comunicacién locales. Estos comunicados se intitulaban: Los Canadienses en el 

Exterior pueden votar en una Eleccién General, En casa o lejos de ella, Los 

canadienses tienen voz!, y_ El martes es la fecha limite para cambios a la lista de 

votantes y boleta especial. 
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Sin embargo, en el caso norteamericano, encontramos que existe un programa 

especializado (Federal Voting Assistance Program) que se encarga de la promocién del 

voto en el exterior. Aunque, si bien es cierto que no administra las elecciones a nivel 

federal. Las actividades de esta oficina son amplias para asegurar que todos los 

norteamericanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto. En este sentido, se: 

puede afirmar que en Estados Unidos tiene mas estudiada y probada esta parte de Ia politica 

de la inclusién de los ciudadanos en el exterior; lo cual se analizara en la préxima seccién. 

3.1.3.3 El voto en el exterior en nimeros 

Una forma de demostrar la importancia que el voto en el exterior ha tenido es a 

través de algunas cifras, no tan significativas en términos cuantitativos, pero s{ cualitativos, 

por las siguientes razones. Por un fado, con ello se demuestra que la nocién clasica de 

ciudadania adquiere una dimensién que empieza a desprenderse de los parametros 

territoriales, trascendiendo el espacio geografico del Estado. Por otro, estas cifras son una 

muestra del significado del voto para la democracia canadiense, la cual a partir de que se 

otorga el voto a los ciudadanos civiles residentes temporalmente en el exterior se fortalece, 

ya que incorpora a un sector antes excluido del proceso electoral, Asimismo, en términos de 

la cultura politica canadiense, el suftagio es uno de los medios principales de participacién 

en el proceso electoral. 

De la misma forma, es importante resaltar que, a pesar de que Canada solo permite 

el voto de los ciudadanos en el exterior dentro de ios cinco primeros afios consecutivos de 

residencia en el extranjero, tal restricci6n termina siendo solamente un tramite 

administrativo a través del cual Canada asegura que aquellos mantengan algin vinculo con 

su pais de origen. Como se explicd, el period de cinco afios es facilmente renovable y de 

ello se encarga Elections Canada. 

De nueva cuenta resulta necesario mencionar que en caso de los miembros de las 

Euerzas Armadas Canadienses y los servidores piiblicos en el exterior, el Estado dicta su 

temporalidad allende las fronteras. Es por ello que aunque sean antecedentes importantes, 
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A continuacién se mostraran los indices de participatiéy dé! 108? individiies’ 

empadronados bajo las Normas Especiales de Voto, poniendo énfasis en los miembros de 

las Fuerzas Armadas y los ciudadanos civiles en el exterior, sector que mas interesa a este 

trabajo. En las elecciones generales federales de 1993 fueron las primeras en las que se 

permitié que los individuos de éste grupo votaron. En estos comicios e! total del padrén 

electoral fue de 19,906,796 personas, de los cuales votaron 13,863,135 individuos (69.9 %), 

Bajo las Normas Especiales de Voto, estaban registrados un total de 99,929 electores (0.50 

% del total del padrén). Del total de empadronados bajo las Normas Especiales de Voto el 

15,192 (15.20 %) eran votantes residentes temporalmente en el exterior; 77,235 (77.29 %) 

miembros de las Fuerzas Armadas fuera de su distrito electoral, sin hacer distincién entre 

los que estén emplazados afuera de! pais y los que se encuentran en territorio canadiense 

pero lejos de su distrito electoral; y 7,502 (7.51%) prisioneros sdlo a nivel provincial, ya 

que los reos encarcelados por delitos federales no les era permitido votar. 

Grafico 4 

Individuos empadronados bajo las 
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Fuente Jaqueline Thivierge. Agente de la Direcci6n de Operaciones de Elections Canada, naviembre 16, 
1999. . 

  

2°6 Comunicacidn via correo electrénico entre Jaqueline Thivterge, Agente de la Direccion de Operaciones de 
Elections Canada, y fa autora, noviembre 16, 1999 
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A pesar de estas cifz.s, los miembros de las Fuerzas Armadas sdlo ejercieron su 

derecho 34,652 individuos, el 44.87 % de los militares registrados. Mientras que en el caso 

de los ciudadanos civiles en el exterior votaron 9,574, es decir, el 63 % de los civiles 

registrados, el 9.58 % del total de individuos registrados bajo las Normas Especiales de 

Votacién y el 0.07% del total de votos emitidos durante la contienda electoral. 

En las tltimas elecciones generales federalus de 1997, el nimero de electores 

registrados fue de 19,663,478 personas (el 72.03% de la poblacion iotal), de los cuales 

emitieron su voto 13,174,788 electores (67 %, 2.6 puntos menos queen ‘Ja eleccion de 

1993). De Ja cifra anterior, los votantes registrados bajo las Normas Especiales de Votacion 

eran 91,979 electores”®’, De estos 61,485 electores (66.8%) pertenecian a las Fuerzas 

Armadas de Canada (al interior y al exterior del pais); 13,322 (14.48 %) eran prisioneros; y 

17,172 electores (18.66 %) eran canadienses residentes en el exterior temporalmente. Sobre 

estos tltimos, es importante mencionar que el registro se incrementé en 1,980 individuos 

para la eleccién de 1997. 

267 Recordemos que hacia 1996 se tenia un registro de 913,690 migrantes externos, Statistics Canada, 

“Population 5 years and over by mobility status, 1991 and 1996 Censuses” en 

http://www statcan.ca/english/Pedb/People/Population/demod2a.htm Consultado en agosto 19, 1999 
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Exante: Elections Canada. “Table C. Number of electors registered by source or method 
of registration — 36" general election 1997” en Election. Thirty-sixth general election 1997, Official voung 
results: Synopsis. En http://www .elections.ca/election/results/synopsis04-e.htm| 

De acuerdo al documento “Distribucién de votos validos en virtud de las Normas 

Especiales de Votacién”, para la eleccién de 1997, se muestra que los votos contabilizados 

del grupo que incluye a los canadienses residentes temporalmente en el exterior, miembros 

de las Fuerzas Armadas y prisioneros fueron 34,560, es decir, el 37.57 % de los 

empadronados y el 0.26 % del total de los votos a nivel nacional.“ De esa cifta, 20,666 

corresponde a los militares, es decir, el 33.61 % de los registrados. Especificamente, del 

total de electores en la categoria de ciudadanos canadienses (sin hacer distincién entre 

funcionarios ptiblicos y civiles), votaron solo 6,006" electores, es decir, el 34.97 % de los 

civiles registrados en las Normas Especiales de Votacién, el 17.38 % del total de votacién 

bajo estas normas, y el 0.045 % de los ciudadanos que ejercieron su voto en 1997 a nivel 

nacional. 

268 Elections Canada. “Tabla 1. Number of electors and polling stations”, Official Voting Results of the 36" 
General Election 1997, En hutp'//www.elections.ca/election/results/res_tableO.1_e.html Consuitado en julio 5, 

1999. 
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Grafico 6 

Participacion a través del voto de ciudadanos civiles y mititares en 
Elecciones Generales Federales - 1993 y 1997 
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1997 1993 

Fuente: Jaqueline Thivierge, Agente de la Direccion de Operaciones de Elections Canada, agosto 24, 1999. 

De los parrafos anteriores y en comparacién con el Grafico 6, se destaca que a 

pesar de que se empadronaron mas ciudadanos civiles en 1997, el resultado de los votos 

emitidos fue menor. En 1993 fue de 9,574 electores y en 1997 de 6,006 con respecto a los 

civiles. En cuanto al sector de fos militares, también se registré un descenso tanto del 

empadronamiento como de la votacién (de 34,652 en 1993 a 20,666 en 1997). En el caso de 

los civiles, probablemente este descenso se debié a que en la eleccién de 1993 se generd 

mas expectativa frente a lo que implicaba la nueva disposicion, que en 1997. A pesar de 

ello, en !a democracia canadiense es fundamental el que todos los ciudadanos puedan votar, 

por lo que aunque las cifras no resulten importantes en términos cuantitativos, lo son 

cualitativamente. En la siguiente tabla se conjuntan los datos comparativos mas importantes 

de 1993 y 1997 sobre el grupo de los ciudadanos civiles en el exterior. 

  

26° Comunicacién personal via correo electrénico Jaqueline Thivierge, Agente de 1a Direccién de Operaciones 

de Elections Canada, y Ja autora, agosto 24, 1999. 
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Tabla 13. Cifras de participacién de ciudadanos civiles en el exterior en elecciones 
generales — 1993 y 1997 

  

  

  

1997 1993 
Cantidad Porcentaje Cantidad — Porcentaje 

sobre el sobre el 
padrén padrén 

electoral - electoral 
nacional nacional 

Padron electoral nacional* 19,663,478 100 19,906,796 100 

Participacién electoral (a nivel 13,174,788 67.0 13,863,135 69.9 
nacional)* ° . 

Votantes registrados bajo las 91,979 0.46 99,929 0.50 
Normas 
Especiales de Votacién ** 

Ciudadanos canadienses 17,172 0.087 15,192 0.076 
residentes en el exterior 
registrados *** 

Participacién de los ciudadanos 6,006 0.030 9,574 0.048 
canadienses residentes en el 
extranjero *** 
Fuentes: “Elections Canada, “Table 4. Voter turnout for the 1997, 1993, 1988 and 1984 general elections” en 
Thirty - sixth General Election 1997: Official Voting Rules. En 
http://Awww.elections,ca/election/results/res_table04_e.hinl 
**Elections Canada. “Table C. Number of electors registered by source or method 
of registration ~ 36" general election 1997” en Election. Thirty-sixth general election 1997 Official voting 
results. Synopsis. En http://www.elections.ca/election/results/synopsis04_e.html 
*#* Jaqueline Thivierge, Agente de fa Direccién de Operaciones de Elections Canada, agosto 24, [999 y 
noviembre 16, 1999. 

A nivel provincial durante la eleccién de 1997, las entidades que tuvieron cifras mas altas de 

votacién bajo las Normas Especiales de Votacién son Ontario, Quebec y Columbia Britanica. Estas provincias 

son las que cuentan con mayores indices de movilidad de su poblacidn al exterior. A pesai de que las cifras 

proporcionadas por Elections Canada no hacen una separacién entre los tres sectores de la poblacién de los 

que hemos venido hablando, si resulta interesante mostrar que de todos modos dichas provincias son las que 

cuentan con la votacién mas amplia de ciudadanos residentes temporalmente en el exterior, miembros de las 

Fuerzas Armadas fuera de su distrito electoral y prisioneras, 
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Tabla 14. Distribucién de votos validos bajo jas Normas Especiales de Votacién por 

provincia en fa Eleccién Federal de 1997. 

  

  

Provincia Votos validos emitidos 

Ontario 10,653 

Quebec 9,283 

Columbia Britanica 3,169 

Nueva Escocia 2,712 

Alberta 2,658 

Nueva Brunswick 1,562 

Terranova 1,520 

Manitoba 1,235 

Saskatchewan 1,211 

Isla Principe Eduardo 307 

Territorios del Noroeste 197 

Territorio del Yukon 54 

Total 34,560 
  

Fuente: Elections Canada, “Tabla 6. Distribution of valid votes under Special Voting Rules”, Official Voting 

Results of the 36” General Election 1997, Consuitado en junio 6, 1999, en 

http://www. clections.ca/election/results/res_table6_e.htm! 

Ahora bien, a ultimas fechas y de acuerdo a cifras de Elections Canada, en agosto 

de 1999 estaban empadronados en el Registro Internacional de Electores 11,868 ciudadanos 

canadienses (sin distinguir entre civiles y servidores piblicos) y 837 miembros de las 

Fuerzas Armadas en el exterior. Las cifras han disminuido en el caso de los ciudadanos 

canadienses debido a la restriccion que hace referencia al periodo de 5 afios para votar. En 

México se encuentran 90 electores canadienses potenciales o el 0.70 % de la poblacién 

total empadronada. No obstante. la poblacién de origen canadiense que el Instituto 

Nacional de Migracién tenia registrada al mes de agosto de 1999 con residencia o estancia 

temporal en México era de 10,965 individuos.2” Esta diferencia, se pude deber a que de 

este total, no todos se encuentran empadronados, y probablemente, algunos ya hayan 

perdidé la oportunidad de hacerlo por haber vivido mas de cinco afios consecutivos en 

México, sin haber regresado a Canada. 

  

20 David Medina Espinosa, “Extranjeros de nacionalidad argentina, estadounidense, canadiense, brasitefia y 

colombiana con residencia y estancia temporal (porcentajes)”, Coordinacién de Planeacién € Investigacién, 

Direccién de Estadistica, Subsecretaria de Poblacién y Servicios Migratorios, Instituto Nacional de 

Migracién — Secretaria de Gobernacién. Comunicacién via fax con la autora, agosto 8, 1999. 
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Tabla 15, Paises con mas alta concentracién de electores canadienses registrados 

  

  

Agosto 1999 

Pais . Numero Porcentaje 

Estados Unidos 3,469 29.23 % 
Reino Unido 921 7.16% 

Francia 519 4.37% 
Japén 451 3.80 % 
Alemania S19 437% 
Total 11,868 100 % 
  

Fuente: Elections Canada, Spectal Voting Rules, Number of Canadian cittzens residing outside Canada 
registered on the list of International Electors By Country, Canada, 1998, p. 3 

Tabla 16. Pafses con mayor nimere de Miembres de las Fuerzas Armadas registrados 
en el padrén electoral - julio 1999 

  

  

Pais Numero 

Estados Unidos 259 
Alemania 239 
Bélgica 114 
Islandia 44 

Bolivia 30 
  

Fuente: Elections Canada, Total Strength Summery Outside Canada As of 21 July 1999, p. 1. Es importante 
hacer la aclaracién que estos son los militares registrados y no el gran total de Jos que se encuentran 
emplazados en ef exterior. 

En las tablas anteriores se aprecia con mejor detalle la distribucién en los 

principales paises donde se concentran los ciudadanos canadienses y los miembros de las 

Fuerzas Armadas que son electores (en parrafos anteriores la cifra de miembros de las 

fuerzas armadas incluia a los que se encontraban fuera de su distrito electoral pero dentro 

de Canada y los que se encontraban allende las fronteras). Es destacable que Estados 

Unidos es el pais que concentra la mayor cantidad de ciudadanos canadienses civiles y 

militares canadienses. Este dato por si-mismo, permite comprobar que el principal destino 

de los migrantes externos canadienses (que no han perdido sus derechos politicos) es su 

vecino del sur. 

De forma breve podemos concluir, a partir de todos los datos antes mostrados, que a 

pesar de ser indices de votaci6n y empadronamiento que no arrojan cifras 

extraordinariamente elevadas, 1a importancia del voto en el exterior es cualitativa. En el 

caso concreto de los ciudadanos que se encuentran residiendo temporalmente en el exterior, 
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éstos contintan siendo miembros de la comunidad politica a pésar de encontrase allende las 

fronteras. 

Lo anterior permite puntualizar lo siguiente. En primer lugar, la concésién del 

sufragio en el exterior es un paso mds en el largo proceso de ampliacién de los derechos 

politicos en Canada, los pasos anteriores corresponde a otros sectores de la poblacién como 

lo vimos en el capitulo 2 (mujeres, minorias raciales y jvenes). Asimismo, la forma en que 

se concedid el voto a los civiles en el exterior es una muestra mas de como se va 

extendiendo 1a membresia politica en Canada, que de acuerdo al modelo de Bryan Truner y 

su clasificacién, se acerca mas al caso inglés. En éste, existe un reconocimiento de la 

funcién de las instituciones representativas, por lo que el Estado concedié el voto, sin que 

existiera una lucha tan evidente. En tercer lugar, y en relacién a la nocién clasica de 

ciudadania, resulta ser un ejemplo de su modificacién al desproveerla de uno de sus 

fundamentos, el requisito de residencia para ejercer uno de los derechos que esta confiere: 

el sufragio. 
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3.2. ESTADOS UNIDOS 

El concepto de voto en ausencia en Estados Unidos se encuentra muy relacionado 
  

con la extensién del voto a los ciudadanos residentes en el exterior. Este se refiere a la 
  

practica de depositar el sufragio en tiempo y lugar diferentes al sitio normal que 

corresponde el dia de 1a eleccién utilizando otros medios?”! . Dependiendo del estado, se 

pude votar en persona usualmente en una oficina electoral durante un periodo determinado 

antes de las elecciones; por correo; en condiciones supervisadas por gente de la oficina de 

elecciones, practica utilizada en hospitales o centros de rehabilitacién; y finalmente, a 

través de una tercera persona (third-party courier) usualmente en condiciones de 

emergencia, (e.i. por enfermedad).?” 

