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INTRODUCCIÓN 

El tema electoral es árido, pero ineludible para quien se Interese en el estudio de la 

organización y el funcionamiento de la democracia; de la sociedad moderna 

politicamente organizada, que se pretende participativa y conductora de su destino. 

En nuestra Facultad de Derecho, entre sus cátedras se imparte el estudio del 

Derecho Electoral, lo que resalta la importancia jurldica y polltica del tema. No es 

para menos; se trata precisamente de una asignatura que comprénde el estudio de la 

fuente de legitimidad de los poderes públicos; las elecciones y'éstas, al menos en el 

caso mexicano, sólo pueden llevarse al cabo por conducto de los partidos pollticos 

reconocidos y registrados legalmente. 

Asl, partidos pollticos y sistema electoral son en realidád 'unJ·~~idad de análisis; este 

último establece las peculiaridades de la participa:~i~n/if~Ji6·~ primeros en los 

comicios y ambos; partidos y sistema electoral son ia~·d(~ámi.i~l(c~~ó la .sociedad 
misma. · ~/\~)' "'~·· ... ,e:;,··· 

La cuestión electoral. es de tal importancia y fras¿~ncÍenc~)~~~:·:e han creado una 

serie de instituciones ·encargadas· de dar :t~k~sp~fe~C:'i~; legitimidad, confiabilidad, 

legalidad, autentl~ii:lad y credibilidad á1as~~1~6c;'ic)¡,~~>: . 
~ . - __ -::: '. -·-.¡O:._i; :.,·.· -··.7 .-_._-_·:,- --.-: ,_ - . --= ·º .---, -·;,- .. - . ;,; ;o·.:::;,--·-.:· ... ,_ - -

La cr~aci~n delhÍstitutci F~deréll._Eleéforál y del~T.ribúnal Electoral del Poder Judicial 

de la Feder;~iófi;,~;s~s·é~rres~bndi~ht~s organf~~os en las entidades federativas, 

son la reispu!3sta;;a·:~ras'I'd~~~'~;(j~·s:,·;~i!e'r~cÍas de partidos politicos y demás 

. organizacion~~ d~ ::"¡;; ~ocÍ~éla'ci"'~21V'i(íJara disponer de organismos imparciales 
- ·: , . ,,. _.-, .-_-1,-·- "<';•> ~-_-,,:,·,, :~~~-~~-->: "l )~~:;'..i:{,~:~l'.i;-¡.~-,),<·':: ., '"·\ 

encargados del proces() electoral; con instancias jurisdiccionales propias, capaces de 

dar certldú~b~~ j~rrdÍc~.·~:'16~";~~~tc:>s el~ctorales. 
- . - -.- --· "' _ _,, .. \. ·. •'· - ~ .. -

Anteriormente ~lo~gañi~rr1o.ei~é.3rgado del proceso electoral era la Comisión Federal 

Electoral, inte~~acÍa ·~·e;~'16s representantes de los partidos politicos y presidida por el 

Secretario dei Gob~rna6'ión. No obstante que sus decisiones se tomaban por mayorla 

de votos, con sum'a ~frecuencia se cuestionaba su imparcialidad y los partidos 

politicos planteaban reiteradamente la demanda de disponer de un organismo 

electoral al margen del poder público. 
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Este trabajo se Inicia con el terria d~ Ía dem~~~acia y las el~ccio~es en el estado 

contemporáneo.· Se'p~rte d~ 'un anállsi; sC>rnelra·i:l~1 Estado de Derecho que en 

•términos de.nerales ~ignÍflcala !>ubordina~ióndelpuebi~tÍos~obernantes al imperio 

:: •. ~ªn 1:~~:e~;~~·~;~~r~;~~~~4~~:~~~~:~~~~;~~~em:~ ~~ªd,~::::~::~ª~u: 
incluso la)arbitrariedadt'de:ólos)góber~an!es\q~-e •la observancia de la ley; las 

· ~rf t~=r~~Y11:~~~~~~;3;3f 1r~,tf f f ;,~i't~;:: :,::::::~ ,:::º,: 
- -expréséÍ ant;;;'~i;;;;;;é~tJ,.:~~n d~ gran lmport~lic~ 'porq~~ en México únicamente ellos 

•• '_? .' - ' ',_ .• ,,: ·.~-.. '·"'- ~- • • ,, • • • • • ' ' , 

pueden presentar. candidatos para contender._en7 1as)elecciones. De su análisis se 

llega a la consideración de que es necesárfó'á1~poríeir. de una Ley de Partidos 

polfticos' que regule con mayor claridad y p;~~i!>ióri ~~~ ci9'r~~'hos, obligaciones, asi 

~orno la responsabilidad y contribución. efe~tlv~· qL~ le~ corresponde en la formación 

de la cuitÚra clvica del pueblo. 

También analizo los sistemas electoralesmá!> importantes que existen en el universo 

de las democracias, incluido el sisté'ma electoral mexicano, para darle el debido 

contexto jurldico-polltico a la propuesta d-el Balotage o Segunda Vuelta Electoral; se 

estudia tanto el concepto general, como su aplicación en cuatro paises especlficos; 

sus caracteristicas, y un ~u~_ifro 'comparativo de estos interesantes casos: Francia, 

Argentina, Brasil y Perú. 

Lo anterior es el rriarcÓ;d~·~~ferencia para reflexionar sobre la posibilidad de instaurar 

la segunda vD~lta'-~i~~J;~{ en elsistema jurldico electoral mexicano, y se termina 

este trabajo con prdpÚ,¡;;sta~'e~peclficas de reformas a la Constitución General de la 

República para iric-~rp6~~;·~5f~ flgu~a en nuestro sistema jurldico electoral. 
-· • - · · ·. '·~:· f;:.<o/- ~ . .:;· · '·-- ·-··-· · -- • 

Me interesa destacar'cí'D~:si'b1eil1 los sistemas electorales y de partidos politices no 

crean por si solos la demo_c~acla, ambos son su condición necesaria; se requiere de 

un sistema electoral sin vicios, confiable, creible, y un sistema de partidos en el que 

cada uno de ellos represente verdaderas opciones de conducción gubernamental y 

legislativa, con trabajo politice permanente, no únicamente en los periodos 

electorales. Un sistema electoral y un sistema de partidos politices con esas 
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caraé:terlsticas, - , desde -- -púrito: vista, sedan aútentibas -- fuentes de 

perfeccionamienÍode la:cl~írii)cracia política, Jo cúal no es p~~a cosa: -
, .. ·: .. ,/• .. ··- .... ---.' ;·· . ·.' 

Las fórmulas electorales ; vigentes: la representación proporcional_ y la rriayorla 

relativa, tienen y~'uñ;largÓ''p~oceso de aplicación en Méxi~o. Considero''qúe-'es 
- .• - . -- o. •• --- ,o,. - ' •• - .... -. • ·~· • • •' .. ' ., • • • ·, " • • • • •' 

oportuno estiidtar-- diferentes alternativas para propiciar-. una. máyor/y, mejor 

p~rticip~ción ciq~~~~-?a'~;, la . .vida política del pals, sobre_ tcíclo~-a/~~~'_~q~\~E! ·la __ 

proliferación dE!:los p~rtidos políticos. El análisis de la segund~:vu9:1t~ Y:dE!_Ja 

c6ñvenienci~;~:d'~ j¡J ~~ ~~licación en México busca pre~i~~~~n~e~l~í~gt~~} ~~a 
participación :y fomentar la tan· necesaria como obligatoria· actividad -µe~m'anente!de 
lo~partidos ~olítico~ ~;, la formación de la conciencia cívica. . _. .· :;x:>:: { -
Parto de la idea 'de que las fórmulas electorales no son ahlstó~icéls'§;a(rpargeÍi,del 
6oñtexto p~lftl¿~;·cje'.~ún ,- país. Coinciden varios autores e~ quteir'é~tudio}de la 

legisláción yd~.l~s p~6cesos electorales trasciende el m~rc~ ex6i'u~)t"a'rri'~~t~'Í~rld!co 
porque al ha'6a~ ei ~~áli~is de esas' instituciones -se llega al centro: rl'lismc/i:IE!, los.- -

problemas'quE; ~ñir~ñ~ ia d~;.nocracia' representativa, lo cual a;,-;erita' su·~~ífüííó 
iñterdiscipli~ariÓ~ >La, · hísioria,: la sociología, la ciencia política y -- lo~ '.~st~'cl'í6s -
comparados contribuyen cie¡stacadamente a una visión integradora; de ahí:su -

complejidad y lo ápasionanié del te'ma. -

Considero que en la medida'ª"! :~u~ ~ayamos mejorando la legislación.Jos pro~e~os 
electorales y el sistema de·: partiéÍospolfticos, estaremos construye mio una' vida 

política y civil que se acertjÚe--/cada vez más al concepto de democracia que 

preceptúa la Constitución Gé!.r1e~aÍdel~ República; considerada no sOl~mente como 

una estructura jurldfca y ~n ré~i'n.;:~n '~ólftic6, sino como un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramientcie~oríÓrniéÓ'. ~octal y cultural del pueblo. 

El tema de este trabajo súrgi~''de -~11--'-~equeño ensayó que pre~enté al Maestro 

Alfredo Rlos Camarena en su _cáte~fra--clel Sistema Politico Mexicano, en nuestra 

Facultad de Derecho, a principi~s'i:l'~l 2002. El Maestro me alentó y recomendó una 

interesante bibliografía pará c~~ttn~ar una investigación más amplia que culmina 

precisamente con la presenta~ión d~ esta tesis. 
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Cuando inicié esta· Investigación ·encontré. que niuy contados estudiosos o 

funcionarios de Organismo~ el~ctorales y d~ partidos pollticos mexicanos planteaban 

este tema co~ algu~aprofl.Jn.~}dad: 
En el cursod~ esta Investigación y sobre todo después de las elecclones de julio del 

· 2oo3 acMerto ~u~ di~e·r~~s pa~idos~lntelectuales, estudiosos y sectores diversos de 

Ía sociedad ha~,~~pr~~~éÍÓ~¿ Interés por una propuesta de esta naturaleza, lo cual 

me est1~~1'a::·µ~~()'>56:tlfe't6d'() 'me lleva a expresar mi gratitud y reconocimiento al 

Maestro> Rrci~\ C::ani~ré·;;a p!Jr su sensibilidad política y visión de futuro, y mi 

agradeclrnien'to 6~~~u~.s~blos consejos, por su conducción y apoyó. 
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CAPITULO! 

DEMOCRACIA Y ELECCIONES EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO. 

1.1 CONCEPTO DE DEMOCRACIA. 

Salvo muy contadas excepciones, en la actualidad la mayorla de los paises del 

mundo dicen estar regidos por gobiernos democráticos. 

Democracia, por su origen etimológico, significa poder del pueblo; sin embargo los· 

pueblos cada vez deciden menos la cosa pública; en.ocasione~ son ellos los .. que 

sólo en la forma eligen a sus gobernan_tes;• ····>.• <;; •: ..•.. '.:;·.> ... •·.-:;; ·'.' 
En las actuales . condiciones · d~ in'te[~~p~ncÍ~~ci~ ~-~'· ~eci.1¡ti~raÚsrn6 ;91oba1; · 1a 

asignación de recursos que repercute''eri .1a}eduéacióñ;<1á~.saiudfYe1'·amp1eo; e1 
•... - . -- . - - . • . . ' - . - ... ·;.; ·~ ·:. t ' ., ... ,··· "• - - , •. ~ • . - ~ _-, ---- - c.-- - ' . . -

bienestar .. y . el desarrollo en'' térmif'!OS generales" (val~' decir, erí, ePdesUno •de _los 

pueblos), la asumen organism'ó~ ftnancieios i;;-t~~na~i~n~ie~·¿6ri;~·9¡''8a~c~ Mundial 

o el Fondo Monetario Internacional, los p~f~~s·h~geihó~lfos'intJgrad~s'en el Grupo 

de los Siete (Estados Unidos, Reino UnidÓ,: Alein~~l~.-:·F·~~~'cila; Ú~lia, J~pón y 
- • - - ~ • - - •• _ 1 • '=-"-· ., , .. e:.-. ' 

Canadá ), que son los mayores desarrollos ecÓnómico~mmiareso~inclUso de manera 

unilateral decide la potencia por excelencia: el gobiernb nÓrt~arile~ié~ncí, que JUzga, 

certifica, premia o castiga a quienes considera_aliado~oe,~e;nl~o~·:;. '''°"< •... ·-...•. ···•··· . 
América Latina es un claro y doloroso ejempió de urian;;;;;c~d~ d~~~~~encia pollticó

económica, de un poder imperial que ejerce su có~t~of'~ .. cl~ilí'iila'cii5~"'~iri'Uriíltes ~i 
recato. Según las circunstancias, el gobierno de NCJrt~~n1érÍb~:ÍnJ~cie ~afsE3s, derroca 

gobiernos legltimamente _ constituidós, •·• pron:iu~v~ y·/~;;~?~¡,'ia_''i~sf~~ración de 

dictaduras o induce y fornen.ta la elección de gobernan~~~:Ciüe respondan más a sus 

intereses que a los del. p~eblo que supuestánienté repr~sentarÍ •.. 

La palabra democrélbi~-~~:usa t~nto par~ absolver, corTi~ par~ condenar; explicar o 

justificar situaciones' ·o '':decisiones tan contradictorias_ ,como asombrosas. Su 

irresponsable manejo la ha sumido en el mayor de los descréditos pues en su 

nombre incluso se masacran pueblos inocentes e Indefensos. ¿Esto significa que 
7 
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debemos ~rescl~dirde la Idea y la: lucha por Ja_democraci~? De ninguná manera; 

mas bien se' debe procurar su relvindicacion, restauración ~/perfeccionamlénto, tanto 

eri el terren~ de las idea~ c6mo en su ejercicio cbticliano'. · ¿~ > 

El presente trabajo tiene comÓ eje de análisis la demóc~acia; SlJ conténido'~/alcances. 
·en el México actual;. es ~~ eje~cicio que, partiendo d~ Ía re!aÍid~d'., 1i~ga ~ pr;;p~~st~s .· 

especlficaspara~la democracia mexicana. . ·.·• .. · .·· .... ~:. .:,· '.<· ;'.::. .. ·:. / 
En el· tra?ajo s~ considera que es posible crear una verdad,~ra,';pod'~i~~a; Jegltiflla . 

clemocracl~. en México, si se involucran y compromet~? ( fos , ~jl~ti~'í6~\~ctores •. 
respons~biés' de· los procesos polltico-electorale~; . esto ~s:'' p~ltid~i : po11ti'c~s • 

. organisinos ; eÍeictorales, autoridades, organizaciones ' civiles, ; i11~·ú11:i'cionei~ .•. de 

~nseñan~a e. iny~stigación académica, medios de comuni.célé:ión y' c:Judadanla en 

general. 

Si se logra anteponer los Intereses de la naclónsóbr~ ciua)¿s_~ul~~ otros, estaremos 

construyendo una ambiciosa meía, utopla, c:on'sig?·ª--·dÍl3posiciém constitucional. la 

. éu~I con~ic:le'~~ a .la democr~cia como una é~Í;u6tu~a·J~rldi6a y ~n . régimen polltico, 

además de ser un sistema de vida fundado éri'e1 corisíanÍ;;-~ej6/a"1i~~to económico, 
social y cult~ral del pueblo.. . :; ... ~. ::.{.:\ .· .. : .. . . . . 

•· la démocracia jurldlco-poiltica es necesa~i~; p~~t:>7insuflciente, pa°~a edÍfJcár la forma 
' '':. ,.;·.,._: -- ,.,,.. . -, - . -

de vida que establece el texto constiÍucÍcmal; podemos afirmar que sin avances 

significativos en las propuesta~ y ; c8n;promi;¡;s de los partidos pollticos en 
- -- '. ,--- ·'- -

programas concretos y viab.les de: beneficio colectivo y en defensa de la nación, se 

corre el riesgo de estar más cerca del proceso polftico-económico argentino y alejado 

del actual proceso brasileño enbuscadela democracia. 