Las regulaciones a este tipo de votacién han variado dependiendo de lugar de 

tesidencia y el tipo de eleccién (federal, estatal, primaria, runoff o eliminatoria y general). 

No obstante, en afios recientes los requerimientos han disminuido para participar a través de 

este método en una eleccién, : 

Al igual que en Canadé, los ciudadanos estadounidenses que frecuentemente 

utilizan el método de voto en ausencia por correo son los miembros de las fuerzas armadas, 

ja marina mercante, sus familias, empleados civiles que trabajan para los cuerpos militares 

en el exterior y ciudadanos que residen en el extranjero. Este sector de la poblacién es el 

que nos interesa, porque son quienes pueden ejercer sus derechos politicos allende las 

fronteras, sin que el Estado defina su temporalidad en el exterior. También utilizan la boleta 

de ausencia (absentee ballot) personas que dentro de Estados Unidos estén lejos de casa por 

tazones de estudio o trabajo; los ancianos o discapacitados que estén impedidos para acudir 

ala casilla el dia de la eleccion?”; las personas que se encuentren en una institucién de 

salud mental 0 en la carcel (dependiendo del estado y del delito que se haya cometido) y 

gue retengan sus derechos politicos. Finalmente, aquellos que se cambiaron de Estado 30 

7" Susan A. MacManus, “Absentee balloting”, en L. Sandy Maisel, Political Parties and Elections in the 
United States. An Encyclopedia, Estados Unidos 1991, Tomo 1, p. 7. 
°? Edward Feigenbaum y James A. Palmer, Absentee Voting: Issues and Options, The Council of State 
Government/ National Clearinghouse on Election Administration / Federal Election Commission, 
Washington, D.C., 1987, p. 3. 
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dias antes de la eleccién.?” Los diferentes grupos que pueden ejercer sus derechos politicos 

a través de la boleta en ausenicia se ven claramente identificados en la siguiente figura. 

Figura 2. Eligibilidad para votar en ausencia 

  

  

  

  

  

  

  

  

Individuos que pueden Razones por las que pueden votar en ausencia 

yotar en ausencia 
MAS RESTRICTIVA 

Discapacitados A Discapacidad Fisica 

Trabajadores electorales qT Trabajo en casiilas 

Grupos religiosos : / \ Creencias religiosas 
: (dias de guardar), 

Turistas y estudiantes Fuera dei 

/ \ Distrito donde 
les corresponde votar 

Autoridades electorales L \ Trabajo en las elecciones 

Algunos presos L \ Encarcelamiento 

Miembros de las Reglamentado por ley federal. 

Fuerzas armadas, 

Sus dependientes y 
Ci ivil | exteri ‘iudadanos civiles en el exterior MENOS RESTRICTIVA 

Fuente’ Edward Feigebaum y James Palmer A., Abstentee Voting: Issues and Options, The Council of State 

Governments/ National Clearinghous on Election Administration /Federal Election Commission, Washington, 

D.C., 1987, p. 41. 

  

3.2.1 Antecedentes historicos 

Debido a que el voto en el exterior y la forma de llevarlo a la practica se encuentra 

vinculado con el concepto de sufragio en ausencia, es necesario que hagamos un recuento 

historico sobre éste y la forma en que se va relacionando con el voto desde el extranjero. 

Asi pues, se han encontrado indicios de que en algunas colonias britanicas ya existia el voto 

en ausencia. En 1635, Massachusetts fue la primera colonia en que se aprobé una Ley de 

Voto en Ausencia que gatantizaba que se pudiera votar por poder de viva voz (forma en que 

se realizaban las votaciones), para evitar que los individuos dejaran sus pueblos y sus 

tierras. Es decir, el votante solicitaba que otro votara por él en las asambleas. 

  

23 Los derechos del voto para este sector de la poblacién fueron garantizados en 1993 con la Ley de 

Accesibilidad al Voto para los Ancianos y !os Discapacitados. 

274 Susan A. MacManus. Op. Cit , p. 7. 
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En 1652, Nueva Plymouth aprobé una ley que permitia este voto en caso de una 

emergencia por alguna discapacidad. Maryland también adopté el sistema de voto por 

poder. En tanto que Nueva Inglaterra empezé a utilizar el correo para mandar sus votos a la 

corte. Por lo que se considera el precursor del moderno sistema de voto en ausencia.’”> 

3.2.1.1 El voto militar en ausencia 

Después de ja Guerra de Independencia, el voto en ausencia evolucioné 

estrechamente relacionado con el derecho al sufragio de los militares, el cual es concedido 

en un principio desde arriba, de acuerdo al modelo de Turner. El Estado, sin que exista una 

verdadera demanda por conseguirlo, lo otorgé. Después de la Segunda Guerra Mundial esto 

se empata con la protesta de militares pertenecientes a grupos minoritarios, y es cuando se 

puede hablar de una demanda organizada de este sector para lograr ser considerados como 

ciudadanos de primera clase y conseguir la inclusién en la vida politica del pais, en esta 

punto es donde el patrén de construccién de la ciudadania desde abajo se vuelva a 

manifestar. , 

Hacia 1813, Pennsylvania y Nueva Jersey acogieron una ley que le otorgaba la 

posibilidad del voto en ausencia a los miembros de la milicia. No es hasta la Guerra Civil 

en Estados Unidos (1861 — 1865) que el tema del voto de los militares, que se encontraban 

lejos de sus hogares y no podian ejercer su derecho en los lugares acostumbrados, empezé a 

ejercer cierta presién. 

Durante fa Guerra Civil “la mayoria de las unidades militares en esa guerra estaban 

formadas por grupos de hombres de una ciudad, pueblo o villa en particular, por lo que 

cuando se acercaba el periodo electoral, se consideraba que la ausencia de estos hombres de 

su lugar de votacién podria tener un impacto significativo en el resultado de las 

™8 Edward Feigenbaum y James Palmer, Absentee Voting: Issues and Options, The Council of State 

Governments / National Clearinghouse on Election Administration / Federal Election Commission, 

Washington, D, C., 1987, p. 1. 
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elecciones.”””* En este momento histdrico, el voto en ausencia tomé dos formas. Una de 

ellas era el voto en el campo de batalla, en unidades de combate que los estados 

organizaban. Sin embargo, este mecanismo frecuentemente fue declarado inconstitucional 

por las cortes de los Estados ya que se pensaba que con ello se establecian distritos fuera 

del los limites territoriales de cada estado. El segundo mecanismo fue el voto por correo 0 

por poder, a través de los cuales los soldados mandaban con un mensajero, amigo o 

familiar su voto. 

A partir de la ultima década del siglo XIX, la presencia de las fuerzas armadas 

norteamericanas en el exterior empezé a crecer con una clara tendencia expansionista. Una 

fecha significativa es 1898 con la Guerra Hispano-norteamericana y “las subsecuentes 

instalaciones de bases en el Caribe, las Filipinas, la Isla de Guam en el Pacifico y en el 

Canal de Panama, en Centroamérica, marcaron la emergencia de Estados Unidos como una 

potencia mundial con intereses globales. En los afios siguientes la actividad militar 

+277 y el incremento en el nimero de efectivos en el extranjero norteamericana auments... 

cada vez hizo mds importante que de alguna manera se revisara su membresia politica, para 

hacerlos sentir parte de esa democracia que defendian. 

Las primeras grandes movilizaciones norteamericanas tuvieron lugar durante la 

Primera Guerra Mundial y después en la intervencién aliada en Rusia en contra de la 

revolucién Bolchevique. En este contexto, el tema del voto para los militares fuera de su 

distrito electoral volvié a sex retomado, adquiriendo fuerza, ya que un gran niimero de 

personas que eran elegibles para ejercer el sufragio se encontraban fuera de Estados Unidos 

en la “Gran Guerra”. Sin embargo, el Secretario.de la Defensa de aquel entonces no dio 

importancia al tema argumentando que los soldados estaban muy ocupados combatiendo y 

no tenian tiempo para votar. 

Durante el periodo entre guerras varios estados volvieron sobre el debate del voto de 

los militares en el exterior, a pesar de que hubo una rapida desmovilizacién terminado el 

conflicto armado y no se efectuaran grandes desplazamientos de fuerzas armadas, 

276 teary Valentino, “Panoramica General del Caso Estadounidense” en Conferencia Trilateral Canadd - 
Estados Unidos ~ México Sobre el Voto en ef Extranjero, 2 ~ 3 septiembre 1998, Trvounal Electorat det Poder 

Judiciat de la Federacién, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p, 110. 
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solamente se Hevaron a cabo movilizaciones de larga duracién en el Caribe, Filipinas y 
China. El Congreso aprobé en 1942 la Ley Ramsay que exentaba de impuestos electorales 0 
requisitos de empadronamiento a los militares en los estados en el caso de elecciones 
presidenciales y para el Congreso. En la enmienda de 1944, se incluyé la boleta electoral 
federat de guerra y se creé una comisién que se encargaria de la expedicién de dichas 
boletas. A pesar de eso, el uso de la boleta federal de guerra estaba autorizada sélo en 20 
estados, 

Hacia 1946, el Congreso aprobé una ley en la que regresé el control de las 
elecciones a los estados, como respuesta a] incremento-de los temores de la intervencién 

federal en el proceso electoral. Pero a la vez, 

“recomendaba a los estados que al personal militar y a los ciudadanos en organizaciones afiliadas o 
de apoyo a las fuerzas armadas tales como fa Cruz Roja, se les permitiera inscribirse y votar por 
correo durante una guerra. En 1944, aproximadamente un 48% de los ocho millones de hombres en 
las fuerzas armadas solicitaron boletas para votar, en realidad solamente voté el 30%, de los 
empadronados."?” 

Sin embargo, la misma ley introdujo la Federal Post Card Application y continud 
exentando a los militares de los impuestos electorales y el registro personal. La Federal 
Post Card Application ~ FPCA o Solicitud de Tarjeta Postal Federal se utiliza para solicitar 
el registro en el estado o localidad, donde hubieran residido por ultima vez, y las boletas 
para votar en ausencia. : 

Al término de la Segunda Guerra Mundial hubo varios factores que llevaron a la 
rapida movilizacién de personal militar norteamericano al exterior. El incremento de la 
tensién en la relacién entre Estados Unidos y la Unién Soviética, sobre todo en el periodo 

de 1946 - 1950 por el gélpe de estado comunista en Checoslovaquia, la cafda de China en 

manos comunistas, el bloqueo de Berlin, la explosién de la bomba atémica en la URSS, y el 

conflicto de Corea.”” En 1966 David W. Tarr, afirmé que “las fuerzas armadas 
norteamericanas sirven a funciones vitales para la diplomacia americana que no pueden ser 
atendidos por otros medios... llevan al cabo intervenciones cuando los intereses del oeste 

  

7 David W. Tarr, “The Military Abroad” en The Annal of the American Academy of Political and Sociat 
Science, Vol. 368, Filadelfia, noviembre 1966, p. 32, : 

8 Henry Valentino, “Panordmica General del Caso Estadounidense”,...Op. cit, p. 111. 
>? David W. Tarr, Op, Cit,, pp. 33 — 34. 
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estan en peligro; y ayudan a los Estados Unidos con el ejercicio del contro! de algunas ... 

fuentes de conflicto.”78° 

De tal suerte, con la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fria y el amplio 

desplazamiento de tropas al extranjero, Estados Unidos consideré la lealtad de sus 

nacionales como algo fundamental. El permitir que sus militares votaran allende jas 

fronteras los incluia como les correspondia en su calidad de ciudadanos buscando que estos 

no cometieran alguna deslealtad al gozar de todos los derechos que les concedia una 

membresia politica de primera clase. Las cifras de los efectivos emplazados en el exterior 

nos dan una idea de Ja importancia que tenia hacerlos sentir norteamericanos en toda la 

extension de fa palabra. 

Tabla 17, Personal militar norteamericano en el exterior. Porcentajes en paréntesis. 

  

  

Junio 30 ~—- Total de Territorios Otros Paises. Divisi6n . _ Localizacién 

personal EUA. Bases Bases en navalen mar desconocida 
emplazado en el en tierra tierra. y movil.** 
exterior 

1948 * 381,501 67,925 307,551 “No 6,025 
(100) (17.8) (80.6) disponibles (1.5) 

1952 1,159,847 59,685 922,425 137,984 39,753 
(100) (5.1) (79.5) (11.8) (3.4) 

1956 812,829 35,441 664,185 99,999 13,204 
(100) (43) (81.7) (12.3) (1.6) 

1960 697,503 28,139 547,041 115,996 6,327 
(100) (4.0) (78.4) (16.6) (0.9) 

01964 754,942 31,470 $89,553 128,698 5,224 
(100) (4.1) (78.0) (17.0) (0.6) 

1966 953,805 32,425 775,889 132,264 13,227 
(marzo 31) (100)  G.3) (81.3) (81.3) (1.3) 
  

*En el afio de 1948 no se hace una distincién entre los que se encuentran en tierra y en altamar. 
** Incluye a los marines en altamar. 
Fuente: David W Tarr. “The Mititary Abroad”, en The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol 368, Nov, 1966, Filadelfia: Estados Unidos, p. 35 

A esto se sumé la protesta de soldados norteamericanos pertenecientes a grupos 

minoritarios (e i afro — americanos, mexicano — americanos, asidticos — norteamericanos) 

*° Ibidem, p. 34. 
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que acababan de regresar del campo de batalla y exigian que la democracia, por la que 

habian luchado, los reconociera y les permitiera el voto sin restricciones, En este contexto, 

el Presidente Truman mandé fealizar un estudio para analizar las posibilidades y 

necesidades del voto militar, pero fue interrumpido por la Guerra de Corea (1950 ~ 1953). 

Posteriormente, el Presidente Eisenhower convocé al Blue Ribbon Panel para continuar con 

el estudio. El resultado de ello fue la Ley Federal de Asistencia Electoral de 1955 (Federal 

Voting Assistance Act — FVAA). Esta ley fue apoyada tanto por los demécratas como por los 

tepublicanos, segin comenta Henry Valentino, ex director de Programa Federal de 

Asistencia para Votar.”*! En este momento, ya existia una demanda organizada, que se 

empata con la atencién del Estado a la demanda2®* 

En esta ley se “recomendaba que los estados. permitieran inscribirse y votar en 

ausencia a los militares que, de no ser por el servicio militar, serian elegibles para votar en 

persona...””"? También fueron incluidos, los miembros de la marina mercante, “los 

cényuges y dependientes de los militares, asi como los civiles en el exterior al servicio del 

gobierno [incluyendo a diplomaticos] y a aquellos en organizaciones afiliadas con las 

fuerzas armadas.””** Las recomendaciones se hacian especificamente a los estados porque, 

aun en fa actualidad, en Estados Unidos se considera que la direccién del proceso electoral 

es un derecho de los estados, por lo que la Constitucién ha delegado en ellos la autoridad 

para determinar fa manera de celebrar los camicios. 

La Federal Voting Asistance Act introdujo la figura del Comisionado presidencial 

para la administracién de la ley. Eisenhower nombré al Secretario de la Defensa para que 

asumiera tal cargo, Bajo esta ley se cred el Programa de Asistencia Federal para el Voto 

(Federal Voting Asistance Program) y seria administrado del mismo modo por el 

  

281 Comunicacién personal via correo electrénico entre Henry Valentino, ex ~ director del Programa Federal 
de Asistencia para Votar, y la autora, agosto 4, 1999. 
™ Hacia el 30 de junio de 1955, de 2, 930,873 militares que se encontraban en servicio, 927,851 militares se 
localizaban fuera del territorio continental de Estados Unidos distribuidos entre Alaska, el Lejano Oriente 
(291,789), el Pacifico Sudoeste y Central, Europa y el Atlintico Norte (418,356 efectivos), el Caribe y 
América Latina, el Mediterraneo, Africa y el Medio Oriente, Department of Defense. “Deployment of 

Military Personnel By Country. As of 30 June 1955.” En 
http:/Aweb L.whs.osd.mil/mmid/nilitary/history/hst0655.x1s Consultado en mayo 24, 1999. 
*" Henry Valentino, “Panoramica General del Caso Estadounidense”, en Conferencia Trilateral Canadé — 
Estados Unidos — México sobre el Voto en el Extraryero, 2 — 3 septiembre, 1998, Tribunal Electoral de] Poder 
Judicial de la Federacién, IFE, México, 1998,; p, 112. 
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Secretario de la Defensa teniendo como objetivo promover el registro y el voto de los 

militares, pero no organizar las elecciones. 

En los turbulentos afios sesenta debido a la lucha por los derechos civiles 

encabezada por los afro — americanos y otras minorias y después de la aprobacién de la Ley 

sobre Derecho al Voto de 1965, en 1968 se introdujo una enmienda a la Ley Federal de 

Asistencia Electoral de 1955. Esta exigia, ya no recomendaba, “a los estados que se 

permitiera la inscripcién y el voto en ausencia para cargos federales (Presidente, 

Vicepresidente, Senado y Camara de Representantes) para los ciudadanos antes 

mencionados.””** Solamente recomendaba que se permitiera las elecciones a nivel estatal y 

local.28° En esta modificacién también se extiende el voto en ausencia a los dependientes 

de empleados civiles del gobierno y ciudadanos que estuvieran en el extranjero por 

cuestiones de laborales. 

De tal suerte, el tema del voto de los militares desde el extranjero siguié teniendo 

vigencia en el contexto de la guerra de Vietnam (1964 — 1973), tanto por la cantidad de 

efectivos desplazados, como por el hecho de ser uno de los conflictos armados, que goz6 de 

menos legitimidad ante la opinién publica estadounidense. En esta caso, contintio siendo de 

vital importancia hacer sentir parte de la nacién a los que “luchaban democracia”. Hacia 

1966 se desplazaran solamente a Vietnam del Sur 325,000 efectivos, estos formaban parte 

de mds de millén y medio de militares (entre efectivos y dependientes) que estaban 

emplazados a nivel mundial. Para 1968, la cifra de soldados en dicho pais se habia 

incrementado a 600,000. 

Terminado el conflicto en Vietnam, a fines de los setenta y en las décadas de los 

ochenta y noventa, aunque la politica de defensa norteamericana se modificé, continud 

implicando el desplazamiento de efectivos al extranjero (aunque ya no en la magnitud de 

los afios anteriores), También continud el mantenimiento de bases militares fuera del 

territorio estadounidense en paises como Cuba (Guantanamo); asi como la participacién en 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. Por lo que {a posibilidad de 

  

284 Foc. Cut, 
5 Henry Valentino, Op. Cit, p. 112 

145



votar desde el extranjero siguié siendo una legislacién federal importante para el sector 

militar2®? Para 1986, se encontraban apostados 1,250,147 efectivos fuera de Estados 

Unidos continental (territorios y otros paises). Para-concluir este apartado, se presenta el 

siguiente grafico en donde se observa la evolucién del emplazamiento de tropas en el 

extranjero de acuerdo a los afios clave en que fue extendido el suftagio a los militares a 

partir de la década de los cincuenta. 

  

28 En ese allo se encontraban emplazados en el fuera del Estados: Unidos continental (territorios y otros 

paises) un total de 1,374,427 efectivos. Department of Defense, “Deployment of military personnel by 

country. As of 30 September 1968” Consultado en http:/Aweb L.whs.osd.mil/mmid/military/nistory/hst0968.x15 

*®? Carter anuncié el primero de octubre de 1979 Ia creacién de Ja Fuerza de Despliegue Rapido con mitas a 

una posible invasién militar directa en el Tercer Mundo y que tratarla de evitar los errores cometidos en 

Vietnam. Se planeaba utilizar en cualquier zona fuera de la OTAN, no obstante, la atencién se enfocarla en el 

Golfo Pérsico y en el Caribe. Esta forma de intervencién fue utilizada en la isla de Granada en 1983. 

Posteriormente, con Reagan surge el concepto de Guerra de Baja intensidad. Aunque éste implicaba un uso 

limitado de la fuerza o la amenaza de emplearla, y no “el involucramiento pleno de recursos y voluntad que 

caracteriza a las guerras de Estado — nacién o de supervivencia o conquista”, sf contemplaba en algin 

momento respaldo de las fuerzas armadas con apoyo militar, asesoria y entrenamiento a soldados locales. Este 

tipo de politica de defensa se utilizé en Centro y Sudamérica y algunos paises africanos (Nicaragua, Angola, 

Libia, Afganistan, El Salvador Filipinas, Colombia y Pert). Mas adelante, la Guerra del Golfo en 1991, 

implicé un desplazamiento previo de un gran niimero de tropas norteamericanas y de otros paises a esta zona, 

en respuesta a la invasién de Irak a Kuwait y fas resoluciones que Naciones Unidas tomé al respecto. Lilia 

Bermtidez, Guerra de Baja Intensidad, Reagan contra Centroamérica, 2 edicién, Siglo XXI editores, 

México, 1989, p. 82. 
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Grafico 7 

Efectivos emplazados fuera de Estados Unidos continental en afios clave 
para la extension del sufragio en el exterior 
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Fuente: Department of Defense. “Deployment of Military Personne! By Country. As of 30 June 1955.” En 
http://web L.whs.osd.mil/mmid/military/history/hst0655.xls Consultado en mayo 24, 1999; Department of 
Defense, “Deployment of military personnel by country. As of 30 September 1968”en 

http-//web |.whs.osd.mil/mmid/mititary/history/nst0968.xis Consultado en mayo 11 det 2000; Department of 
Defense, “Active duty military personnel stregths by regional area and by country (309 A). September 30, 
1986” en iittp:/Avebl -whs.osd.mil/mmid/milkitary/history/ast0986.pdt Consultado en mayo 24, 1999, 

3.2.4.2 Ciudadanos civiles 

Después de la guerra de independencia norteamericana, el grupo de los militares fue 

el primero que se contemplé para extenderle el derecho al voto en ausencia. En el caso de 

los ciudadanos civiles, también surgieron legislaciones en los estados para permitir que 

estos ultimos votaran. Usualmente, la reglamentacin combinaba la reglamentacion para los 

civiles y militares. Sin embargo, eran leyes muy restrictivas. Hacia 1896, el estado de 

Vermont fue el primero que expidié una ley general sobre voto en ausencia para los civiles, 

a pesar de que era un sistema solamente al interior del estado, se permitid que: 

“cualquier votante legal de cualquier pueblo o' ciudad dei Estado podia votar por gobernador u otro 
candidato a algun puesto piblice o electores calificados en cualquier pueblo o ciudad, y por 
representantes al Congreso por su distrito en cualquier pueblo o ciudad "?"* 

285 Edward Feigenbaum y James Palmer, Op. cit, p. 12. 
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Dakota del Norte fue el primer estado en establecer en 1913 el primer sistema de 

voto en ausencia por correo, lo que permitia que la gente que se encontrara afuera del 

estado pudiera votar. Leyes similares se adoptaron en Michigan, Montana y Wisconsin en 

1915. Para mediados de 1920, la mitad de los Estados de la Union Americana habian 

aprobado legislaciones que regulaban el voto civil en ausencia. No obstante, a partir de la 

década de los veinte, 1a evolucién del voto en ausencia para los civiles se desarrollé de 

forma irregular, dependiendo de las leyes de cada estado, 

No fue sino hasta 1916, que el estado de Virginia adopté la legislacién mas 

innovadora hasta el momento al permitir qué sus civiles temporalmente en ef exterior 

pudieran votar. Avanzado el siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, el grupo de los 

norteamericanos civiles en el exterior se habia incrementado, lo constituian turistas, 

profesores, estudiantes, pensionados, empleados en proyectos de asistencia técnica y 

hombres de negocios. Hacia 1966, dentro de este tiltimo grupo de personas se ubicaban los 

que trabajan en empresas multinacionales, los que laboraban por su cuenta, e incluso, los 

representantes de firmas de comercio. El mayor nimero de civiles en el exterior se 

localizaba en corporaciones industriales internacionales (manufactura, extraccién y 

agricultura) y en organizaciones de servicios (bancos, aseguradoras, aerolineas, compaiiias 

de construccién, firmas contables). Ademas, de los 4,000 funcionarios del servicio exterior. 

Es importante destacar que hacia 1966 algunos estados ya otorgaban el derecho al 

voto a los empleados del gobierno federal y miembros de grupos religiosos y de bienestar 

adjuntos a las fuerzas armadas, incluyendo cényuges y dependientes, Otros estados 

permitian ef voto en ausencia a cualquier ciudadang norteamericano que se encontrara lejos 

de su distrito por negocios. De la misma forma, en varios estados se consentian que un 

ciudadano votara a través de una boleta especial de ausencia, no importando la razon por la 

que se ausentara, Como se pude observar, la legislacién variaba de estado en estado. 

?® Otra de las formas en que Estados Unidos intent6 contener el avance del bloque comunista fue a través de 
fa cooperacién internacional. Segin Mira Wilkins por medio de la cooperacién en los aspectos social y 
econémico, se prevenia “la conquista militar de naciones pacificas y [se desarrollaba] la confianza en si 
mismas y la autosuficiencia de las naciones en desarrolto.” En 1966 habia 100,000 civiles americanos 
colaborando en organizaciones americanas o internacionales. Mira Wilkins. “The Businessman Abroad” en 
The Annals of the American Academy of Political an Social Science, Vol. 368, Filadelfia, noviembre 1966, p. 

98. 
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En 1968, con las modificaciones a la Ley Federal de Asistencia Electoral de 1955 

(Federal Voting Assistance Act — FVAA), se permitié que los civiles que estuvieran en el , 

exterior por razones de trabajo podian utilizar la modalidad de voto en ausencia. Dos aiios 

después, una de las enmiendas de 1970 a la Ley de Derechos del Voto de 1965, significd 

uno de los primeros pasos que el gobierno federal dio para otorgar el derecho de voto en 

_ausencia a todos los civiles, con lo que se pretendia asistir a un estimado de 10,000,000 de 

votantes que habian sido excluidos por no tenet un lugar de residencia fijo, es decir, la 

poblacién que se pretendia cubrir incluia los ciudadanos fuera de su distrito electoral y en el 

exterior. De tal suerte se dictaba que 

“ningin ciudadano norteamericano estaria descalificado para participar en la eleccién de Presidente, ° 
Vicepresidente por no poder cumplir con el requisito de una residencia permanente en el Estado o 
subdivision politica o no estar fisicamente presente en cualquiera de estos iugares, si ya habia 
cumplido con los requisitos de residencia que el Estado marca por ley para que pudiera emitir el voto 
en ausencia en una eleccin.””” 

Ante la presién de una creciente poblacién civil en el exterior y las demandas de 

organizaciones ciudadanas, el Congreso propuso una ley que permitiria el voto en ausencia | 

a nivel federal. El Senador republicano Mack Mathias fue quien introdujo la ley. Uno de 

los argumentos expuestos era el pago de impuestos federales sobre sus ingresos 

independientemente del lugar de residencia. Las acciones a favor de ia extensién de ese 

voto dieron fruto en la Ley de Derechos Electorales de Ciudadanos en el Exterior de 1975 

(Overseas Voting Rights Act of 1975 - OCRAVA). Dicha ley fue aprobada por el Senado 

por wnanimidad y en la Camara Baja con 373 votos a favor y 43 en contra, lo que indica 

que hubo gran apoyo de ambos partidos,”*! 

La ley también fue respaldada por las ramas en el exterior de los partidos demécrata 

y republicano (Democrats y Republicans Abroad) y otras organizaciones no 

gubernamentales como. American Citizens Abroad (ACA), Association of Americans 

Residents Overseas (AARO) y Federation of American Women Citizens Overseas 

(FAWCO). Recordando de nuevo a Turner, se puede decir que la extension del derecho al 

voto fue un proceso mas bien desde abajo, en donde existié una demanda organizada, para 

9 Edward Feigenbaum y James Palmer, Op. Cit., p. 28., 
>! Comunicacién personal via correo electrénico entre Margaret Sims, Funcionaria de la Federal Election 
Commission y \a autora, junio 21, 1999. 
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que este sector de !a poblacién fuera tomado como parte del electorado. El Estado 

respondié, entonces, a esta introduciendo la ley antes mencionada. 

De acuerdo a Henry Valentino,-dicha ley exigia a los estados que “permitieran a 

cualquier ciudadano que hubiera residido en su jurisdiccién antes de trasladarse fuera del 

pais, inscribirse y votar en ausencia en [el estado de origen] en las elecciones para cargos 

federales,””>* para que ahi fueran contablizados los votos. Ademds, la ley mandataba al 

Presidente para nombrar a un comisionado como administrador de la ley. En el mismo caso 

de la Ley Federal de Asistencia Electoral (FVAA), el Secretario de la Defensa fue 

designado Comisionado Presidencial. / 

La importancia de esta ley’ se observa radica que el estado federal, asume la 

obligacién de convertirse en el guardian de los derechos politicos de los ciudadanos civiles 

en el exterior. Si bien es cierto, que en algunos estados ya se permitia que este grupo votara, 

no es hasta 1975 que el voto universal se les extiende a nivel federal. Esta accién se inserta 

en la dindmica que el Estado Norteamericano inicié a partir de la década de los sesenta, 

periodo que Foner denomina la Segunda Reconstrucci6n, al encargarse de vigilar el respeto 

alos derechos civiles, politicos y sociales de su poblacién2” 

Hacia el afio de 1978 la ley fue enmendada con el objetivo de prohibir la imposicion 

de un gravamen a cualquier ciudadano por votar (poll tax) con lo que se reduce una de las 

barreras que dejaba fuera de! proceso electoral a varios ciudadanos. Esta accion legislativa 

respondié al cobro de impuestos por ingresos que se les hacia al momento de solicitar sus 

boletas para votar en ausencia. 

22 Henry Vatentina, “Panoramica General del Caso Estadounidense”...Op. cit, p. 112. 
* Chi, Eric Foner, “From Slavery to Citizenship and the right to vote” en Donald W. Rogers, (ed.), Op.cit. 
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3.2.2 El voto en el exterior en fa actualidad 

3.2.2.1 Ley de Sufragio en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en ei 
Exterior de 1986 

En 1986 la Ley Federal de Asistencia Electoral y la Ley de Derechos Electorales de 

Ciudadanos en el Exterior se unieron en la Ley de Sufragio en Ausencia para Ciudadanas 

Uniformados y en el Exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act — 

UOCVA). Esta ley implicé una actualizacién de las dos leyes anteriores y su fusién en una 

sola “ya que con el paso de los afios las condiciones habjan cambiando y las leyes habian 

sido enmendadas, por lo que provisiones obsoletas y aun contradictorias se habian 

acumulado.”2** 

La propuesta de ley fue introducida por el presidente del Subcomité de la Camara 

para las Elecciones del Comité de la Administracién de la Camara Baja, el demécrata Al 

Swift. En la audiencia (H.R.4393) del Subcomité participaron con su testimonio el Director 

del Programa Federal de Asistencia para Votar (FVAP) y autoridades electorales de los 

estados de Connecticut, Illinois, Texas y Washington, ademas de representantes de la 

Asociacién de Oficiales No Comisionados y la Asociacién Nacional de los Servicios 

Uniformados. 

Esta ley tuvo gran apoyo por parte de los partidos y de sus ramas en el exterior, 

Democrats Abroad’ y Republicans Abroad InternationaP”™®, por lo que fue aprobada por 

  

24 “Absentee Voting Act. P.L.99-410. Uniformed and Overseas Voting Act" en United States Codes. 

Congressional and Administrative News. 99" Congress — Second Session 1986, West Pubhshing Co., St. Paul 

Minnesota, 1987, Vol 4, p.2010. . 

5 La organizacién conocida como Democrats Abroad es ta organizacién oficial del partido demécrata en el 

exterior y estén reconocidos dentro del partido como un comité “estatal”. Es decir, tiene en la Convencion 

Nacional en donde se elige la formula de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia que contienden en 

las elecciones federales generales. La organizacion inicié en 1964 simulténeamente en Londres y Paris. Hacia 

1972, se les concedié el envié de nueve delegados a fa Convencién Nacional, pero sin derecho a votar. En 

1976 les fue concedido el estatus de comité estatal, por lo que ya podian mandar delegados con derecho a 

voto a la Convencién Nacional det partido, finalmente a partir de 1992 pueden organizar una primaria 

mundial. Dentro de los logros de esta organizacién politica se encuentra la lucha para asegurar que a través de 

fa leyes de 1975 y 1986 fuera garantizado ef voto en ausencia; introduccién de la miciativa de la Federal 

Emergency Write — In Ballot, una boleta en blanco para votar, lucha en contra de Ja no pérdida de la 

ciudadania para de los norteamericanos que viven y trabajan en el exterior y ta facil transmision de la misma 

para los hijos de los sorteamericanos en el extranjero; entre otras acciones. [En 
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unanimidad. De la misma forma, también fue apoyada la Federacién Mundial de 

Norteamericanos en el Exterior (World Federation of Americans Abroad) y algunas 

organizaciones més pequefias de ciudadanos norteamericanos que viven allende las 

fronteras de Estados Unidos. 