Considero que es necesario p·~nio 'Ci~· partida el análisis de la evolución de la 

democracia, tanto en la teorla como 'e~_ia práctica; directa en sus orlgenes, Indirecta 

con diferentes matices en la actualidaéi',asfcomo las fórmulas electorales que en un 

proceso simbiótico con los partl.dos'poÍrtico~. enriquecen o limitan el desarrollo de Ja 
propia democracia. >.:~-~\·\;.·>; ._, 

El sistema de partidos y el sfsÍ~ma' electoral deben estudiarse de manera 

interdependiente pues ambos ;'se >c:o~te~~~;~d~n y enriquecen o debilitan 

reclprocamente. Es por est~ r~zó'n tjLE!.'e(t;nÍ~ central de esta tesis: "la segunda 
8 



vuelta electoral"' se aricillza como .~na posibilld~d pára el sistema pollticp-electoral 

mexicano. : '•. ·. · 

Existe una amplia blbllogrcifla·sobre_:la 2emocraclai dEl~de la G~e~la ~Ú1sic~hásta 
nuestros dlas;. sin'embargo'sü>.ariálisl~:y ciébateno. están agotá~os:seguramente. 

~~:~!~E~t?:~~ri~~~1ti~~~,~~flr:~25~~,(~~fftfz~t~ 
Para una secuencia lógica' en é1 trataml~nto de 1a''derlloc.raclél,' lniCia;~;;;'.6·i el ~iiélisis 
de sus diversas for~as, par~.• fi~'á1hie~te liacier un r~cu~~t~ de Í6'. ciJ~:li~t ~6d~~os 
entender por tal concepto y sobre todo cuál es 'el tipo de democ'raCía 'que mejor se 

adapta a la realldad mexicana:·:: · 

El análisis de la democracia antigua es importante, río sólocCJmCJ.~n~rerninlscencla; 
(hay quienes afirman, por ejemplo, '~ue la demo~racla: dir~~ta' 'úni'cá'niente tuvo 

vigencia en Grecia o Ro'rna.· de' I~ .·antigüedad) sino' poiCit~''co~Íiene algunos 

elementos esenciales·. que •. <.~8ri ',.~omunes · · a otr~s / e~peri~ncias .... aparentemente 

Inconexas y permanecen.hasta nuesÍros dlas. Por ejemplo, l~¡particlpación directa 

del pueblo en las C!e<':isi611J5 c6leét1ii~~ e~tá 'pr~~ente e~· algunos pueblos 

prehispánicos todavla: hasta la actualidad; cierto: tipo de .usos y costumbres tienen 

contenidos similares, por ello solamente trataremos el .. caso de comunidades 

oaxaqüeñas más adelante. 

1.2 FORMAS DE DEMOCRACIA. 

1.2.1 DIRECTA. 

Es en Atenas donde se enuncian y ponen en práctica las primeras nociones y formas 

de vida democrática, sin embargo, debemos tener presente que en la democracia 

ateniense no todo el pueblo participaba en las decisiones políticas pues éstas 

estaban reservadas solamente para sus ciudadanos (nacidos en la ciudad). Los 

residentes extranjeros o viajeros (metecos) y los esclavos no tenían derecho a esa 
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participación. :.~tena~ .... tenía veinte ·;nn ciud~danos é:ua~dcí defendió.· a· ros griegos 

contra los pers"as:.:ciiez lllil éxt~anjeros"y cÜatrocientosmil es~iavds":1 

Esto quie~e decir q~~ 111~~º~ d~r'5o/o de los ha~li~nt~s de Atenas tenía~ el derecho 
' '' '· " • • • ' • ·-· • _- • ' - -.: ... ,_.-• __ , ~· :··-· '·-' ; - •• -« ... -- '. - ••• ,, • -

depárticipa~de los asüritos públicos. Esta forma de gÓbiernoingresa a rá liistoriá y a 

rayid~ pél1Íii.6á ~é:cld~~·~i:~óid h~sía ér siglo XVIH de ~i.Jestra ~ra. . . 

precisáment~ es~':,.\tehas pa~ó,(dé unrégimen aristocrático, a una Timocracia. (de 

timéq~esi~'~¡fi~~ ;¡,;;~;;~fést~;~~ 'un ·c~néepto .introducido por PI.alón pá~~ dé;ignar 

una ió'rriia •éf~' i~~:~~J6t~6':~~fr~:'rá' .C~nstii~ciÓn .Ideal·.·· que ér. el~b~·ra pa~~ ~·1 ·· lll~jor 
· gobierno de:, ía"~'póÍis'; y · iás .·tres .·.formas tradicionales·· de , gobierno • (nionárquía, . 

. aristocra~ia Y.d¿~6¿~;biaf PÍatón se pregunta: "¿No es quizá ésta [rá Í1riic:ícr~61~1 ·uná 

. fo~ma d.e.gopi~~~~:~·~e•~e ~ncuentra ·entre la aristo~racia Y,la 'oligarquía?'!, En ·.su 

·•·ép~cél 'ª ii~a6'iácl~;~1~ii~;su lll'~j~rrepresentante enei'gobiemó"de Esparta: c{er que 

. F>1éltón · f~e aciri:i1íac1or ,YJ61116 de· modelo para dé.linear sú ~epüb11~a y .c~nstitúción 
id·~-~l-~s~2--::-·. ,-.,:· 

:':·.-:,,:. :. '·· ::.:~'.: :-)-~;:- :,.~-· -- . . -

En'eÍSiglo de Ore) "de Pericias (V a.c.) lá de~ocracia afoniense alcanza su mayor 

es~lendor; t~~~~ en el gobierno que es la expresión més genuina de la soberanía . ' .. ' .... -. ~ . . . .. - - . - - - . ,• . - ' .. , . - ',.•_ . . . , 

popÚlar, corri6 en la participación de la ciudadanía, directamente, en asambleas 

pop~la~es, para _la atención de los asuntos col11unitai-ios:3 

Léf! "República de Platón y La Polltica de Aristóteles condensan básicamente el 

. pensamiento griego sobre la democracia; el primer texto contiene, en esencia, una 

· serie de diálogos sobre la justicia, cuyo propósito es analizar aquello que hace justos . . 

·a los hombres; para desentrañar ese e_nigma·, ·Platón construye una República Ideal, 

figuración con la que sustituye. al individuo. por el de la República para volver al 

individuo, que es una República en pequefi~'. 

: L.a;aspiración suprema del orden político platónico es la creación de un orden moral, 

para la realización de la justicia a la que éonsidera una virtud por excelencia, pues 

1 Montesquleu, Del Espfrilu de las Leyes, Tomo 1, Llbr.o Tercero, Capitulo 111, Ed. Garnler Hnos,. Peris, 
1926, p.31. 
2 Bobblo, Norberto, La Teor/a de las Formas de Gobierno en la Historia del Pensamiento Po//llco, Ed. 
F.C.E., México, 1992, pp. 22-23. .···· .·. , . 
3 Montenegro, Walter, Introducción a fas Doctrinas Po/11/co Económicas, Ed. F.C.E., Méxlco,1964, pp. 
66-67. 
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contiene a todas las demás. El verdadero hombre de Estaé:fo; según Platón es el que 
guía. a los· ciudada~os a Í~ justicia;: "Se ~u~~e, con'' r~zt'>~. llamar a :la República de 
Pfatón un libro ~obre la justicÍa;•;· ¿omb 1CI consiclE:Írá M~ye,Á ··;·' : .· ·· 
Los conc~ptos: .. ªfi.siofé'1i.~~!l····~~1.igci~1f~R~·.~~~·~(J.~.~~~~~r~.ci+~:~u,bsisten con plena 
validez hasta la actuafldad,'como trataré'de·aereditarro·.en lá'slguiente síntesis de su 

::~:ª2Ji:t:±1~s: .. 1~····é~ic~'.
5

1a,;,.ii~~b.~~~:}'.,1f,;~6:~J'.~~g~;~:l:a.~(~:;:~cias que regulan, 
respectivamente,)a vida .. dei i honibre; láHall1iiiá• y; lfsocieda~.· Estas disciplinas, 

interr~lacionadas,'Íi~~dB..~Jí.~~.~~~~i;;á~~i?~l§n~fa~~i;}¡q~'.~~. ei' fin mismo de la 
moral .. El hombre es. un ·.zopn politikon:que'encue·ntrá 'en.la' s'ociedád las condiciones 
propicias para su desenvolvimiento: :. <(:·~ ';;· :',' ···•·:7·>;;, .. 

ellos son viciosos en su origen.y,dan luga(a reglrnenes despóticosr.., •. 

:;:::~:.~:::=~:::~~f;~:~f?ik~
1

~J~~i~~fié'¡,~zÉ~if=:::2:~:::: 
sociedad. .· .· ... ·.·. .. •• ,·}};:~~.j·{2;#~.;·r,~\ ;i;¡: J~: ~ L : :~o> ·· .. 
La monarqula en la cual la autoridad ~adlca,enuna persona; que es al mismo tiempo 

~e;eu~:l~i~:~~r::i~nc:.~~~1Jl13ii'~f~dfü~if.f:7J~<~:~ •. ·fo~ma··. pervertida: es el despotismo 

La aristocracia es ei ggbv~l11'~·d~\j¿5T~eior~~: .. ~Ge puede degenerar en oligarquia 
cuando el grupo gob~rri·~~t~~~¿;~·~í~~ ·~'. Ío~'¡~'t~~ese~ de su clase. 
__________ ·_>_._, ' y::· •• ·;. ' 

4 Mayer,J. P. Trayectorle del Pensemlento Po//llco, Ed. F.C.E., México, 1966, p. 21 ss. 
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La democracia. tiene· en, la :dema'gogiá a. su forma degradada cuando actúa ·en 

perjuicio y ex~lú~ión de'Jo~ de~ás componentes del E~tado. • 

La. denl1oc~acia r~~~no~~ a la .• llbertád éomo principio y fin, e~ulTI.~ que, ésta s'e .logra 

'media~te la alterna~cia de los ciudadanos en el mando y la ~6edie'rí61a.• ¿~ igualdad 

también es un derecho primo~dial que debe combinárs~ ~·~¡;;Ó~·¡;;~~~~t~ ~on la 
: ·.. . - . -. -'. . . . "' , ·. ·;· ..• ~:-.-~:;.;",;-,;'.;(~: ~-\<::>·:•/': .. };,<_.,i~--;~:--~\:-" ;:~::· ;: ·. ··'.· 

libertad: es innegable que la igualdad existe cuando.,, pobres tY ·:ricos )legan 
· . _ _ .- ;. :· -.~; _-, '-.. ~' -~ -~-:_.;'.{.,";" -;'.-.':::1-~'5:ü_;,,;·o:·-'.:.: ,,:.>:.~. _. ,-, .. · · 

indistintamente a las magistraturas y cuando todos'. igualmente); i;onY.soberanos, 
·_ . -··:·>:·:~::'.- " -: '::;'.-, ;<•,::·:'"': I,_f.~-- i>¡.,-:;¡."i-~<].'.·•~- 'f'. /"::-.-~ .,,--·· . 

siguiendo el criterio del número. Sólo asl habrá, de veras; lib\;rtade ·igualdad;i;;: '. .. 

Ciertamente, es más exacto decir que hay democracia aUf ddn·JJi1~;~~~~~~n·I~·· reside . 

en todos los hombres libres, y oligarqula, donde perteriece"~~cl~·5·¡tá~~~t~··ci'ios . 

ricos, no hay democracia alli donde cierto número de hom6res· li6re~·;que: ¡;stán:én 
.. . . '• .. '- ' . ' . - . _, -'• ... . . "· ~' 

minorla mandan sobre una multitud que no goza de libertad, dicé' Aristóteles: y 
reconoce que hay mu.chas e.species de democracia, como Ía°rnbién:I~~ ·h~/ ~e 
oligarqula; sobre· ia. primera, la que más destaca es aquella cara8ierliacÍa :po~ la 

·~ . ' . . . . ,. . . .. -· - . ' 

igualdad, y quese basa en la ley "democracia significa que los'pobres no tendrán 

derechos más extenso~ que Jos ricos, y que ni unos ni otros s~rá~ e~~lusivamente 
· soberanos, sino q~e lo serán todos en igual proporción. P9r tant~; si la libertad y la 

igualdad son, como se asegura, las dos bases fundameriÍale!i''cie la democracia, 

cuanto más completa sea esta igualdad en los cler~cho~ p~Ílticos, tanto más se 

mantendrá la democracia en toda su pureza; p~rqu~:~i~~d6 ~I pueblo en este caso el 

más numeroso, y dependiendo la leydel diétáméri de ,~, m~'yorra: esta constitución es 

necesariamente una democr~cia. "~ .• ./ • /: • ';' ; > > '. ·.· 
Aristóteles dedica algun~s: p'ágln~sjíe':.Li,:P,bllfic1 :~{áis~~rnir, sobre el número de 

:~c~:~,~:;s ~~e :s~: 1:~~;:l:f:i:1J~s1±~~~t·f !/f$1iJ1~r.:~Pn~~J~~=ñ:~:~1~1:6:i~=~: 
demasiado pequeña no p~ed~ ~~tl~Í.ii:~~ ~;;~~·'~~c'fi~i~~d~~.' lo 6ual es una condición 

esencial de la ciudad; demEi~i~·ciei~·~~t~ri~a'.'~~38~~1;~::~1 'rn1srna, pero no como 

ciudad, sino como nación;/~~ ~~~L~6 e~-~~sÍbÍ~ e~ ~lla el goblerno ... puede, pues, 

sentarse como una verdad ique''J~justa~~oporción•para el cuerpo polftico consiste, 
:-~. ,''' 

:-_;:.·.;-, ·---

5 Aristóteles, La Po//tica, Ed. Espesa Calpa,. Madrid, 1969, p. 165 ss. 
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evidentemente, en que tenga el mayor número posible de ciudadanos que sean 

capaces de satisface~ ias nécesidades de sú .k~1;te"íic1a;·'pero no tan numerosos que 

puedan sustraerse a unafá~~ 1rispe~ciÓrio·vigilal1cia';;~ .·.• ;, 

Lo anterior es uri élaro:ejemplo"aristOtéHcodel jÜsto 17)e~idcon el '(¡~e debemos regir 

::::~E:::,~;:.r,t~i~~~~;ti'~~~1~~r~ii~~i~~:;i:~:::;;:,;: 
diferenciarse sirio e~ razÓri' d~ lá org~niz~~iÓ~. dife~egt~'{ci~: e~to~' tres ~lamentos. El 

. - . -· . . .• - - . . - - ' -.- - ·.. .·,·· .. --. •< ,. ... ·- - " .. ·: ·-·· - . 

primero de estos elementos es la asamblea general; qu"e deli~era sobre los negocios 

públicos; el segund~; el 'cuerpo de magistrados; cJy;; naturaleza; aÍribuciones y 

mod~ de nombramiento es preciso fijar; y el tercer(). er~~erpojudici~l''.7 •···· ..• ···• 

Según se d~spr~~de delpropio contexto de la clia.'para;;A.;ii;iótel~s eÍ ma~istrod~'es 
_,,,,, ·:~:, :) :,,<::•-

el funcionario público investido del derecho de mandar.":,;,:,.. . ...... ,-. ·, .. ,., 
. · < ... · -~ · -_ , - -.- ·-- :_:: :i;:·<->:·~>·-·:';~:f>,;·::::)}~:¡·~-~~·:,i.:::\~---~---, :<~r--= .. : ;:"·--:·»:>:'. :>---~ · 