La ley de 1986 es la consolidacién y actualizacién de {as dos anteriores, la de 1953 

y la de 1975. Por lo que en términos de inclusién de grupos al proceso electoral, las dos 

anteriores son las mas importantes de la evolucién, debido a que en ambas, el gobierno 

federal asume la obligacién de vigilar que los derechos politicos sean respetados. 

Asimismo, en el momento en que cada sector es incorporado al proceso electoral, la 

democracia norteamericana se amplia y se fortalece. Estos rasgos se acentuan en el caso de 

los civiles en el exterior, donde el Estado norteamericano no determina el tiempo en que 

permanecern fuera en el exterior. 

En 1996, el Federal Voting Asistance Program (Programa Federal de Asistencia 

para Votar) respald6 la introduccién de la propuesta de Ley sobre los Derechos de Voto de 

los Ciudadanos en el Exterior (Overseas Citizens Voting Rights Bill of 1996) al 104 

Congreso para enmendar la legislacién de 1986. La propuesta fue aceptada en la Camara de 

los Representantes, pero fue rechazada en el Senado (a pesat de las pesquisas realizadas nos 

se pudieron indagar las razones de esto). Tal propuesta no encontré ningtin respaldo en el 

105 Congreso. Dentra de los puntos que se pretendian enmendar estaban”’: 

  

www.democratsabroad.org/history.asp y www.demcoratsabroad.o1v/achieve.asp Consultado en febrero 27, 

2000), 
6 Republicans International Abroad se define como el programa del Partide Republicano formado en 1978, 
Dentro de su objetivos se encuentra: “promover el registro de los norteamericanos en el exterior para votar en 
ausencia; difundir informacién sobre el Partido Republicano entre 1a comunidad de estadounidenses en et 

extranjero; representar al Partido y sus seguidores en el exterior; y generar interés en el Partido y sus politicas, 
Cuenta con representaciones en mas de 60 paises De acuerdo a la informacién que esta organizacién presenta 
en internet, el Partido Republicano reconoce la importancia del voto en ausencia, porque muchas elecciones 
donde fa competencia es muy cetrada, este voto define al ganador. En Jas elecciones para el Congreso de 
1996, 15 curules fueron otorgados a los Republicanos gracias al voto que emitieron los norteamericanos en et 
exterior. [En www.republicansabroad.org/AboutRA.htm Consultado en junio 30, 1999]. Siguiendo a autores 
como J. Eric Oliver es interesante mencionar que al interior de Estados Unidos, el Partido Republicano han 
movilizado a sus votantes (sobre todo en contiendas donde la votacién es baja, como las locales o fas de 
medio periodo) y se ha beneficiado del voto en ausencia entre fos grupos que los pueden practicar como 
discapacitados 0 ancianos. 
7 joe Smalthoover, Vice-Chair Democrats Abroad, “Voting made easy”, en The Overseas Democrat, 
Invierno 1997, 3 pp. En http//vww.democratsabroad.org/oldnews/w97/voting.asp Consuliado en junio 30, 
1999. 
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- Las fechas limite de aceptacién de boletas para voto en ausencia en estados en donde 

solamente se aceptan para su escrutinio dias antes de los comicios. En la propuesta se 

solicitaba que en estas entidades se aceptara la recepcién de boletas electorales el 

mismo dia de la eleccién, evitando que algunas personas se quedaron fuera del proceso 

electoral. 

- La extensién del uso en todos lo estados de la Boleta Federal de Ausencia Agregable 

Emergency Fedral Write-in Ballot para elecciones federales, primatias y eliminatorias. 

- El establecimiento en todos los estados de un sistema de transmisién electrénice de 

materiales electorales a los votantes en el exterior. 

Actualmente, la Ley de Sufragio en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en 

el Exterior (UOCAVA) permite la participacién de los ciudadanos mayores de 18 afios”** 

en el exterior en las elecciones a nivel local, estatal y federal (Ver Anexo 4). Bajo esta ley 

estan cubiertos: 

- Los miembros de los servicios uniformados (Armada, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y 

Marina) incluidos los cuerpos comisionados del Servicio Publico de Salud, y la 

Administracién Nacional Ocednica y Atmosférica y sus familiares. 

- Empleados civiles federales empleados en el exterior, estos incluyen los que prestan sus 

servicios en las fuerzas armadas 

- Ciudadanos civiles norteamericanos residentes en el exterior. 

Es importante destacar que esta ley en su seccién 106 garantiza el derecho de todos 

los ciudadanos a votar en elecciones federales sin ser sujetos al cobro de impuestos por los 

estados. Sin embargo, no prohibe que los estados cobren impuestos (a excepcién del poll 

298 Fe acuerdo a la Enmienda 14* de 1868 establece que “todas las personas nacidas 0 naturalizadas en los 

Estados Unidos y sometidas a su jursdiccién son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que 

residen” [Marie ~ France Toinet, “La Constitucién de los Estados Unidos de América” en Ell sistema politico 

de los Estados Unidos, Fondo de Cultura Econémica, 1994, p. 495]. De acuerdo a la Ley de Inmigracidn y 

Naturalizacion de Estados Unidos de 1996, segiin los articulos 301 a 307, “son ciudadanos de Estados 

Unidos por nacimiento las personas nacidas en territorio estadounidense 0 bajo la jursidiccién de ese pais 

incluyendo Puerto Rico, Alaska, Hawaii, Islas Virgenes y Guam, asi como lo hiyos de padre o madre 

estadounidense fuera def territorio nacional.”, p 56. [Gonzalez, Gaudalupe; Pellicer, Olga y Székely, Alberto. 

Subcomision internacional, “Anexo H, Actividad y aplicacién extra territorial” en /nforne final que presenta 

la Comisién de Especialistas que estudia las modalidades det voto de los mexicanos residentes en el 

extranjero, Instituto Federal Electoral, México, 12 de noviembre de 1998]. En cuanto a fa doble ciudadania, 

Estados Unidos “no cuenta con disposiciones que obstaculicen en principio ta ciudadania multiple al no 
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tax) si participan en elecciones estatales o locales y mantienen otro tipo de relacién con el 

estado, consecuencia de que cada estado impone sus propias reglas de votacién. Uno de los 

gravdmenes que se cobra es el impuesto sobre la renta (earned income tax), dependiendo 

del monto del sueldo, Esto es a partir de $70,000 y desde el 5 de agosto de 1997 se 

incrementaria gradualmente en 5% a $80,000.7 

En cuanto al sistema de votacién, y debido a que en Estados Unidos esta regido por 

las leyes electorales de cada estado, se ha tenido que uniformar en lo mds posible el proceso 

de votacién en el extranjero, respetando las excepciones en cada estado cuando sea muy 

necesario. Existen dos métodos para votar en ausencia: por correo o en persona por 

adelantado. (Ver Anexo 4), 

La forma de el voto en persona se realiza en una oficina electoral central o en un 

sitio descentralizado durante un periodo previo a la eleccién (voto por adelantado). El voto 

por correo y en persona dias antes de la eleccién son las que tienen un uso extensivo entre 

los militares y los ciudadanos residentes en el exterior. 

Como ejemplo el procedimiento que se siguen en un estado, en el caso de Texas 

existen las formas de votacién, por correo y en persona dias antes de la eleccién. Durante la 

Operacién Joint Endeavor se permitié la transmisidn via fax de materiales electorales. 

Tony J. Sirvello If menciona que, en cooperacién con la NASA, transmitié por primera 

vez en noviembre de 1997, material electoral al Astronauta David Wolf para que votara en 

la Estacién Espacial Mir, David Wolf tiene su registro en el Condado de Harris.° 

  

considerar la residencia como requisite para ejercer el voto ni establecer diferencia entre nacionalidad y 
cludadanta.” /bidem, p. 68. 

299 wPax Victory for Americans Abroad: Citizens Keep More Cash” en The Overseas Democrat, Ototio 1997, 
g, 1, En http:/Ayww.democrtasabroad ora/oldnews/{97/tan,asp Consultado en junio 30, 1999. 

Las elecciones a las que se tiene derecho en Texas son a nivel local, estatal y federal si se es un miembro 
de las fuerzas armadas o familiar cuya ultimo lugar de residencia fue dicho estado; un miembro de la marina 

mercante o familiar; y un ciudadano estadounidense que tenga su domicilio permanente en Texas, pero que 
temporalmente se encuentre viviendo fuera de Estados Unidos, A los residentes permanentes en el exterior 
solamente se Jes permite votar en clecciones federales, a pesar de que en la Ley de 1986 se estipule que los 
ciudadanos pueden votar a todos lo nivetes. Lo anterior, nos demuestra la fuerza del federalismo en Estados 
Unidos. Es destacable que aunque exista una politica nacional de votacién, la ditima palabra !a tienen los 
Estados, quienes deciden de que manera votan los que tiene su registro en ellos. Al contrario, como hemos 
visto en el caso de Canada, aunque las provincias organizan las elecciones a nivel local y provincial, existe 
una ley que regula las elecciones a nivel federal administrada por un organismo llamada Elections Canada. 
Lo que nos demuestra de manera clara las notorias diferencias en la ley y ejercicio electoral de cada uno de 
estos casos, Tony J. Sirvello III “Organizaci6n y logistica en el ambito local”, en Conferencia Trilateral 
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3.2.2.2 Programa Federal de Asistencia para ef Voto (Federal Voting 

Assistance Program - FVAP) 

Una de las formas en que ei Estado Norteamericano instrumenta su politica de- 

inclusion de los ciudadanos en el exterior es el Programa Federal de Asistencia para el Voto 

(FVAP), este tiene a su cargo la administracién de la Uniformed and Overseas Citizens 

Absentee Voting Act (UOCAVA, por sus siglas en inglés) 0 Ley de Sufragio en Ausencia 

para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior, La autoridad maxima que es responsable 

del funcionamiento del Programa es el Comisionado Presidencial: el Secretario de la 

Defensa. Sin embargo, el Director General del Programa asume y desempefia las funciones 

federales del Comisionado. 

Debido a que el sistema electoral norteamericane es descentralizado y cada estado 

instrumenta sus comicios de la forma en que ellos determinan, el Federal Voting Assistance 

Program tiene la misién de proporcionar “informacién y materiales a los ciudadanos que se 

encuentren residiendo en el exterior para asegurat que comprendan cémo participar en el 

proceso democratico..."°°' Es necesario destacar que el programa no administra las 

elecciones a nivel federal. "Todas las elecciones, incluyendo aquellas para los puestos 

federales, son administradas por los estados y territorios. Quienes participan en el programa 

trabajan con estos y con las instancias correspondientes [por ejemplo las autoridades locales 

electotales, local election officials| para asegurar que los ciudadanos voten."702 

Dentro de la politica de promocién del voto, las actividades del Federal Voting 

Asistance Program que destacan son; 

  

Canadé — Estados Unidos — México Sobre el Voto en el Extranjero, 2 ~ 3 septiembre 1998, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federacion, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 128. 

>l Scott Wiedman, "Organizacién y logistica en 1os Estados Unidos en el Ambito federal", en Conferencia 

Trilateral Canadé — Estados Unidos — México Sobre el Voto en el Extranjero, 2 — 3 septiembre 1998, 

Tribunal Electoral det Poder Judicial de la Federacion, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 115. 

® Loe Cit. 
33 Scott Wiedman, Op cu, p. 116 — 124. 
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Monitorear el envio de las boletas por estados para asegurar que haya suficiente tiempo 

para que la boleta Iegue a manos del votante, y este tenga suficiente tiempo de 

regresarla. 

Preparar después de las elecciones federales un reporte al Presidente y al Congreso, el 

cual se basa en una encuesta para determinar la participacién electoral y los problemas 

que se presentaron durante el registro y el proceso de votacién, 

Enviar a los estados ciertas iniciativas para que sean tomadas en consideracién. Una de 

estas es 1a inclusidn en las leyes electorales estatales de algunos puntos de la VOCAVA. 

Otra iniciativa se refiere a la necesidad de que se incluya en Jas legislaciones estatales y - 

de fos territorios una ley que se refiera a los Procedimientos para Registro Tardio 

(empadronamiento fuera de tiempo); actualmente, 23 estados ya la incluyen, 

Realizar un trabajo de coordinacién con el Servicio Postal Norteamericano para que la 

FPCA sea aceptada por todas las maquinas postales para una entrega rapida. 

Proporcionar ef Sistema de Transmisién Electrénica (Electronic Transmission System). 

Este servicio permite que a través del uso del fax, 1a autoridad local electoral pueda 

mandar materiales electorales (forma de registro solicitud de boletas y boletas 

electorales para voto en ausencia) a! votante. Sin embargo, se encuentra sujeto a la 

aceptacién de las leyes estatales. Las fechas limite para enviar el formato de solicitud 

permanecen iguales y dependen de [a legislacién de cada estado. Actualmente, 20 

estados autorizan que todo el proceso sea faxeado (la FCPA, la absentee ballot y la 

boleta con el voto).°% 

Enviar comunicados de prensa sobre el voto a Jas embajadas y a los consulados. 

Publicar un boletin, Voting Information News (VIN), que contiene informacion 

actualizada que es necesaria para los votantes en el exterior. Un ejemplo de eifo lo 

tenemos en el comunicado de prensa #5 de mayo 7 de 1999 en el que se informa de que 

el estado de Louisiana anuncia la Primera Eleccién Primaria Distrital del Congreso el 

5 La transmisién electronica de materiales electorales fue por primera vez adoptada en 1990 durante la 
Operacién Tormenta del Desierto (Operation Dessert Shield) para evitar que el personal niilitar que se 
encontrara en el Golf Pérsico no participara en las elecciones generales. También se ha utilizado en las 
Operaciones Restore Democracy, Restore Hope y ampliamente utilizada en 1996 en la Operacién Joint 
Endevor, 
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29 de mayo de 1999 (1" Congressional District Special Primary Run-off Election).*** 

También publica un Calendario con las elecciones venideras y la Guia de Asistencia 

para el Voto (Voting Assistance Guide, Ver Anexo 5). Estos documentos se pueden 

encontrar en !a pagina de Internet del programa (www.fvap.ncr.gov ). (Ver Anexo 6) 

Proporcionar un servicio de Ombudsman para que. asista a los ciudadanos 

estadounidenses. 

Proporcionar ayuda a través de Centro de Informacién del Voto (Voting Information 

Center). Por medio de este centro, los ciudadanos estadounidenses se pueden comunicar 

con las autoridades electas, Ademds, pueden obtener informacion sobre las proximas 

elecciones y de los candidatos. El centro mantiene un sistema automatizado en donde 

los que llaman pueden escuchar mensajes o conectarse directamente con las oficinas del 

gobernador, senadores, diputados y la oficina central electoral de cada estado. 

Elaborar un panfleto llamado How to do it! Vote Absentee Pamphlet (Vet Anexo 6) en 

el que se presentan las preguntas que frecuentemente se hacen los ciudadanos y sus 

respuestas. 

Trabajar en coordinacién con compafifas norteamericanas trasnacionales para contactar 

a los ciudadanos norteamericanos que no estan afiliados al gobierno. 

Organizar campafias publicitarias para estimular el voto de los estadounidenses en el 

exterior. La ultima campafia fue Get Out to Vore! 

Convocar concursos como el 1999 Voting Slogan Contest (Concurso de Slogans para 

Votar 1999), como una forma de estimular el interés en la participacion electoral de 1a 

comunidad de norteamericanos en el exterior. 

Parte importante de la labor de asistencia ¢ informacion del FVAP es desempafiada 

por los Oficiales de Asistencia al Voto (Voting Assistance Officers). Estos son nombrados 

para cualquier rango en las fuerzas armadas y uno es designado en cada embajada y 

consulado. Su labor es la de proveer informacién veraz sobre los procedimientos de registro 

306 
y votacién’ ’. 

  

305 Comunicacién entre con el FVAP via correo electrénico. “News Release # 5. Louisiana announces 1° 

Congressional District Special Primary Run-off Etection on May 29, 1999”, mayo 7, 1999 
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3.2.2.3 Los estadounidenses, el censo y el voto en el exterior 

La importancia del voto en ausencia ha ido creciendo, La presencia militar 

norteamericana en otros paises, el envejecimiento y la intensa movilidad de la poblacién al 

interior de Estados Unidos, y en menor grado al exterior (aunque acentuada por e! proceso 

de la globalizacién), han impactado en este sentido. A pesar de que en los documentos del 

Current Population Reports no se hace una distincién entre voto en ausencia y en el 

exterior, de acuerdo a Lynne M. Casper y Loretta E. Bass en 1996, 10 % de los votantes 

ejercieron su derecho al sufragio utilizando el método del voto en ausencia: 8 % su derecho 

al sufragio a través de la boleta para voto en ausencia (absentee ballot) y el restante 2 % 

voté en persona en una oficina de eleccién antes del dia de los comicios. En contraste a 

1980, afio en ef que 96 % voté en persona y sdlo el 4 % del electorado utilizé el tipo de 

boleta antes mencionado™”, 

De hecho, la trascendencia del voto en ausencia se ve claramente expresado a nivel 

Jocal, en casos como el que tuvo lugar en Arkansas en las elecciones para un puesto en la 

Corte de Justicia en 1992. Dos votos de ciudadanos en el exterior, un militar y un civil le 

dieron la victoria contundente al Juez Sonny Cox frente al Juez Bobby Aschraft. Las 

boletas en ausencia llegaron a decidir las elecciones estatales para gobernador en el estado 

de California en 1982 y 1990 y las del Senado en Florida en 1988. Seguin afirma Eric 

Oliver, “en muchas elecciones locales donde la participacién es baja, las boletas en 

ausencia se han convertido en una fuente de competencia electoral.” En 1996, 15 curules 

del Congreso fos gané el Partido Republicano gracias al voto en ausencia desde el 

exterior”? De tal suerte, el voto en el exteror tienen una importancia cualitativa y 

cuantitativa. 

  

55 Federal Voting Assistance Program. Op. Cut, p. 22. 
507 Lynne M. Casper and Loretta E. Bass, “Voting and Registration in the Election of November 1996”, 
Current Population Reports, Census Bureau, Departamento de Comercio de Estados Unidos, P20 — 504, julio 
1998, Estados Unidos, p. 3. En www.census.gov/prod/3/98pubs/p20-504 pdf Consultado en mayo 4, 1999. 

%8 J, Eric Oliver, “The Effets of Eligibility Restrictions and Party Activity on Absentee Voting and Overall 
Tumout”, en American Journal of Political Science, Vol. 40, #2, Estados Unidos, mayo 1996, p. 499. 
3° Comunicacién personal via correo electrénico entre Sandra Loridans, Chair of Democrats, Mexico, y la 
autora, febrero 23 del 2000. 
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> Ciudadanos civiles y militares en ef exterior en fa década de los noventa 

De acuerdo al 15° Reporte del Programa Federal de Asistencia para el Voto 

(Federal Voting Assistance Program) la Ley de Sufragio en Ausencia para Ciudadanos 

Uniformados y en el exterior (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act) 

cubria aproximadamente en 1996, a mds de seis millones de ciudadanos norteamericanos 

potenciales votantes en el exterior. Cifra que difiere de las estimaciones del Departamento 

de Estado entre 1993 y 1999 sobre los norteamericanos en el extranjero, y de los datos del 

Departamento de la Defensa que muestran el ntiimero de efectivos emplazados allende las 

fronteras de Estados Unidos. 

En cuanto a los ciudadanos civiles (nacionales), esto se debe principalmente a que 

no existe un censo de los estadounidenses que residen en el extranjero y el registro de las 

oficinas consulares est& incompleto, debido a que no todos los ciudadanos acauden a 

registrarse cuando Megan al pais receptor. De acuerdo a Violeta Vazquez’"°, empleada de la’ 

Oficina del Censo, solamente tienen datos del personal afiliado al gobierno federal y de sus 

familias por estado.*!! 

En mayo de 1993 el Departamento de Estado calculé 2,586,955 ciudadanos civiles 

residiendo en el exterior, divididos en Norteamérica, Europa, Asia, Sudamérica, Oceania y 

Africa. Dentro de los paises donde se encontraban més _ estadounidenses era México, 

Canada, el Reino Unido, Alemania y las Filipinas.” 

Hacia 1998, dentro de la cifra de residentes estadounidenses en el exterior, que 

difieren bastante de lo calculado por el Programa, las estimaciones de la Oficina de. 

Asuntos Consulares del Departamento de Estado indican que se encontraban 3,142,849 

ciudadanos civiles en el extranjero. Solamente en México habitaban 261,177 distribuidos , 

31° Comunicacién personal via correo electronico entre Violeta Vazquez, funcionaria de la Oficina del Censo 
y la autora, junio 3, 1999. 

+4 De acuerdo a esta oficina, para 1990 residian en el exterior 901,880 personas: 874,205 militares y sus 

dependientes y 27,675 empleados civiles en las fuerzas armadas y sus dependientes. Oficina del Censo, 

“Department of Defense Overseas Armed Forces, Civilian Employees y Dependientes por Estado de Origen: 

1990” en Americans Overseas in US Census, p. 65 Comumicacién entre Violeta Vazquez y Erika Gonzalez 

via correo, julio 1999. 

312 Bernt Bratsberg y Dek Terrell, “Where do American live abroad?” en The International Migration Review, 

Nueva York, Otoffo 1996, 
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en la Ciudad de México, Ciudad Juarez, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Hermosillo, 

Matamoros, Mérida, y Nuevo Laredo? 

Para 1999, la cifra de norteamericanos en el exterior se incrementé en 641,844, 

arrojando un total de 3,784,693. En julio de este afio el registro de la Oficina Consular 

estimé un incremento a 1,036,300 estadounidenses residentes en México.?'4 De la misma 

forma se elevé el ntimero de norteamericanos en Canadé, Reino Unido, Alemania, Italia y 

Francia. Este aumento constante de poblacién estadounidense en el extranjero, demuestra la 

importancia de que sus miembros tengan la posibilidad de ejercer su voto desde el lugar en 

donde se encuentren. Al mismo tiempo vuelve cada vez mas necesario que este sector de la 

poblacién sea incluido en el censo decenal, para tener un conocimento certero de la 

cantidad de residentes en el externajero y lograr una represtancién justa en el Congreso. 

Tabla 18. Ciudadanos civiles estadounidenses que residen en el exterior. 

  

  

Residentes en el exterior por pais 1999* 1998* 1993** 

Total 3,784,693 3,142,849 2,586,955 

México 1,036,300 = 261,177 522,274 
Canada 687,700 683,700 335,490 

Reino Unido 224,000 214,000 214,740 
Alemania 210,880 130,458 159,882 

Italia 168,967 144,000 102,830 
Francia 128,750 63,896 32,784 

Filipinas 105,000 105,000 131,400 
  

Fuentes: "Department of State. “Private American Citizens Residing Abroad”, en 
http://travel.state.gov/amcit_numbers.html Consultado en mayo 28, 1999 (lista de abril de 1998) y marzo 1, 
2000 (lista de julio de 1999}, 
** Bernt Bratsberg y Dek Terrell, “Where do American live abroad” en The International Migration Review, 
Nueva York, Otofio 1996 

  

33 Department of ~—- State, “Private. += American —-Citizens_-—-eResiding = Abroad”, —en 
hitp:/trayel state. gov/amcit_numbers.himl Consuttado en mayo 28, 1999. 

"La diferencia entre 1998 y 1999 de 775,123 individuos estadounidense en el caso de México, 
probablemente se debe a que los consulados pudieron hacer una Jabor mas amplia en el registro de sus 
connacionales en México, Paradéjicamente, el Instituto Nacional de Migracién sdlo tiene registrados a 
116,170 estadounidenses con residencia y estancia temporal en México. David Medina Espinosa. Op. cit. 
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En el caso de los militares en el exterior durante la década de los noventa no ha 

disminuido del medio millon. Tomando como base los afios en que se llevaron a cabo 

elecciones presidenciales (1992 y 1996) los datos que proporciona el Departamento de la 

Defensa arrojan lo siguiente. En 1992, se encontraban emplazados fuera de Estados Unidos 

continental (territorios y otros paises) 905,056 efectivos. Mientras que en 1996, esta cifra 

habia disminuido a 629,664 militares. 

Para diciembre de 1998 Estados Unidos contaba con 264,986 efectivos en otros 

paises, sumados a los que se encontraban en los territorios (186,488) daban un total de 

451,474 efectivos emplazados fuera de Estados Unidos continental. Esta cifra se 

complementa con el personal civil que prestaba sus servicios en las fuerzas militares. En - 

esta categoria, hacia 1998 se encontraban en los territorios de Estados Unidos y en otros , 

paises alcanzando el mimero de 41,184 civiles. Asi, el personal civil y militar de los 

servicios uniformados sumaban un total de 693,401 personas.!° 

Si a la cifta anterior de 693,401 personas en el exterior, por parte de las Fuerzas 

Armadas en 1998, se adiciona la estimacién del Departamento de Estado para el mismo 

atio, 3,142,849 individuos norteamericanos en el extranjero, da un total de “3,836,849 

estadounidenses allende las fronteras. Esta cifta. no se acerca a Ja estimada por el 

Programa Federal de Asistencia para Votar (FVAP) de seis millones de votantes potenciales 

en 1996. A pesar de ello si nos proporcionan un parametro que permite afirmar que en la © 

actualidad son mas los ciudadanos civiles en el exterior que los militares. Esto marca una 

diferencia sustancial en comparacién con la época en que se aprobé la Ley de Asistencia 

Federal (Federal Assistance Act) de 1955. Vale la pena reiterar que la inexactitud de las 

ciftas se debe a que la Oficina del Censo no cuenta con registros de cudntos ciudadanos 

norteamericanos viven en el exterior. 

35 Department of Defense, Washington Headquarters. “Active Duty Military Personnel Strengths by Regional 

and by Country (309 A). Directorate for Information, Operations and Reports, Diciembre 31, 1998, en 

http://web1.whs.osd.mil/mmid/M0S/hst1298.pdf Consultado en mayo 24, 1999. 
------ “DoD Direct Hire Civilian Personnel, by Location/Type, According to Defense Component.” 

Directorate for Information, Operations and Reports. Diciembre 31, 1998, en 

hittp.//web 1 .whs.osd.mil/mmid/civilian/m04dec98.pdf Consultado en mayo 24, 1999. 
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> Los ciudadanos civiles norteamcricanos y el Censo: Una nueva lucha politica 

Ante el creciente aumento de ciudadanos en el exterior, muchas organizaciones 

civiles han pugnado por largo tiempo para que sean incluidos en el Censo decenal y con 

ello lograr una efectiva representacién al ser tomados en cuenta en el proceso de 

redistritacién producto del censo de cada diez afios. Por ello, ahora el debate no se cifta en 

si deben votar los ciudadanos en el exterior, eso se resolvié desde 1975, sino lograr una 

representacién justa. En el momento en que esta poblacién no es contada para redistribuir 

los curules, se les est4 excluyendo de un proceso electoral, como se hizo con Jas minorias a 

través de mecanismos como el malapportionment (distribucién desigual entre el numero de 

electores correspondiente a cada representante por distrito). Esta nueva pugna politica, 

confirma de nueva cuenta la tesis de Bryan Turner, en la que postula que Ja construccién de 

la ciudadania, la extension de los derechos en Estados Unidos y la inclusién en la toma de 

decisiones es es producto de demandas organizadas, y luchas por conseguir que sean 

atendidas, 

La propuesta de ser incluidos en el censo del 2000 fue presentada por la 

organizacién llamada American Citizens Abroad en 1993. El director asociado de la 

anterior, Warren Furth, destacé el hecho que en el censo de 1990, los miembros de las 

Fuerzas Armadas, empleados civiles federales y sus dependientes si fueron incorporados a 

tal proceso, mientras que !os civiles no. 

E! 26 de febrero de 1996, en el Comité de Reforma del Gobierno y de Supervision 

de la Camara de los Representantes (House Committee on Government Reform and 

Oversight) se presentaron dos testimonios que apoyaban la inclusién de los ciudadanos 

civiles en el exterior en el censo del 2000. Uno de esos fue ef Representante Tom Petri, 

quien afirmaba que “en esta era de Jas comunicaciones globales...existen varios millones 

que viven mas alla de las fronteras que son ciudadanos de este pais [Estados Unidos] y que 

debe disfrutar de todos los derechos que confiere la ciudadania norteamericana, uno de 

ellos es ser contados en el censo.”?"* Por su parte, el Representante Burce K. Chapman, 

316 Gloria Otto, “Summery of ACA’s Position on the Census Issue”, American Citizens Abroad, abril 1997, 

En http://www.aca.ch/ottocens.htm , consultado en febrero 27, 2000. 
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hace referencia a la importancia de que sean considerados en el censo, para que su 

presencia se refleje en acciones como Ia distribucién de los asientos en el Congreso. 

American Citizens Abroad propuso que para el censo del 2000, se incluyeran a 

aquellos ciudadanos civiles que obtuvieran las formas de registro de votacién y boleta para 

voto en ausencia a través de la Solicitud de la Solicitud de Tarjeta Postal Fedeal (Federal , 

Post Card Registration and Absentee Ballot Request, FPCA). Desafortunadamente, no , 

hubo mayores avances desde diciembre de 1996. En 1997 Gloria Otto, miembra de 

American Citizens Abroad, afirmé que “si el gobierno [estatal] es capaz de imponer 

gravamenes a los estadounidenses en el exterior, éste debe ser capaz de contarlos.” Otto 

retoma el dnimo de aquella frase: “no taxation without representation” >" 

En abril de 1999, la organizacién civil American Citizens Abroad, \anz6 un 

documento por internet que conjuga los ocho mitos y realidades sobre la inclusién de los 

ciudadanos civiles en el extranjero en el censo. A continuacién se muestra de forma 

esquematica estos argumentos, que en algunas ocasiones fueron esgrimidos por la Oficina . 

del Censo. 

Figura 3. Argumentos en contra y a favor del Censo de los estadounidenses en el 

exterior : 

  

  

ARGUMENTOS EN CONTRA ARGUMENTOS A FAVOR 
Es dificil localizar a los Argumento que el documento desmiente al mencionar que las 
estadounidenses en el exterior, Embajadas y Consulados cuentan con registro, ademas de mencionar 

que los norteamericanos en el extranjero también pueden ser 
localizados a través de las cAmaras de comercio en ef extranjeto, 
compaiiias norteamericanas trasnacionales y comunidades de 
estadounidenses, 

El costo de incluirlos es elevado. Los American Citizens Abroad respondieron proponiendo dos 
métodos para censar a la poblacién norteamericana en el exterior. Uno 
de esos métodos es efuso de Internet para que los estadounidenses en 
e] exterior proporcionaran la informacién a la Oficina def Censo Para 
evitar fraude propusieron que se solicitara el nimero del Seguro 
Social o el de! pasaporte. La otra via es a través del disefio de una 
Tarjeta de Censo para ciudadanos en el Extranjero (Overseas Citizen 
Census Card, OCCC), basada en un cuestionario estandar que estarfa 

disponible en Consulados y Embajadas, grupos organizados de 
norteamericanos y otros canales. 

  

  

Solamente deben de ser incluidos si} A lo que los norteamericanos en el exterior contestaron que jamas ha 
hay una 100% de participacion. existido ese nivel de participacién al interior de la Unién Americana.   
  

  

7 Loe Cut. 
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La idtima vez que fueron includos en 
el censo de 1970 se presentaron 
muchas limitaciones cuando tuvo que 

haber una revision voluntaria 
(voluntary compliance) del registro. 

Los estadounidenscs en el exterior expficaron en ef documento que 
esto se debid a que en esa época era dificil llevar al cabo este 
procedimiento porque se encontraban en guerra en Vietnam. Pero 
ahora, la mayoria tiene acceso a Internet, fax o correo electrénico, 

  

Los datos obtenido del censo del 
2000 alterardn la distruacién para 
tas elecciones del 2000. 

Ese es precisamente el objetivo. Segin explican los norteamericanos 
en el exterior, si los ciudadanos en el] extranjero votan y pagan 

impuestos en el distrito donde tuvieron su ultimo lugar de residencia, 

zacaso no deberfan de tener una representacién igualitaria? 

  

La confidencialidad se puede 
comprometer y no habria manera de 
prevenir el fraude, 

La organizacién de norteamericanos en ej exterior propuso que 
trabajando con las Embajadas y Consulados norteamericanos esta 
confidencialidad podria ser asegurada. Por eyemplo, todas Jas Tarjetas 
de Censo podrian ser deyueltas al gobierno en sobre cerrado. 
  

Cualquier procedimiento de 
verificacién tomaria tiempo y seria 
costoso. 

Los Americans Citizens Abroad opinaron que las Embajadas y 
Consulados podrian tlevar al cabo esta labor. 

  

La Oficina del Censo no cuenta con 
presupuesto ni el tiempo para disefiar 
ef sistema para incluir alos 
norteamericano en el Censo det 
2000.     Los American Citizens Abroad contestaron reiterando su propuesta 

del uso de la Tarjeta de Censo para ciudadanos en el Extranjero 
(Overseas Citizen Census Card, OCCC), Este grupo planted la 
posibilidad de que organizaciones voluntarias de estadounidenses 
podrian ayudar a las Embajadas y Consulados a la distribucion y 
recoleccién de esta tarjeta. 
  