Las . tesis del p~nsamiento .. clásico . griego" q~e~a~abamo~\de corner1tar;7~~rian 

gÉ~~"~;}~.~;~~j~j~~3;~¡~í~!~~t~~~if ~]~f~~~l~~;?~:·. 
Un caso de democr,acia~irecta ~-~·;el del mUndcíindigenél.Desd~mi.plintodevista se 

~=:u~~~~:s f~~~ª~~;~~fff f~1¿{:~2~i~±:.d~:~:J:,1~!~21~tf~ai:1füc:~uPn~:: 
en está· se exc,ü¡{;;¡.:e~t;~~J~~Ós'~ esclavos, siendo estos últi~cis la abrumadora . ,, . .• ' - . '" -' .. "~ .. · . 
mayorla. i-arTipoco',co,rrespondéial criterio de elección como lo concibe el sistema 

demoÍiberal sür9kio'eii'~ls~ XVllJ y ¿onsolidado en el s. XIX. Difiere de ambos, tanto 

.· ~¡, los reqÚis'1i65'~;'~'~6~~dí;.¡,'¡~~tos de elegibilidad, como en la c~tegoria de ciudadano 

qu~ se co~st~~~elé'ri',;~b6s casos. En el primero, podria ser un gobierno hereditario 

(monarqula);\1~01as·rriajbres (aristocracia), o de los más (democracia), con sus 

corres~o~clie~t~Sf()rma~ Impuras de gobierno . 

. - . . .. >·':_·.·, 

• ibrci~m'. ¡;p:f23-12:i 
7 Ibídem .pp. 192-193 
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En la democracia liberal burguésa delS(XIX 'el criterio pára que un individuo tuviese 

la condición de ciJd~dano e~a 1~' pi:>~SsiÓn d~ bienes materiales o un determinado 

nivel educativo: : .. · .'· · .. • •; . . .. . , ... :::·' 

En ca~blo, ér' réglméhd~ 'Jsos y costümbfes'·és un mecanismo de selección cuyos 

.. ~li~11!!~iíf lfiill!1lli!illf ilii;j~¡¡¡¡ 
. . -,,,, ,; ~. ~· 

~ervicios prestados a la sociedad en solid~ridad (Tequio); <: , , .. , C7?' '·'· ,, ·······• .•. ,. · . 
T,al como lo est~blece el Artículo;4;';J~ i~:.'¡_ey cié oér13cf:.6~·de;l~~;{p¿~blo~ y, 

'Comunidades. lndfgenas del Estadó de Oaxa'~~. Ías ¿utoridad~s•:·~ú;; ldf~~·ril~ipios y 
' . , --· '""' - - - --,~ ...... , 

comunidades preservarán el tequicí corno expresión de soHdaridad'sagÚn los usos de. . . - ' ' ._. . - .. '-·.:. ,. __ ,, __ ,.,,... ,,,·,, .. -

cada puetilo y comunidad indígenas ... Los tequios enéaminaC:ta.s"a1a'réalizaciónde 

obras de beneficio común, derivados de' los acuerdos de_Í~s.a~a'mbíe;;;s: de las 

· áút~rÍdades municipales y de las comunitarias de cada puebl~}/~oinLinidad indlgena, 

·podrán ser considerados como pago de contribuciones muniéíp~l~s: 
El articulo 28d~ esta ley establece una disposición medui~'/uEÍe~tado de Oaxaca 

reconoce la existencia de sistemas normativos internos .de .los pueblos y 

. cC>;.;,~_rÍid~des indígenas con características propias y.espe_cí~casen cada pueblo, 

comunidad y municipio del Estado, basados en sus tradicione~ ancestrales y que se 

· h~ri transmitido oralmente por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el 

p~so·del tiempo a diversas circunstancias. Por tarito en el Estado dichos sistemas se 

consideran actualmente vigentes y en uso".8 

Se es ciudadano en el mundo indigena por pert~nec~r~ la familia y a la comunidad, 

por su comportamiento y grado de compromi,so c9l1' fa s~ci~d~d que lo protege y de 

~ Ley de Derechos ~e los Pueblo~ y C~munldades Índlgenas del Estado de Oaxaca, Ed. De la LVI 
Legislatura del Estado de Oaxaca, septiembre de ·.1998. · 
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la cual es parte, por ello se considera que ~Lc{que dá peso a la designación, por 

tanto, son los. valor~s sociales, taÍes
0

com6 h~ber durnplido con cargos menores, 

tener disposición para el~ervic.io, ser re~p~n-s~ble ~ comprometido, ser disciplinado 

ante la comunidad y ante Ja ái.ít6i"idad: s~ i'am'~n en cuenta las cualidades morales 

de la. pe;so~a; co~~ ·.al ·s·e~ ju~.10: Í~pilrci~i;'d~ .blléná conducta, serio, activo, con 

... •t~¡:.:;~~i~~1~~~~t~t~~:l~~~~;~~i·::º::;:,.;;!i:;::::-~: 
,•:·.(::,_:-·;·)-, 

conoci~lent~ci~/1~ d~mu·n.idad yde las coit¿mlJres" 

Lo , ~nterior mé lleva< a plantear que tenemos rnÚcho. q~e á'prender del mundo 

indlgena;/en.prfmer Jugar a respetarlos, -acerc~rl165. con tíÜm!ldad y afán de 

sUperacÍón, abrevar de una sabidurr~ que pró~ie~e él~ s1b1as, qué pese a múltiples y 

continuados embates, no ha sido destruido. Los prin.ci.pios éticos de estas culturas 

·saltan a la vista: el mandar obedeciendo de las comunidades zapatistas de Chiapas, 

el trabajo comunitario, las más de las veces gratuito. Contrastemos esta conducta 

étfco-polftica con algunos casos de alcaldes que se asignan sueldos mayores al del 

Presidente de fa República. 

El problema es que desde la conquista española se quiso destruir esta cultura y as! 

legitimar una explotación esclavista, poniendo en la mesa de discusión preguntas 

verdaderamente absurdas, por ejemplo: ¿Los indígenas tienen alma? - ¿son_ 

humanos? 

A partir de la colonia no se tuvo el interés de comprender que. la cosn;iovfsfón 

indígena es distinta de Ja europea; de reconocer la existencia de otra cultura digna de 

comprensión y respeto. El dualismo del mundo occidental con el que se construye fa 

forma de razonar ha chocado con la cosmovisión indígena que considera fa vida, la 

• Flores Cruz. Ciprlano, El Sistema Electoral por Usos y Costumbres, Democracia y Representación 
en el Umbral del Siglo XXI, Memoria del 111 Congreso Internacional de Derecho Electoral, Tomo I, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Instituto Federal Electoral, México, 1999, p. 239 a 254. 
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éomunldad, la religión; Ja naturaleza, el universo, como una totalidad en Ja cual cada 

individuo se asli~E: Jr~aJÍz~ tare~s pa~a ese gran fodo. . 

Par~ conc1G1r e~t~ esb;;;o ~cerca d~ Ja cl~ITloc~acla directa, debe. trata'rse. ei ~as;;. 
subsiste.nt8:'de.~iii66.c:~,;~¿·~~~:~ui~~s .. En 1a concepción de 1a cultura o~dicle~t~í/1a 
dernóciada dir~~ta ~~ ~q~~1i~'~lí''1a .·~~~··el ~uebJo eJer~e de modo Inmediato }''C:u~~cto ·. 
las. funci;;ne~·~úb1ic~i;'~J ¡;;·a~¡¡¿~(á'ciónpor excelencia es Ja Asamblea Akiert~/É~ ·• 

···=¿~~b~~~~:Jj~t~t~'.~!§r~~~~~~Zt1~tin(~oLL:?:a:~::~as ~~:1:~8:1:~.·~~~~~~~~~j~! 
~lena d~;ebhc/'.~¡~'r~~~~ió~~·~b-d~ies' 'fundamentales. Las :·ITlu}eri;i·~: ñó .úé~e~ la 

ciÚdadan'ra.·; . e( .; : >.>\\ <. / .... . •''· 
La . caracterlsUca d~ •esta• institución/ es que• Ja' totalidad . del cUer~5) ·.electoral está 

forrnalnient~· . inv~~ÍÍd~ : de1;i~#~; ~~prkmo, que Jo : ejerce: ~n. J~~·· ~~JnÍé>n ~nual 
ordinaria al 'aire'. libre ••. ytierie'Jugar.el 'pri~er domi?go de.abril () el .primero de ·mayo. 