Fuente: American Citizens Abroad “Myths and Facts. Including Americans abroad in Census 2000 — an 
analisys of eight common myths”, abril 1999, en http://www.aca.ch/mythfac.htm consultado en febrero 27, 

2000. 

Posteriormente, se formé una coalicién ad hoe llamada Census 2000 Coalition que 

  
ha insistido en la necesidad de contar a los norteamericanos en el exterior. El 9 de junio de 

1999 se llev6 a cabo una audiencia con el sub-Comité del Comité de la Camara Baja sobre 

Reforma del Gobierno y Supervision para que se aprobara el censo de los ciudadanos en el 

exterior el 1° de abril del 2000. 

En esta audiencia testificd el presidente de los Demécratas en el Exterior 

(Democrats Abroad) y miembro del Comité Demécrata Nacional, Joseph Smalthoover. En 

su presentacién mencioné que todos sus corelgionarios recientemente habian adoptado una 

resolucién en la que se pedia al Congreso destinara recursos para incluirlos en el Censo del 

2000. La primera razén que dio para ello, es debido a un sentimiento de pertenencia a la 

nacién norteamericana, Asimismo, mencioné usando las palabras del Vicepresidente Al 

Gore, que “todo norteamericano cuenta” (every single American counts), Afirmdé también 

que los ciudadanos en e! exterior son valiosos porque promueven las politicas ¢ ideales 
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democraticos, (la libertad individual, la libre empresa, el American Way of Life) y las 

exportaciones norteamericanas.*"* 

Ademés aludié que el pago de impuestos a nivel local y el voto en elecciones 

federales, exigen que sean tratados como cualquier ciudadano y tener una representacién* 

igualitaria en el Congreso. Precisamente, el tema de la representacién fue el argumento 

central de su disertacién. Lograr que ésta sea adecuada en el Congreso, dependiendo de la 

poblacién de cada estado, es el propdsito principal del censo. No aclaré si lo que se 

pretende es crear un distrito en el exterior?!”, 

Por tanto, si los ciudadanos en el exterior tienen Ja posibilidad de votar, también 

deben de ser incluidos en el censo para que de esta manera “puedan tener una , 

representacién equitativa entre los estados.”>° A su vez Smallhoover cuestiona que en el 

censo de 1990-los “componentes en el exterior’ tomados en cuenta fueron solamente los 

militares, los empleados federales y sus dependientes. De esta forma se pregunta “si los 

ciudadanos que laboran para.el sector privado no tienen el mismo valor que los empleados 

en el gobierno.”*”! 

La Oficina del Censo esta consciente del incremento de la poblacion de ciudadanos 

en el exterior ante el proceso de la globalizacién de la economia norteamericana. Sin 

embargo, argumenta que el conteo de todos ellos merece un estudio a profundidad, en el 

que se considere la inclusién de los ciudadanos en el exterior en relacién a su intencién de 

regresar a Estados Unidos, como Canada lo requiere para el registro. En el caso de los 

militares y de los prisioneros afuera de su estado natal, se requeriria de la revision de el 

concepto de “residencia ordinaria”, ya que ambos grupos son enumerados en donde se 

encuentran ya sea encarcelados 0 apostados, respectivamente, 

38 Joseph Smallhoover, Vice ~ Chair Democrats Abroad, “Voting made easy”, en The Overseas Democrat, 
Invierno 1997, p.2, en http://www.democratsabroad.ors/oldnews/w97/voting.asp Conulstao en junio 30, 1999 

° En términos reales no sé podrian crear un distrito en el exterior, porque constitucionalmente, los 
candidatos, ya sea para presidente, representante o senador a nivel federal tiene que haber residido en 
territorio norteamericano. En este sentido, el criterio de residencia, sigue siendo un obstaculo para ser votado. 

Por ejemplo, un candidato a ta presidencia tiene que haber vivido los ultimos catorce afios en Estados Unidos. 
En tanto, los representantes en la Camara Baja tienen que cumplir con un requisito de residencia anterior de 
siete afios, y los senadores de nueve, en el Estado donde se estan postutando. 

om Joseph Smaithoover, Vice — Chair Democrats Abroad, Op eit., p 3. 
Loe. cit. 
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De esta manera, Kenneth Prewitt’, Director de la Oficina del Censo, asegura que si 

el Congreso decidiera aprobar la inclusién de los civiles en el exterior, se presentarfan dos 

problemas: el financiamiento para la operacién y !a falta de tiempo para realizar un estudio 

que arrojara resultados fidedignos. Estos problemas se reflejan en cuatro preocupaciones 

fundamentales de la Oficina acerca del censo de los ciudadanos que residen en el exterior, y 

que reflejan-los mitos antes expuestos, son: 

- La falta de capacidad para lograr resultados con apego a la realidad, es decir, no se 

podria tlegar a contabilizar el total de la poblacion en el exterior. Una de las razones es 

que las Embajadas y Consulados no tienen listas actualizadas, por lo que la 

enumeracién tendria que ser voluntaria, consecuentemente, el resultado no arrojaria la 

cifta real, ya sea por falta de informacién o por falta de voluntad de los individuos. 

- Esto se relaciona con la falta de validez y control que e! proceso tendria en estas 

circunstancias, por lo que seria imposible verificar los resultados. 

- La necesidad de la implementacién de un complejo mecanismo de conteo, hace que el 

tiempo sea insuficiente, y por ende, el principal obstaculo. 

- El costo seria alto y los datos que arrojara no serian confiables. 

Al respecto, los Republicanos, con la mayoria en el Congreso, introdujeron 

solamente una resolucién (non-binding resolution) en la que no se comprometen de] todo, 

para que se lleve al cabo el Censo de los estadounidenses en el exterior, demostrando con 

ello una posicién ambivalente al respecto. 

E] 8 de octubre de 1999, el Senador Rockefeller, del Partido Demédcrata, introdujo al 

Senado una propuesta de ley (S. 1715) que pretende que se ponga practica un censo 

especial de los estadounidenses en el exterior en abril 1 del 2003 y que esta poblacidn sea 

incluida en todos los censos posteriores a partir del 2010, Una propuesta con las mismas 

ideas fue presentada por la Rep. Carolyn Maloney, también del Partido Demécrata, en la 

Camara de los Representates (H.R. 3649) ef 14 de febrero del 2000. En ambos escritos se 

reconoce la importancia del censo en términos de lograr una representacién justa en el 

Congreso. 

322 Kenneth Prewitt, Director de la Oficina del Censo, “Counting Americans Abroad in Census 2000”, /ssves, 
junio 9, 1999, en http://www. democratsabroad org/issues/censprew.asp , pp. | — 8. Consultado en junio 30, 
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> Los estadounidenses y ¢l voto en ef exterior 

Las dos pequefias secciones que anteceden a ésta proveen el marco en el cual es 

pertinente hablar de la participacién a través del voto de los estadounidenses en el exterior. 

Los datos que se presentaran son el resultado de un estudio que hace el Programa Federal 

de Asistencia para Votar (Federal Voting Asssitance Program), a través de encuestas 

después de cada eleccién federal, estos son los wnicos datos a nivel global con los que 

cuenta el Programa. En este caso se tomaran los resultados que se obtuvieron después de las 

elecciones presidenciales de 1992 y 1996. No se incluyen los de la eleccién al Congreso en . 

1994, ya que, el informe consultado no reporta cifras detalladas previas de la eleccién de 

1990 que ayuden a establecer una comparacion entre una y otra. De los cinco grupos que 

fueron encuestados individualmente, interesa al presenta trabajo los miembros de las 

Fuerzas Armadas en Estados Unidos y en el exterior, empleados federales civiles y 

ciudadanos civiles en el exterior. 

De acuerdo al 15° Reporte del Programa Federal de Asistencia para el voto,.la Ley 

de Sufragio en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el exterior, (Uniformed and 

Overseas Citizens Absentee Voting Act) cubrid en 1996 a seis millones de potenciales 

electores en el exterior. No obstante, no se presenta ninguna cifra total de los votos 

emitidos por esta poblacién. Solamente, se habla de los porcentajes de participacién de los 

grupos antes mencionados. A pesar de lo cual, estos datos permiten observar a grosso modo 

el comportamiento electoral de estos sectores. 

En el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, su participacién total 

representé el 64% de los votos emitidos en ausencia, comparado con el 49% de la 

participacién a nivel nacional. No obstante en contraste con la votacién de 1992 en la que 

alcanz6 el 67%, se registra un decrecimiento del 3%. Este porcentaje incluye el voto en 

ausencia por boleta,-en persona y los votos que intentaron ser depositados. A pesar de esta 

reduccion, el indice contintia siendo mas elevado frente a la participacion a nivel nacional. 

Seguin el 15° Reporte de la Programa de Asistencia para Votar (Federal Voting Assistance 

Program), el voto de los militares ha tenido esa tendencia en elecciones presidenciales 
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desde 1984. Los factores que han influido en cllo son el apoyo de las mismas fuerzas 

armadas para que sus miembros emitan su vote, aunado al énfasis en e! mencionado 

programa. Ademés, de los avances por estado que se han dado a partir de 1986, para 

simplificar la forma de votacién. 

Los empleados civiles federales en el exterior participaron en un 68% en 1996, 

comparado con una participacién del 79% en 1992. Se observa de esta forma que también 

se registrS un decrecimiento de casi 10 puntos, pero atin asi, la participacién es mas 

elevada, al igual que los militares, con respecto al indice nacional. Las cifras que si estan 

por debajo del indicador nacional (55% en 1992 y 49% en 1996) son las de los ciudadanos 

civiles en el exterior quienes registraron una participacién del 31% en 1992 y de 37% en 

1996, Este fue el dnico grupo de los tres que experimenté un crecimiento de una eleccién a 

otra. En el Grafico 8 se puede visualizar la participacién total de los tres grupos en 1992 y 

1996, 

GrAfico 8 

Porcentaje de votacién total en ausencia en elecciones 
presidenciales - 1992 y 1996 

    

    or es ; 
Miembros de Empleados Ciudadanos 

las Fuerzas federales  civiles en el 
Armadas civiles exterior 

996 m1992 

Fuente: Federal Voting Assistance Program, 5" Report, Department of Defense, Washington, D.C., 
diciembre 1997, p. 10. 

  

Los porcentajes que se muestran coinciden con la tendencia de la votaci6n total de 

los tres grupos fuera de su distrito electoral. En el caso de los miembros de las Fuerzas 
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Armadas y de los empleados federales civiles, de 1992 a 1996 su votacién a través de este 

medio disminuyé, mientras que la de los civiles en el exterior se incrementd en tres puntos. 

Grafico 9 

Porcentajye de votacion en ausencia por correo en efecciones 

presidenciates,1992 y 1996 

Ciudadanos cwiles en el @ 
exterior 

Empleados Federales 

Siviles 
Miembros de las Fuerzas 

Armadas 

  

0 20 40 60 80 

[eo1996 m1 982 | 

Fuente: Federal Voting Assistance Program, 15" Report, Department of Defense, Washington, D.C., 

Diciembre 1997, p. 10. 

Es interesante destacar que en los Graficos 8 y 9 los empleados federales civiles son ' 

los que presentan mayores indices de votacién, les siguen los militares y al final los 

ciudadanos civiles. Esto se pude relacionar con las razones por las que no votaron algunos 

individuos pertenecientes a estos grupos. En el caso de los civiles, un 22% manifesté en la 

encuesta que no voté porque no sabia cémo conseguir una boleta para votar en ausencia. La 

segunda razén que estos argumentaron fue que el proceso es muy complejo, por lo que éste 

en si mismo los desanimé. 

En cuanto a los empleados civiles federales en el exterior, el 17% respondié que la 

boleta nunca Hegd, que se suma al 5% a quien le legs tarde a su domicilio, haciendo un 

total de 22%. Un 16 % manifesté, al igual que los civiles no empleados en el gobierno, que 

la complejidad del proceso los descalificd. Mientras tanto, el 26% de los militares declard 

que no tuvieron a tiempo la boleta para emitir su voto. Asimismo, el no tener una candidato 

de su predileccién también los [levé a no votar. Este argumento fue esgrimido por el 14% 

“de los encuestados. Los datos confirman uno de los rasgos centrales de Ja cultura politica 

norteamericana donde el voto se reconoce como un mecanismo fundamental, en los tres 
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grupos menos del 5% contesté que no emitieron su voto porque pensaban que éste no tenia 

ningin valor, y menos del 2% respondid no tener conocimiento de las elecciones, lo que 

confirma lo expuesto en el capitulo uno, en donde se sefialé la importancia del voto para la 

sociedad norteamericana. 

Sobre los métodos utilizados para votar, la solicitud de boleta y registro, Federal 

Post Card Application, continua siendo la via primordial para solicitar el registro y el envio 

de la boleta. El 74% de los miembros de las Fuerzas Armadas adquirieron la FPCA por 

medio de estas, y el 19% a través del Programa de Asistencia para Votar (Federal Voting 

Assistance Program). Asimismo, el 59% de los empleados civiles federales hicieron la 

solicitud de registro y boleta para votar con la ayuda de la FPCA. De ese porcentaje, el 39% 

abtuvo la solicitud a través las Fuerzas Armadas, el 31% en Embajadas o Consulados 

norteamericanos y el 15% por medio del Programa. Finalmente, los ciudadanos civiles en el 

exterior, el 61% de ellos solicité una boleta de votacién a través de la FCPA. Porcentaje del 

cual el 87% la consiguieron en Embajadas y Consulados estadounidenses, el 3% en el 

FVAP y el 2% a través de canales militares. 

La transmisién electrénica, instaurada en 1990, durante la Operacion Escudo en el 

Desierto (Operation Desert Shield), continéa funcionando. En Ja eleccién presidencial de 

1996, los porcentajes de uso entre los tres grupos se indican en la siguiente tabla. Como se 

puede destacar, este método es bastante socorrido, ya que de acuerdo a lo que declararon 

los tres grupos encuestados sefialaron que es facil de utilizar. 

170



  

Tabla 19. Uso det Servicio de Transmisién Electrénico det Programa Federal de 
Asistencia para Votar (FVAP) en 1996. 

  

Recepcién o Recepcién o Recepcién o 
transmisién de la transmisién de ta transmisién de fa 
solicitud 0 registro _ boleta de votacién boleta federal en 

  

(FVAP) blanco para votar 
(FWAB) 

Miembros de las 44% 23% ™% 
Fuerzas Armadas 

Empleados Civiles 38% 23% 15% 
Federales 

Ciudadanos civiles 47% 14% 3% 
en el exterior 
Fuente: Federal Voting Assistance Program, 15" | Report, Department of Defense, Washington, D.C., 
Diciembre 1997, p. 21 

Los datos antes expuestos permiten precisar los siguiente. En primer lugar, a pesar 

de que los resultados provienen de una encuesta y no de las cifras de votacién reales en los 

comicios de 1992 y 1996, los datos mostrados permiten confirmar la importancia de que la 

poblacién norteamericana (ya sea militar o civil) en el exterior otorga al hecho de que 

pueda votar desde donde se encuentre. Al igual que en Canada, el peso de estos votos 

tiende a ser cualitativo mas que cuantitativo a nivel federal, confirmando su calidad de 

democracias consolidadas, 

En segundo lugar, en términos de los tres sectores que se analizan, aunque la 

poblacién civil tiene el porcentaje mas bajo de participacién, ésta aumenté de 1992 a 1996, 

mientras que la de los otros dos sectores (miembros de las Fuerzas Armadas y empleados 

federales civiles) disminuyo sin descender de la media nacional. La diferencia de la 

participacién entre los miembros de las Fuerzas Armadas, los empleados federales civiles y 

los ciudadanos civiles en el exterior, se puede deber a que los primeros dos grupos se 

encuentran en mayor contacto con fuentes en donde pueden adquirir informacién sobre el 

procedimiento a seguir. En cambio, en el caso de los ciudadanos civiles resulta més dificil 

que tomen conocimiento de ello, ya que est4 completamente en sus manos acudir a los 

lugares indicados (embajadas, consulados y organizaciones no gubernamentales de 

norteamericanos en el exterior) para informarse. A ello se suman los problemas de tipo 
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técnico relacionadas con el envio y recepcién de las boletas tanto de registro como de 

votacién. 

No obstante, es significativo el incremento de la votacion de! sector de los civiles en 

el exterior, sobre todo en un contexto en el que su movilidad al extranjero ha aumentado. 

Actualmente, existen mds ciudadanos civiles en el exterior que militares emplazados. Hacia 

1998, los miembros de las Fuerzas Armadas y fos empleados federales civiles ciudadanos 

sumaban 693,401 personas, mientras que los ciudadanos civiles norteamericanos eran 

3,142,849 individuos. Ello también lleva a constatar la importancia de que sean incluidos 

en el censo y obtengan una representacién adecuada, y que promueva mas la oportunidad 

que tienen de votar. , 

Finalmente, sin duda el voto en el exterior de los ciudadanos civiles, al igual que en 

Canada, constituye un paso mas en la extensién de los derechos politicos en ambos paises. 