Se '1a define co,,:,o ia a~tó~icÍ~ci sÓb~ran~'c'.i'é1 cantón ·~·tie~e fLI°ncia'nes legislativas, 

entre las que cl~siaéan: .. · 
. . . 

;.;. Ja revisión de la Constitución, 

;.;. aprobación del presupuesto; 

;.;. concesión de ciudadania, 

:.- creación y supresión de cargos y empleos. 

Sus funciones electorales radican en la facultad de la. asamblea para. designar al 

Consejo Ejecutivo del Cantón, de los tribunales principales y. de Jos fun.cio.narios 

sUperiores. Asi, Ja Landgemeinde se considera en Suiza como Já IT1ás. pura expresión 

de la. democracia directa. García Pela yo en su Tratado de Derecho Constitucional 

Comparado habla de sus ventajas y desventajas, entre .las que· d~st~ca: 
•'Ventajas: se establece una relación directa entre Jos ciudadanos y su gobierno, Ja 

responsabilidad por sus puntos de vista, Ja ausencia de anonimato, Ja exclusión de 

los partidos pollticos como instancias Intermedias y Ja vivencia y actuar directo de la 

comunidad. 

* Desventajas: la persona en relación de dependencia no vota de manera 

absolutamente libre, Ja participación en la asamblea se hace a menudo difícil para los 
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que viven en· lugares alejados, a lo que ·se suma los costos de traslado y la 

concentració~ de'la legi~lación en un dfa por año vuelve imprescindible una amplia 

.concesión de poc:leres.1º 
Las instit.uclones surgidas del liberalismo polftico, cuyo origen es demasiado reciente 

en.el horizonte histórico, serán tratadas a continuación. 

DEMOCRACIA SEMIDIRECTA. 

Algunos tratadistas afirman que instituciones tales como el referéndum, el plebiscito, 

la revocación del mandato, la iniciativa popular o el veto, deben ser consideradas 

como formas de ejercicio de la democracia directa; entre ellos sobresalen Manuel 

Óarcfa Pefayo y Héctor González Uribe.11 

En cambio, otros juristas como Felipe Tena Ramfrez, Manuel Herrera y Lasso, 

Alfredo Rfos Camarena, expresan que fas instituciones referidas se.· pueden·· 

clasificar con mayor propiedad entre formas de ejercicio de la democracia 

semidirecta o "forma atenuada de gobierno directo" como le llama don Felipe Téna.12 
··· 

Considero más apropiado este último criterio, ya que en rigor, nfr1guna d~ estas , 

instituciones se caracteriza porque el pueblo, de modo directo e inmediato; ejerce fas 

funciones públicas; esto es, cuando legisla, administra e i~p~rtejGstigi~:Vie~e a ~er · 

la negación de la representación; es la unidad entre el sujet6' y ~¡ 66jt!ltCí del' ¡JC,ci~r 
polftico y estas caracterfstlcas no las reúne ninguna de la; rn'~titu~i~;{~s;r~f~rid;s .. Es 

más adecuado jurfdica y polfticamente ver en e~tas fnstltlJC
0

lori~~\.i~''céJ;rip1e'~e~¡6 y . 
fortalecimiento de la democracia representativa, que como'p~rtes·'de'fa'democracfa 

: ·':·'. ·.· .. _,.¿·~-~--~·.:,.~::_._,::;y;<\.~'-;,'._::,, 
: :~-_::-·~ .·, -·. :· ,· :. :_ ¡:~ 

10 García Pelayo, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Manuales ·de la Ed. Revísta de 
Occidente. Madrid, 1961, Cap. XI, p. 521 ss. 
Barrena, Alberto Ma, El Federalismo en Suiza, Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, Vol. 11, 
r· 323 ss. 

1 García Palayo, Manuel, op. cit., p. 183, González Urlbe, Héctor, Teorla Po/11/ca, 11ª edición, Ed. 
Porrúa, México, 1998, p.393. 
12 Vid: Tena Ramírez. Felipe, Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Porrúa, Méxlco,1976, p.106; 
Herrera y Lasso, Manuel, Estudios Constitucioneles, Ed. Polis, México, 1940, p.263 y Rlos Camarena 
Alfredo. Notas de su cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM: El Sistema Po/ltico Mexicano, 
2001-2002. 
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. o·. -. ' 

directa. Una . breve descripción de ca'da una de ellas servirá para probar e~tas 
afirmaciones: 1 ~ 

Referéna'um:;es el.derecho'de l~sciúdadanos que integran el cuerpo electoral (los 

qÚe tienen voto): 'a a~ic)t;'ar'Cr~titÍd~~do) ci desaprobar (rechazando) las leyes. Puede 

r~~estir1'3~ s1~Gi~,:;·1~é;}íe'éia1iáa'cl~~:· ... ·. 
A) PÓrsu fu~d~~g~t~Ü~.;idi~6:;'.; 1·· 

> ObÍii;fáto.~ió;<i:J~h~i()'~~ ífripuesto ·por la Constitución como requisito necesario 
•' .• "'{ _-•• • •• - - .,-·. •.·,. ;·;."c,·.·., •• c.'. ;-.~-" . ,.- "' 

para 1a·validez.de detei:rninadas normas legislativas. 

~ Fa~Úit~tlv~);~J~~d'o ~u;i~lciativa depende de alguna autoridad. competente: 

éstas pu~d~n ~e~~·iJ~'~6';.c::eintaje del cuerpo electoral, o del poder le~isiativo o 

del jefe de•Estaéto .. •• 

B) Po~ su efidacia'Juridic~( ·, 

.. ::.:~~:·:~:~~~t~¡if f ci~WJ~l~~~:f~J~~f 1j1J~qr~:·.~: 
-· · -- - · · - · - - r. '·· .. . -.-> ;~·:_;:~:~-;~ :.-::,. · ::-. ~::~ -}t:·_ -~ ;~;:~~-~:~:~~-'\~~~·>. ~~.·~.:i~'_'.'f::.{'.~-:}t ~~'.g~~~~::}~· ;7f?-~~·. ~-: ' 

~ Consultivo, cuando .. su resultado:nó~tiene· carácter,vinculatoriopara Ja' el poder 
lag··· isi~Uvo.. . · ··.' • y:·~;i;;~ :;:;; :•.f:!~:~~··:: <"~.•/' ··.~."~':r···~2i~":t'r.¡~> -•.;-.. '"'·•·· · · · · 

"'""' -- ,_ ,·\·::-.·; ,;.~~':-:·;';~ '.,;_;.,· .-... ,. ·~· .•',·,;'.~ ~" 

·._: . . "s .. _-· _:·: ·;\:,:~~: ·:->"·;\.=·,;:, ";-'.~.';~~.-\. ~-.. -. ·.;·;¡-,-,-·. ·,~·,;::~,-{~{}~:,~ ·'·""'_;::. '"~((--'..c·-c:,,'."-_ :: --.·. , . 
lnici~tiva Popular:Es el derecho dé una parte ael. c'Uerpo electo~al a exigir la consulta 

~~f ~{Sf~~~í&~~~~~~f ¡lY~:::·:::~::::~: 
de un plazo, qué ~·~á.'¡i;~,."'y~/'e~tabl~bicia ~~~· fh~~tlda a votación popular, haciendo 

depender'su .validez'.,éfel 'réi~lt~dó',d,e :ra~.vota~ión. Su distinción del referéndum 

ra.cu/tativo es que en éste se tratá't:le Úrí 'proyecto de ley mientras que en el veto se 
fraí~ de una i~Úa ~~Íabl~cicla} ' e . . . . .• 

- - --· --'- . . " 
13 La caracterización de las Instituciones que a continuación se hace referencia son básicamente una 

síntesis de los expuesto por los autores referidos en las dos notas anteriores. 
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- _·_ - -- --'"---~--~-e_- -- -- --=- -,-_ 

. Revocación d~ m~nd~t~: Es el derecho r~conob1ch al püeblo para destituir a los 

funcionarios pú.blicos:cúarido éstos d~J~n>cle t~n~r su confianza. Es una Institución 

básicam.ent~·nortea~erica'n~ (~cait.() depÍisÍció~). 
P/e;iscit~:, Es la ''~;:;ri~Jl~~i ~I ~u~;P~ electoral sobre un acto gubernamental o 

c~nst1ÍUcion~('p~{¡~·~ta1 'tie·rí~ una nat~raleza esencialmente polltica. No se refiere a 
". ' '• .. ,- , . .. -

.un acto leglslati\/o, sino a una decisión polltica. Consiste básicamente en que el 

p~'eblo . encomienda a un hombre a integrar un nuevo equipo gubernamental o 

inbíJ~ive ael~borar una nueva Constitución. 14 

1.2.3 DEMOCRACIA INDIRECTA. 

Corresponde ahora el análisis de la democracia que tiene que ver con los objetivos 

especlficos de esta tesis, es decir; pasamos de aquella democracia directa (la polis o 

democracia de los antiguos), que es el origen del concepto, al estudio. de la 

democracia representativa (democracia de los modernos), en la cual el pueblo 

delega su poder, por medio de procesos eiecíorales, a sus representantes. 

Entre una y otra democracia liay ~ás de 23 siglos de ,distancia en cuyo devenir se 

erigieron los diversos sis.temas de gCibierno y combinaciones de éstos, .en sus formas 

puras e impuras, según lc;s clásicoi:gri~go~. i asf co~~ 'ot~o~ rn~c~nismos de 

explotación y dominabión qu;1 h~. i~~~ntado. ·91 .s.er h~mano: ·sistemas· despóticos, 

totalitarios y hasta terrorismo de·É;t¡;¡'do,:~uyo:an~H~i~ escapa'a los limites de este 

trabajo. Es nuestro objeto p~i~clp~(.r~~Íiz,~r'u~ ;~studib ~~allticó-comparativo de la 

democracia de nuestros dfa's;'~n 1el;¿~~~c~ri~iá.ern;;,Ós que la soberanla popular es 

su fuerza motriz; soberanla pC>pulaf_·y ·'d9'n:;:Jcrabia representativa son producto del 

Estado moderno; y éste no es ~tra cos~·;~~~· iá socl~dad pollticamente organizada. 15 

14 SI bien el plebiscito es una Institución romana empleada por el César para consultar a la plebe en 
asuntos de su lnlerés, por eso se conoce también como cesarismo, es Napoleón quien lo retoma en la 
época moderna, él dacia que la confianza debla venir de abajo y la autoridad de arriba. Fue por esta 
vla que se hizo elegir primer cónsul en 1802 y emperador en 1803, Mayar, J:P: op. cit, .p 171. 
15 Herrera y Lasso, Manuel,. op. cit. p. 260. 
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Frente al Estado·, la ~:rsona tiene dos tipos d,e'de¡~~ho: IÓs .individuales y los 

polltlcos; _los priineros,son prcl'piallleirite civiles, impon~nunáomisiÓn al Estado, un no 

hacer;- un reconocer la esffra'•de. ac~ión' propia·,del···individuo;• mientras que los 

p_ollticos s~po~~;,·_ia•'p~rtici~aciÓQ·d~l~i~8Ívi~J~ ¡;;11'~11~6i~r~~.·son. los derechos de 

tipo poUÍico ÍÓs que están·conectaclds con··~(prindpÍóclel poder del pueblo; esto es, 

l_a democracia_y.la.sobeiranlapopular~· /<' '/ ?i;)~;;D :< 
Soberanla popular, llbe~ades, democracia.Y' E~~a'd~f;;;~defnéi, son conceptos que se 

~n~relazan, complementall, Confo~mall ia?.'Í~Ó~i~)~'y'~'i~Y~ráctica pollticas que dan 

·•contemido al Estádo democrático y libe~al._ :·': :·;y;;:_;.;:~'•···· .. 
Dentro de la teorla del Estado Moderno, laYsg8e'ran'ia . reside en el pueblo. En la 

democracia. antigua operaba el principio de)a'il~e·ntldai:J (el pueblo se gobernaba 

directamente reuniéndose en el ágora, tom'andc:ide'cisl~nes y legislando). En cambio, 

en la democracia moderna opera el principiÓ'd~:¡~ /.~presentación, ya que factores 

como: el crecimiento de la población, l_a formación. del Estado nacional y la 

organización política de mayor dimensión y complejidad, hacen improcedente la 

organización polltica sobre el principio de identidad. Lo que hoy observamos es un 

sistema representativo; es una democracia indirecta.16 

En· estas condiciones surge la técnica jurídica de la representación. La carácterlstica 

fundamental de la representación polltica es la facultad Lc:l~Cc!eci~iÓn que el 

representante tiene autónomamente. La representación poÍIÍícaf:~s·: el~ derecho 

público y se distingue de la representación que se confiere en~lderechó'privado; 
ésta se caracteriza por ser un mandato imperativo: supone}'por:~n~:;J~rt~.;:quk el .. 
representado o mandante da instrucciones precisas al. represellta~íi; o\'h'.iand.át~rio 
para que éste las cumpla rigurosamente y supone la posibilidad_ ele qJe.éste le sea 

revocado si el mandatario o representante se aparta de las instrucciones que le ha 

dado el mandante o representado. 

La representación política, en cambio, no implica un mandato de tipo imperativo. De 

conformidad con la teoría "que podrlamos llamar clásica democrática liberal, el 

18 Reyes Heroles, Jesús,. Curso de Teorla del Estado, Obras Completas, Ed. F.C.E. México 1995, 
Tomo 1, p. 456 ss. 
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mandato que recibe el representante és 1.m'rnandato naclonal".17 Siendo la nación 

quien lo elige, su mandante es ia ~a~ló'rí y e'n. Última insiáncia, el mandatario de la 

·nación es e'1 Congre;o o'.C::J~rpo lntegrad6 po/los representantes. 
,_ ·- • -"_¡. • '·. ·- ·- •.• _, --. .- • 

Una de las. funcione's 'más importantes ·de la .representación es la legitimación del 

poder públlc6. 'i::n'' Ü~a· d~mocracla, los titular~s del poder pÚbllco son legítimos en 
( .-, ., .... '•.. . . 

cuanto representan él la nacíó.n.< Bajo está idea, la representación democrática 

co~prende ~: t~d~ la' autoridad de, ios. distintos. poderes: ejecutivo, legislativo y 

. judicia1;'cJy~ Íegitimld~d C:onslst~ t;!rísery ~~tuar con la representación del pueblo. 

Este concepto, en sú sentido más • genuino, tendrá que referirse. como 

representación democrática; ~quella surgida específicamente de la elección popular, 

de tal manera que la represe11tacló11 queda vinculada a la elección. 

No es necesario que el representánte:se corresponda exactamente con el cuerpo 

que lo eligió, a condición de qJe ~í ·~~~i~~ ~Íectoral sea una legítima representación 

· de la nación. 