Asimismo, es un ejemplo de la transformacién de la nocién clasica de membresia politica, 

Ja cual solamente era posible dentro del territorio nacional. El voto en el exterior al eliminar 

el requisito de residencia, introduce una modificacién al concepto tradicional de 

ciudadania, en donde se vuelve a demostrar que esta es una categoria histérica. Al mismo 

tiempo, el vote en el extranjero fortalece Ja democracia ampliando la posibilidad de 

participar en ella a sectores antes excluidos. 
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CONCLUSIONES 

El tema rector de esta investigacién gird en torno a la extensidn de los derechos 

politicos en Canada y Estados Unidos, en donde concluimos que el voto en el exterior es 

una de fas efapas mds avanzadas en el complejo proceso de ampliacién de los derechos 

politicos en ambos paises. Llegamos a esto al corroborar de forma general que al eliminar 

el criterio de residencia para su ejercicio, el voto desde el extranjero se convierte en un 

ejemplo de la transformacion del concepto cldsico de la ciudadania circunscrita a la nocién 

de Estado nacional, en un contexto determinado por un proceso globalizador en el que las 

fronteras de los estados nacionales se han vuelto mds porosas a flujos econémicos, pero 

también poblacionales. 

Esta amplia afirmacién no puede ser entendida sin otras mas especificas que 

corresponden a cada uno de los capitulos que constituyen el presente trabajo y que nos 

permitieron demostrar la necesidad de abordar ei tema del voto; la complejidad de los 

procesos de extensién de los derechos politicos en Canada y Estados Unidos; la manera en 

que ello se ve reflejado en fa concesidn del voto en el exterior; y la forma que se ha logrado 

instrumentar este derecho. A partir del ultimo punto, proporcionamos algunas opciones de 

solucién a la falta de implementacién del derecho a votar desde el extranjero en otros 

paises, como Io es en el caso de México. 

En el primer capitulo discutimos la razén de la importancia de hablar del voto en la 

sociedades canadiense y norteamericana. De tal suerte, encontramos que a pesar de las 

diferencias en términos de ideologias que moldean la cultura politica de ambos paises, y las 

variaciones en las actitudes politicas de sus ciudadanos frente al voto, ambas sociedades, 

estén determinadas por los principios democratico — liberales como la soberania popular y 

el gobierno representative de mayorias, lo que hace pertinente centrar nuestra atencidn en el 

voto como una forma de participacién politica. 

En el Capitulo I expusimos una propuesta teérica a partir de la cual se entiende la 

ciudadania como una categoria histérica que no evoluciona de forma unidimensional. El 

modelo de Bryan Turner fue la guia tedrica central por darnos luz al explicar que la _ 
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ciudadania pude evolucionar “desde arriba”, a partir del Estado, 0 “desde abajo”, a partir 

de una demanda organizada de grupos excluidos. 

Con lo anterior expuesto en cl Capitulo II, pudimos demostrar que en Canada y 

Estados Unidos fue un proceso complejo el transito de la concepcién del voto como un 

privilegio a un derecho, que tomé por lo menos 200 afios. Ambos casos, parten de una 

misma ttadicién — el derecho consuetudinario britdnico -, pero la evolucién de la 

ampliacién de los derechos politicos en estos seguira tendencias diferentes que pudimos 

comparar cabalmente, 

Asi, en el Capitulo IT se demostré que la extensién de los derechos politicos en 

Canada es un proceso marcado por una ampliacién desde arriba, y que la iniciativa de 

incluir a ciertos sectores de la poblacién, partid en la mayoria de las ocasiones desde el 

Estado o en su defecto la discusién sobre el tema se dio al interior del Parlamento y no en 

las calles. Ejemplo de ello son los intentos que se dieron para lograr e] contro! federal del 

voto entre 1867 y 1920, la incorporacién de los pueblos indigenas a la comunidad politica; 

la extensién del derecho al voto a la minorias con la Ley de Derechos de 1960, y la misma 

Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1982. Esta tendencia sélo se ve matizada 

por la lucha de las mujeres para conseguir el voto a principios del siglo XX. 

En tanto, en Estados Unidos, la historia de los derechos politicos es de exclusién y 

marginalidad, pero a Ja vez de lucha por conseguir su otrogamiento. Esto demuestra que la 

dindmica de extension de la ciudadania es “desde abajo”, en la que los individuos son 

agentes politicos que se organizan para demandar su inclusién en el proceso electoral, para 

elegir a sus representantes. 

Dicha historia se ve marcada por momentos como la Guerra Civil y las conquistas 

que de ella se derivaron como Jas Enmiendas 13°, que pone fin a la esclavitud; 14°, que 

define e! status de ciudadano/nacional; y 15", que garantiza “el voto a los ciudadanos sin 

importar raza, credo o condicién previa de servidumbre.” Otro momento de la lucha fo 

representan las décadas de los cincuenta y sesenta en las que se desencadens una pugna por 

conseguir una ciudadania de primera clase en donde se respetaran los derechos civiles y 

politicos frente al sistema de exclusién que implicaron las Leyes Jim Craw. A partir de ello, 

se afirma que esta pugna por el respeto a los derechos politicos fue determinante en la 
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consolidacién de la democracia al incluir a grupos desincorporados en el proceso de 

eleccién de representantes a cargo de los cuales estard la toma de decisiones, base del ' 

principio de soberania popular y gobierno de las mayor/as. 

La exposicién de ambos procesos allana el terreno para comprender las similitudes , 

y diferencias sobre el voto en el exterior, tema que se abordan en el Capitulo III. Por un 

lado, la gran similitud entre los dos casos se refiere a los grupos a los cuales les fue 

concediendo el voto desde el extranjero, El primer grupo que se incluyé fue el de los 

miembros de las Fuerzas Armadas apostadas fuera del territorio nacional 0 ausentes de su 

distrito electoral; el segundo grupo al que se fe permitié votar allende las fronteras fue al 

personal diplomatico; y en los ultimos 25 afios del siglo XX, se extendid el voto a los 

ciudadanos civiles. 

La gran divergencia radica en el ritmo de concesién del voto en el extranjero. En 

ello influyeron dos factores. El primero la existencia de una tradicién del voto en ausencia, 

que en Estados Unidos es mas afieja que en Canada, E] segundo factor, relacionado ademas 

con lo expuesto en el Capitulo II, lo constituyen las tendencias segtin el modelo de Turner, 

que determinan la inclusién 0 no de los grupos mencionados. En el caso de los militares, 

en Canada y Estados Unidos la concesién parte desde el Estado, aunque en Estados Unidos 

esto se empata con un proceso desde abajo a partir de la demanda de los militares de 

minorias raciales durante la década de los cincuenta. 

En el caso del sector de la poblacién civil, en Canada el desarrollo viene desde el 

Estado, presentandose una demanda marginal no organizada. Mientras que en Estados 

Unidos, y siguiendo con la tradicién de lucha de por lo derechos politicos, el proceso es 

desde abajo, la demanda estuvo apoyada por diversas organizaciones como los Democrats 

y Republicans Abroad, entre otros. En esta tonica, hoy en dia existe una pelea por parte de 

las organizaciones de ciudadanos residentes en el exterior para que los incluyan en el Censo 

decenal, y de esta manera obtengan una representacién mas justa en el Congreso, 

demostrando de nueva cuenta la dindmica que sigue la concesién de los derechos en 

Estados Unidos. 

Finalmente, en el Capitulo II se esboza la condicién actual del voto en el exterior, 

en donde podemos encontrar respuestas para los casos de otros paises como México que no 
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tienen instrumentado el voto en el exterior (aunque lo tengan legislado). En cuanto al tema 

del vinculo, mientras que para Canada es importante regular y vigilar el mantenimiento de 

un lazo entre el migrante y su pais de origen, para Estados Unidos esto no es necesario. Asi, 

la forma en que Canada resuelve esta situacién sirve como un ejemplo para el caso 

mexicano, en donde uno de los argumentos en contra de la aplicacién de! voto en el 

extranjero, es el miedo a la desvinculacién entre el migrante y el pais receptor. Canada 

oftece interesantes opciones de cémo solucionar este dilema. 

Otros elementos que sirven como ejemplos de soluciones técnicas los vimos en el 

procedimiento y la difusién como el empleo del correo o la votacién por adelantado. 

Asimismo, la existencia de un padrén internacional de electores manejado por Elections 

Canada, también representa una opcién a considerar para otros paises, como México, que 

en lugar de delegar esta tarea al érgano electoral, 1o encomendd a otra instancia 

gubernamental. En cuanto a la difusién del voto en el exterior, Estados Unidos tiene mas 

experiencia en ello a través del trabajo del Programa Federal de Asistencia para Votar. En 

estos temas, México podria solicitar la cooperacién técnica de ambos paises para resolver 

los problemas inherentes a tales rubros, De hecho, el /nstituto Federal Electoral y Elections 

Canada firmaron un convenio en junio de 1996 en donde se establecen un mecanismo de 

cooperacién técnica entre ambas instituciones, en distintos temas, uno de ellos el voto 

extraterritorial. 

En referencia a la importancia del voto en el exterior y el impacto en elecciones 

federales, ésta es de caracter cualitativo, sobre todo frente a una tradicién democratica 

liberal que caracteriza a Canada y a Estados Unidos en la que el voto y la posibilidad de 

que todos sus ciudadanos la ejerzan es fundamental. Sin embargo, en Estados Unidos la 

importancia es a la vez, cuantitativa al haber definido en algun momento los resultados 

electorales nacionales y locales. De nueva cuenta, ésta es una leccién mas para paises como 

México, en donde, la concesién del voto en el exterior implicaria un avance mas en el 

camino de la transicién democratica, ya que no se puede hablar de una consolidacién con la 

existencia de grupos excluidos del ejercicio de uno de los pilares de la democracia, como lo 

es el voto, 
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Vinculado con lo anterior, el incremento de la movilidad al exterior de los 

ciudadanos civiles canadienses, demuestra la trascendencia de que este sector de la 

poblacién tenga la oportunidad de ejercer el sufragio. Frente a una realidad como esta, el 

voto de los ciudadanos de otros paises con una tradicién de alta migracién vuelve innegable 

la necesidad de hacer accesible esta forma de participacién politica al grupo de personas 

que se encuentra residiendo mas alla de las fronteras. En el caso de México, los votantes 

potenciales de origen mexicano suman entre el 9 y 10% de 1a poblacién contemplada en el 

padrén electoral, cifra que a simple vista destaca la necesidad de que sea incorporado este 

sector, 

En cuanto a los retos que enfrentan los paises estudiados se concluye que el Estado 

norteamericano tendra que atender y resolver la lucha que sus ciudadanos civiles en el 

exterior estén organizando para lograr ser incluidos en el censo decenal, y de esta manera 

conseguir una representacién mas justa en el Congreso. Asimismo, en el aspecto técnico se 

presenta la opcién de implementar en todos los estados la transferencia electrénica tanto de 

materiales electorales como del voto. Para Canadé uno de los derroteros que se pone en 

envidencia es el mejoramiento de mecanismos de difusién en el exterior del voto 

extraterritorial. Para ambos, el desafio. que encaran es el de estimular una mayor 

participacién de la comunidad de citudadanos en el extranjero. 

Finalmente, el estudio del voto en el exterior descubre una veta de estudio para 

futuras investigaciones mas profundas sobre el tema del sufragio en el exterior en otros 

paises, mas alla de los casos que se abordan en el proyecto del cual surge esta tesis 

(Colombia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Canada). De la misma manera, 

destaca la importancia de continuar trabajando temas como la transnacionalizacién de la 

politica y la forma de organizacién y de lucha de asociaciones de nacionales en el 

extranjero. Asi, los ejemplos de Canada y Estados Unidos han sido, por tanto, sugerentes en 

Sus procesos y respuestas técnicas a una situacién de inclusion de la cual México pronto 

compartird plenamente. 
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Anexo 3. Legistacién sobre el voto en el exterior. 

Instrumentacién y procedimiente en Canada. 

El Director General Electoral (Chief Electoral Officer) supervisa la aplicacin de la 

Ley Electoral de Canada y es quien nombra al Administrador de las Normas Especiales de 

Votacion, También establece los territorios de votacién o centros administrativos en y fuera 

de Canada.’ Asimismo, selecciona un minimo de seis Oficiales de la Divisién de Sufragios 

Especiales quienes son los encargados del conteo de las boletas especiales electorales. 

Ademis, tiene el mandato de transmitir un numero suficiente de copias con la lista de los 

nombres a todos los Oficiales de Enlace (Liaison Officers), quienes son los encargados de 

coordinar la votacién dentro de las Fuerzas Armadas. De la misma forma, debe de 

transmitir una vez al afio, a cada miembro de la Cémara de los Comunes, una lista con los 

nombres de las personas en el exterior a las cuales representa, y a cada partido registrado 

que tenga presencia en la Cémara.’ 

El Administrador de las Normas Especiales de Votacién desempefia varias 

funciones de coordinacién logistica y de organizacién para la instrumentacién del voto por 

boleta especial. Una de ella es retener el juramento de trabajo de cada uno de los seis 

Oficiales de la Divisién de Sufragios Especiales, recibir de los Oficiales de Enlace la lista 

de escrutadores de cada casilla (deputy returning officers) que estaran en las casillas 

m6viles dispuestas para los miembros de las fuerzas militares. Ademdas, recibe, valida, 

examina y clasifica los sobres exteriores que contiene a las boletas marcadas y cuenta los 

votos.? 

En cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas, pueden votar por boleta especial 

los que pertenezcan a las fuerzas regulares y de reserva en entrenamiento de tiempo 

completo y en servicio activo. “En el momento de alistarse en el ejército el personal militar 

tiene que Henar un formulario de registro [Declaracién de Residencia Ordinaria o 

' Normas Especiales de Votacién. Anexo Ul. Ley Electoral de Canada, fraccién 4, articulo 126, capitulo 19, p. 

201 
2 Ihidem., fraccion 64.3 p. 216. 
4 fhidem., fraccién 9, p. 203. 
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Statement of Ordinary Residence], indicando la direcci6n de su residencia.”" Esto, se 

refiere al ultimo lugar de residencia anterior a la incorporaci6n a las Fuerzas Armadas. 

También puede ser el lugar donde habite un familiar cercano (cényuge o dependiente) o un 

lugar en donde haya estado realizando algiin servicio que tenga relaci6n con las Fuerzas 

Armadas. Se debe de indicar la direccién completa, el cédigo postal y la provincia. Es 

necesario mencionar que los militares no se tienen que registrar para votar por boleta 

especial. La Defensa Nacional manda esta informacién a Elections Canada para certificar y 

validar el distrito electoral correspondiente, posteriormente se le comunica al miembro de 

las Fuerzas Armadas dénde sera contado su voto. Asimismo, el distrito electoral le indicara 

que solamente puede votar por un candidato que esté postulado por ese distrito. 

La lista de electores dentro de las Fuerzas Armadas es permanente y se utiliza en 

periodos electorales, En la fraccién 57 del articulo 126, capitulo 19 se menciona que dentro 

de los diez primeros dias después de que se llama a elecciones, un Oficial de Enlace debe 

mandar al Director General de las Elecciones el numero de votante militares potenciales, 

una lista con los nombres de quienes se haya comprobado su Ingar de residencia, El 

Director Genera! debe transmitir a los directores de escrutinio (returning officers) de cada 

distrito electoral fos nombres, el nimero de militares y las direcciones de los posibles 

votantes adscritos a las Fuerzas Armadas. 

Los electores que pertenecen a las Fuerzas Armadas deben de votar entre el 14° y 9° 

dia antes del dia fijado para las elecciones ordinarias. Ellos votan en casillas instaladas en 

las bases, y si se encuentran muy lejos, se implementan casillas moéviles en los lugares 

donde estén emplazados. No obstante, los votantes son responsables de que sus boletas 

Heguen a més tardar el dia de la eleccién a Elections Canada a las 18:00 tiempo de Ottawa. 

La forma de votacién es como sigue. En la casilla el escrutador le proporciona al 

elector una boleta de votacién, un sobre intemo y un sobre externo. El elector vota en 

secreto- escribienda en [a boleta el nombre y las iniciales del candidato, ademas de su 

apellido, Dobla la boleta en presencia del escrutador y la mete al sobre interior y lo sella. 

Este lo mete en el sobre exterior y también lo sella. El escrutador le indica al elector la 

ubicacién de la oficina postal o buzén para mandarla. El envio corre por cuenta del 

  

4 Jean Pierre Kinglsey. “Panorama General del Caso Canadiense”, en Conferencia Trilateral Canadd — 
Estados Unidos — México Sobre el Voto en el Extranjero, 2 - 3 septiembre 1998, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacién, Instituto Federal Electoral, México, 1998, p. 98. 
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votante. Es importante aclarar que con la reforma electoral de 1993, los empleados, 

funcionarios, familiares de estos y de los militares, siguen el mismo procedimiento de 

registro y votacién que los ciudadanos que viven temporalmente en el extranjero.> 

Los electores canadienses en el exterior tienen que empadronarse en el Registro 

Internacional de Electores (cuyos datos se anexan al Registro Nacional de Electores) a 

través del envio por correo o por fax de la solicitud de registro. Forma de Registro) 

indicando su direccién actual y su ultimo lugar de residencia o del domicilio de residencia 

del cényuge o dependiente, porque de ello dependerd el distrito electoral donde le 

corresponde votar, y se registren ahi los votos. El plazo para registrarse es un dia antes de 

los comicios, el dia martes a las 18:00. Es responsabilidad del votante llevar al cabo el 

registro a tiempo, asi como, obtener los nombres de los candidatos por su distrito electoral. 

Los juegos de formularios de inscripcién y guia se pueden encontrar en Embajadas, 

Consulados o directamente en la Direccién General de Elections Canada (Ottawa) 0 se 

pueden imprimir de la pagina del organismo (www.elections.ca). Una vez registrado el 

elector para usar boleta especial, solamente podra votar de esta manera, de acuerdo a la 

fraccién 40.4 de la ley. 

“El formulario de registro debe de acompafiarse con copias de documentos que 

prueben la ciudadania canadiense: la primera y segunda paginas de un pasaporte canadiense 

vigente; 0 un certificado o cédula de ciudadania canadiense; © un certificado de nacimiento 

o bautismo que haga constar que el solicitante nacié en Canad4.* En el caso de no ser 

militar, funcionario ptblico o familiar de estos, también debe se debe anexar una 

declaracion del solicitante de regresar a Canada, la fecha en que pretenda hacerlo y el dia 

en que dejé el pais.’ 

> -Una vez registrados, si es perfodo electoral, se les envia un paquete especial de 

votacién, y si no se manda después de que se abre la convocatoria a elecciones federales. El 

paquete consta de un instructivo, de la boleta electoral en donde escribir e] nombre del 

candidato por el que vota; y otros tres sobres. Uno de ellos es anénimo y en el que se 

colocaré la boleta; este se pone en otro sobre con cédigo de barras, que posteriormente sera 

  

> Elections Canada. “The Special Voting Rules”, en General information, en 
http://www.elections.ca/sen_info/backerounders/ec90540_e.htm! Consultado en julio 17, 1999. 

§ Jean Pierre Kingsley., Op. Cit., p. 103. 
7 Normas Especiales de Votacién. Anexo Il Ley Electoral Canadiense, Fraccién 22.a-f, articulo 126, capitulo 
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revisado por Elections Canada, este sobre se coloca en uno externo, en donde se escribe 1a 

direccién a donde sera enviado el paquete. 

Los sobres con las boletas electorales especiales pueden ser mandadas por correo (el 

cargo lo paga el votante) o ser Ilevados a la Embajada, a un Consulado o Alto Comisionado 

quienes remitiran los paquetes sir: costo alguno. Las boletas que flegan antes de las 18:00 

del dia de la eleccién a Elections Canada en Ottawa, son las que se (oman en cuenta. A 

diferencia del sistema de algunos estados en Ja Unién Americana que cuenta con una boleta 

(Federal Write-in Absentee Ballot) que puede ser contabilizada después de realizadas las 

elecciones. Esto se debe a que en el sistema canadiense la eleccién determina cual partido 

formard gobierno. En cambio en el norteamericano los candidatos electos no toman 

posesion de su cargo hasta dos meses después, por lo que si se permiten cambios en los 

resultados electorales. 

EI elector que no va a utilizar una boleta especial para votar tiene otra opcién para 

depositar su voto. Lo puede hacer en persona por adelantado en una oficina de un 

escrutador presentando una identificacién. Si es de esta manera, el escrutador le 

proporciona una boleta ordinaria, pero tiene que votar de inmediato. 

Cuando llegan los sobres a Elections Canada se verifica su autenticidad por medio 

del cédigo de barras en el sobre externo. Una vez hecho esto, se abren y se sustraen los 

sobres internos anénimos que son colocados en urnas vaeias por distrito electoral. Después 

de ello, se procede a retirar de los sobres internos las boletas electorales y se empieza el 

escrutinio. La contabilizacién de los votos inicia a mas tardar cinco dias antes de los 

comicios. Lo lleva al cabo seis funcionarios de la Divisién de Sufragios Especiales®, 

quienes son los encargados de recibir, clasificar y contar los votos. El Administrador de las 

Normas Especiales de Votacién supervisa este proceso, en el cual es imposible saber 

quienes son los remitentes de os votos, asegurando la cualidad secreta del voto. 

El voto de los civiles que ejercieron su derecho en persona por adelantado son 

contados por un escrutador y por un ayudante de casilla (poll clerck) designado por el 

® Estos “trabajan en pares y son nombrados por los tres partidos politicos con mayor numero de escailos 

parlamentarios... son [designados} mediante el siguiente procedimiento: a) tres por el Primer Ministro o la 

persona que el primer Ministro designe por escrito; b) dos por el Lider de la Oposicién o por la persona que el 

Lider de la Oposicién designe por escrito; c) uno por el Lider det partido politico registrado que ocupe el 

tercer lugar en e] Parlamento por el ntimero de escafios ganados en las ultimas elecciones generales, o bien la 
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escrutador local la noche de la votacién. Estos resultados son incorporados a los de los 

canadienses que votan afuera de su distrito electoral y se reportan dos grupos de resultados 

distintos para ese distrito.” Al término de la cuenta de los votos, el Director General 

Electoral integra los resultados de las diferentes categorias a los distritos electorales. 

Cuando se cierra definitivamente la eleccidn, los resultados son enviados a cada escrutador 

de cada distrito electoral. 

  

persona que el Lider de este partido designe por escrito.” Jean Pierre Kingsley. “Organizacién y Logistica en 
Canada”, Op Cut, p. 106. 
° Blections Canada, “The Special Voting Rules”, Op cut, 10. p. 
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Anexo 4, Legislacién sobre el voto en el exterior. 

Instrumentacién y procedimiento en Estados Unidos. 

Dentro de las disposiciones mas importantes que se consolidaron en la Ley de 

Sufragio en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el exterior (UOCAVA) de 1986, 

se encuentran: 

1, El deber de los estados de permitir que se registren y voten los militares y civiles en el 

exterior. Para fines del registro, los militares tiene que hacerlo en el ultimo estado 0 

territorio en donde residieron antes de entrar al servicio militar, no hay disposiciones 

que permitan que el personal militar vote en persona en donde se encuentran 

emplazados. En el caso de los civiles, estos debe de registrarse en el estado 0 territorio 

donde residieron antes de su partida de Estados Unidos, En ambos casos se hace de esa 

manera, debido a que se necesita determinar el distrito en dénde se contabilizard su 

voto. 

Continuidad del Programa Federa! de Asistencia para Votar (Federal Voting Assitance 

Program - FVAP) para facilitar el registro y el voto a distancia, 

La elaboracién de una Solicitud de Tarjeta Postal Federal (Federal Post Card 

Application — FPCA) estandar para todos los Estados. Esta también es conocida como la 

Standard Form 76 (SF 76)'° y su envié es gratuito. Es impresa y distribuida por el 

FYAP y es el instrumento principal de registro y solicitud de la boleta para votar en 

ausencia (absentee ballot) por correo. La solicitud debe ser recibida por las autoridades 

electorales por lo menos 45 dias antes de la eleccién. La mayoria de los estados 

aceptan que a través de la FCPA se solicite 1a boleta y el registro, sin embargo otros 

requieren que el proceso sea por separado. 

El voto en elecciones federales aun si no tienen un lugar de residencia en Estados 

Unidos, ya que, esta ley solamente regula el voto en este tipo de elecciones. Cada 

estado decide que voten para elecciones estatales y locales.'! 

'© FVAP, “Federal Post Card Application (FCAP SF ~ 76)” en hittp:/Avww.fvap.ncr.gov Consultado en junio 

4, 2000. 
De acuerdo al 15° Informe del Programa Federal de Asistencia para Votar, este organismo ha llevado al 

cabo esfuerzos para que en las leyes estatales electorales se haga referencia a la Ley de Sufragio en Ausencia 

para Ciudadanos Uniformados y en el Exterior (UOCAVA) y de esta manera facilitar ta aplicacién de la ley y 

el conocimiento del estatuto. Hasta 1997, fecha en que se publicé el informe, solamente 26 estados, el Distrito 
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5. Envio gratuito de material electoral con porte pagado para que sean devueltas. 

Por otro lado, en esta ley se aumenta la autoridad del Secretario de la Defensa, como 

Comisionado Presidencial, para disefiar y modificar la FCPA. Asimismo, introdujo un 

nuevo instrumento de votacién a distancia, la Boleta Federal de Ausencia Agregable 

(Federal Write ~ In Absentee Ballot — FWAB). Esta boleta se encuentra disponible (en 

Consulados, Embajadas o instalaciones militares con los Oficiales Asistentes para Votar, 

Voting Assistance Officers) para los votantes en el extranjero si no recibieron antes de dos 

semanas de la eleccién su boleta de ausencia. Normalmente se utiliza para votar en los 

comicios generales a nivel federal. Sin embargo, existen cinco estados que han ampliado su 

uso en elecciones estatales y locales: Kentucky, Nueva Hampshire, Pensylvania, Rhode 

Island y Utah.” 

En cuanto al procedimiento de votacién este inicia en el momento en el que se 

solicita la boleta para emitir el sufragio, por lo menos 60 dias antes de las elecciones. 

Existen dos métodos para realizar la solicitud. El primero es el frontloaded system en el que 

se requiere que se complete una solicitud, notariada o certificada, ya que su propésito es 

eliminar el fraude. Sin embargo, puede reducir los niveles de participacién electoral. El 

segundo se llama backloaded system, el cual se esté volviendo cada vez mas comin, las 

solicitudes solamente requieren la firma del votante. De hecho en el 15° Reporte del FVAP 

se menciona que casi todos los estados (44, el Distrito de Columbia, y las Islas Virgenes) 

han eliminado el requerimiento de certificacién. Por otro lado, los formatos de la FPCA 

estén disponibles en las embajadas, consulados, instalaciones militares en el extranjero y en 

las organizaciones de ciudadanos estadounidenses en el exterior. 

De acuerdo a lo mencionado por Henry Valentino en la Conferencia Trilateral 

Canaddé-Estados Unidos-México sobre el Voto en el Extranjero, “al recibir una FCPA o 

solicitud escrita, la autoridad electoral verifica que el elector es elegible para votar en esa 

jurisdiccién, y le envia la boleta de ausencia por correo, o bien le notifica que no es elegible 

para votar en esa jurisdiccién. El elector, al recibir la boleta de ausencia, marca su voto y la 

  

de Columbia y las Islas Virgenes habian incorporado alguna mencién de esta ley en sus cédigos electorales 
estatales. 

Federal Voting Assistance Program, The Federal Voting Assistance Program Fifteenth Report, Oficina del 
Secretario de la Defensa, Departamento de la Defensa, Washington, DC, Diciembre 1997, p 4. 
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I” a mas tardar 30 dias antes de la eleccién. El devuelve por correo a la autoridad loca 

elector lo puede enviar o lo puede depositar en las Embajadas o Consulados. Esta es una de 

las formas principales para depositar una boleta. Algunos argumentos en contra del voto 

por correo giraban en torno a la secrecia del mismo, para ello se disefid un método de dos 

sobres, uno contiene el voto andnimo y en el otro se introduce el anterior y se envia. 

Normalmente, el voto en persona es utilizado por miembros de las fuerzas armadas 

y sus familias en las instalaciones militares en donde viven o trabajan. Asimismo, algunas 

localidades operan unidades méviles de voto para ciudadanos civiles. Las otras dos formas 

de votacién son en una institucién (penal o de cuidado mental) siempre bajo la supervision 

de un representante de la oficina electoral y el voto por un tercero en condiciones de 

emergencia. Es importante mencionar que a diferencia de Canada, si el ciudadano tiene la 

posibilidad de votar en su distrito electoral el dia de las elecciones lo puede hacer, aunque 

se haya registrado por correo. En el caso de Canada, si el registro fue en correo para votar 

a distancia, asi lo tiene que hacer. 

En cuanto al voto en ausencia por correo, el Federal Voting Assistance Program 

propuso una iniciativa a los estados para que den un periodo de aproximadamente 45 dias 

en el que se envia la boleta, la recibe el elector, la marque con su voto y la devuelva. 

“La boleta marcada debe ser recibida por la autoridad electoral local en la fecha y hora especificada 
para que el voto pueda ser computado, En el caso de que el elector haya presentado una solicitud de 
boleta de ausencia dentro del plazo establecido, pero no la haya recibido en tiempo para votar y 
enviarla de regreso para su cOmputo, puede vota y enviar por cotro Ja Boleta Fedeyal de Ausencia 
Agregable (FHAB) a la autoridad electoral local. En el caso de que tanto la boleta ordinaria como la 

FWAB se reciban a tiempo para ser contadas, la autoridad electoral local debe computar solamente la 
ordinaria.” 

Hasta 1997, en 36 estados ya se habia aprobado ese periodo. Entre los estados que 

lo aceptaron se encuentra Florida, Idaho, Iowa, Massachusetts, Michigan, Nueva York, 

Oregon y Texas. 

El FVAP ofrece el servicio de transmisién y recepcién de materiales electorales para 

la votacién. En septiembre de 1998, el Departamento de Defensa anuncié su interés de en 

desarrollar un sistema de votacién por internet para los militares y civiles en el exterior. 

Segiin Glen Food, vocero de la entidad gubernamental, “un votacién electronica por este 

Henry Valentino, “Panorémica general en el caso estadounidense” en Conferencia Trilateral Canada - 

Estados Unidos - México Sobre el Voto en el Extranjero, 2- 3 septiembre 1998, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federacién, Instituto Federal Electoral, México, 1998. p. 114.



medio mejoraria la rapidez y la exactitud en el esctutinio de los votos,”'* Sin embargo, el 
problema de este alternativa es que pone el peligro la calidad confidencial del voto. Al 

respecto de la votacién por internet, a principios de marzo del 2000 fue aprobado por el’ 

juez federal Paul Rosenblatt, el voto por internet en las primarias demécratas del Estado de 

Arizona,'® ‘ 

El FPCA 0 solicitud de boleta no permite llevar a cabo un registro permanente. A lo 

mas que se ha Hegado, es a que en 43 estados se ha aceptado el envid de una sola solicitud 

de registro y votacién, para todas la elecciones que se Ilevardn al cabo en un afio.'” Si se 

desea votar en una eleccién primaria, se tiene que anotar la preferencia partidista en la 

boleta. En relacién a los tiempos de recepcién de las boletas con el voto, Tony Sirvello 

afirma que bajo 1a nueva legislacién, si se recibe la boleta de un votante que no esta 

tegistrado en los 30 dias antes de la eleccién, solamente podra votar en’ las elecciones 

federales. 

  
¥ Loc. Cit. 

'° Mary Mosquera, “DOD Studies Online System DoD) Voters Living Abroad”, en Technology News, 
septiembre 1, 1998, en http://www.techweb.com/wire/story/TWB 199810980006. Consultado en junio 30, 
1999, 

Javier Valenzuela, “Un juez de Estados Unidos autoriza por primera vez el voio a través de Internet. La 
decisién, que ha desatado gran polémica, afecta sdlo a las primarias demécratas en Arizona” en El Pais, 
marzo 2, 2000, http://www.elpais.es Consultado en marzo 2, 2000. 
"’ Federal Voting Assistance Program, Fifteenth Report. Department of Defense, deciembre 1997, p 3. 
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Anexo 5, 

Publicaciones del Programa Federal de Asistencia para Votar: 
Guia de Asistencia para Votar (Voting Asistance Guide) 

2000-01 
Weir 
FE Hag 
CTE   

Fuente: http://www.fvap ner.gov/publications.html. Consultado en junio 4, 2000. 
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Anexo 6, 

Publicaciones del Programa Federal de Asistencia para Votar: 
Panfleto con informacién para votar desde el exterior 

  
Fuente: http://www. fvap.ncr.gov/publications.htm! Consultado en junio 4, 2000 
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