En consecuencia, sostiene Garcla Pelayo, en una democracia: A) los titulares del 

poder público actúan como representantes del pueblo; para que ésta representación 

sea. democrática no basta que actúen formalmente a nombre del pueblo, sino que su 

actuación ·esté sometida a la opinión pública, mediante rendición de cuentas o el 

debate público; 8) con mayor propiedad, son representanté.s. quienes han sido 

designados mediante elección popular, directa o indirecta. Pero como elección 

supone selección, se tiene una representación democráti.ca rnejor lograda allí donde 

se ofrecen alternativas al elector, donde existe ph.Íralidad_dt;l'.c~.~dldaturas o libertad 

para presentarlas. 16 La idea democrática requiere la igÜ,aldad deÍ'sufragio. Todos los 
- ' . ·- '·-- .. ~.;: - .- ·- - -- . .. -· 

votos deben influir en el resultado electoral; éste debe esté'dormado'por la suma de 
' {' • •'., ,, '•' ,- A ~·< :,• - '~- -. ,_ 

todoslosvotos.19 ··:·:.';·/·. ·-: :,, •• ·· 

Ahora bien, el principio clásico de la democracia ~ep~~sent~ti~aa través cie'1 éÜal ~e 
ejerce la representación es el principio de. inay~rla~ y íliÍn~ríás. ·La rii'ayorí~ (mitad 

17 Ibídem, p; 507 ss. 
18 García Pelayo, Manuel, op. cit., p. 177 ss. 
19 Kelsen •. Hans, Teorla General del Estado, Editora Nacional, México 1965, p.437 ss. 
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más uno) nombra representante; y-la minoría se supone representada por quien 

· eligió dl~ha mayoría, es decir, ün~ ve~ que la mayoria decide, su representante lo es 

de toda la población y nci exclusivámente de la mayoría que lo eligió. 

_Este principio de mayorías·;y.;..'i~()~[~~ ha sido muy criticado; en primer lugar, se 

invoca un criterio de 'raéiorialldád! Úcir qué la mitad más uno debe tener la razón? 

De esta·· crlUca deriv~ :u~_"¡iJ~j~nto -- de_ mecanismos y fórmulas electorales 

encamin-~das a :hacer reali~i'~ci:'el •'sentido etimológico de la palabra democracia; 

sistem~s e-lect~~~le·; q~~:56ri'1'6¡jJ'~i6'cÍe1 ~~pítulo segundo de este trabajo. Por ahora 
-_ - ' - ' . - . • '• ... , ~ ' ,.,.- -~- --, .•• ,···¿, •. · - 'l ' ., ., . ' 

nos quedamos corí 'e('cri¡eriode'que lá:dem~craciá Indirecta es aquella en la que el 

puebrO ej~rce ·su pod~r· éié;úl~d~ti-"n'í~J¡'~{6 y'1 Ü~vés de sus representantes. 

La democracia moderñá se'su'sie'11iá· 1 9;,··~t:-P'rinéipio'.cfo _la representación; ésta 

resultará más g~nul~~ · y ·,e~iurTiaci~ '9~\-1~Y~~ciida EÍ~ ;que incluya __ a las diversas 

corrientes de ideas ~--- intere5'é5 ''5~~1.aí~~.: cl_omc/concú~ión 'de la plurali~éld social. 

cu1tura1. económica e íde~1ógi~á'<:lé'1~'ilrol'Íá bó16cuv1dad~ Pero 81169ib'de iameJor 
representación es apenas el punto dé párticÍ~: : · · : . ,. <· ':, - <•:':' · .. • 

Lo que afirmo es que este tipo de ~ÓndeptosJurldidci-~ollti~65";2cibf~nt~(J~a-~i~encia 
::,u:~id:~n~;:0c~~:~;o c::::~:a~:nqu:St:siZ:~~r:i~~:-i·~~~~i~~~~:;A~~l~iª~'§::tr~---, • 

Carta Magna,20 pero también _la categorí~ ~ristoténca sob;~- democracia· que 

considera el gobierno de los más e'n beneficio detodos; contras!~ con lo que paréce ~. 
entender el gobierno del país imperial del S.XXI, cuando trata de imponer en el 

mundo el gobierno de tos menos en bc;Jneflcio de los dueños del capital mundÍaÍ sin 

patria ni principios ético-polfticos. · 

Como señalaba, existen diversos conceptos _de democracia; sin embargo, es común 

aceptar la idea que frente al poder divino que . decían encarnar los monarcas de 

tiempos pasados, la democracia postula_·e¡1 concepto de soberanfa popular o sea, el 

derecho del pueblo a gobernarse--por,sí:_mismo y en representación del interés de 

' ~· :' ::~··· 

,; ·; 

20 
" ... considerando e le democracia tio sole~'e~t{có;,;o une estructura furldlce y un régimen po//tico, 

sino como un sistema de vida fundado en ·e_/ ·consta tite· mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo", Frac, 11 a, Constitución Polltlca de /os Estados Unidos Mexicanos Comentada, Tomo 1, Ed. 
Porrúa-UNAM, México, 1998, p.19 SS . ._-' - ' 
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todo el pueblo; Eri \~¡ f;ª~Uclo ~s plen~mente ~¡~~rite Ún~· de las más sim;le:·. 

conocidas y pelÍécta definlGiÓrÍ de demc:iérac1á: ." ... ·~1 goí:í10rn;J ci~{pu~blo, . por. el. 
pueblo, para el puebÍo;::·:~1 A ~~ ~;.;Z, est~d,los ·~~cient~~desi~C:~~ qLÍ~ a pesarde sus 

lmperfecclonés;. sin: embárgo/ nu~ca>f)¿dem()s •. perder d~ :vista los beneficios . que 

;~~:nd:~:Jf J}!]~~=t:tit:~;ªJ~Z1:~Z:o6~: 1:~{:~:!l:iri::~::t~i:~ep:v:d:~~ma: 
2·' · L~ · ¿;,;%6~r~Jj~ ;·.gl· .. oªs[ªPgt0i,zb··.~l·e· .. ···r•·.·n~.º ... ::ss. Gns

0

.,. ¿iudad·~~os una cantidad de derechos 
fu~é:l.aÍTient~l~s ~u~ . . . . cierii.~c:;ái1C:~s ·. no garantizan ni pueden 

garantizar. 

· 3. La democracia asegura· a 'sus ciudadanos Ún .. ámbito de libertad personal mayor 

que cuaiciuler alternativa factible a la misma! 

4. La democracia ayuda a las 
fundamentales. 

propios intereses 

5. Sólo un gobierno democrático puede proporcÍÓrÍá(~na oportunidad máxima para 

que las personas ejerciten la libertad éfe'~út?~et~~~¡,;·lrÍ~r;e, ~s decir, que vivan bajo 

las leyes de su propia eleC:C:ión ...•.. : é.c-E''><t'.:~ e ; . 

6. Solamente Ún gobierno democrático pú'ecie proporCionar una oportunidad máxima 
. ' ''···-·..oc··.-·--· .. .- .. _---

para ejercitar la responsabilida'~'ní°'r~k·\:; .; < 
7. La democracia; p~oniú~ve E!.i. de~~-¿l'oi16,: humano más plenamente que cualquier 
alternatiV~- f~CÍi't)Je. :.:: ·_.-\-;~-:· -~ ---·. ·, 3'._;~<~·-'~ ~i:_;"'\:t-::>·~::·~: 

S; Sólo un. goble~no deriióc;átido':~~~~e fomentar un grado relativamente alto de 
igualdad poi1t1C:á) · . ·, ' 

,· . . . ' -. 

9. Las democraéias represeniá'u~as'modernas no se hacen la guerra entre sr. 

21 Lincoln, Abraham, en el campo de batalla de Gettysburg (Guerra de secesión de los Estados 
Unidos) citado por Montenegro Walter, op. cit. p.61. 
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1 O. Los ~aíses, con gobiernos ~erl1ocr~tlcos Ue~den ~ sermás. p~ósperos. que· los 

países con gobiernos no demoC::réticos.22 

Lamayoría de autÓres o p~blicistas~omo antlg~amente se íosUa:Tiaba; CCli;,ciden en 

qu~ Ja democracia es eí gobierno ; poder del pueblo; no ob~t~nte, de'sd~ ~ls.xviu a' 

la fecha existen una gran variedad de enfoques y matices, los más' rebl~;,tes apu;,ta'n 

a analizar y cíasificar diversas formas de democracia y de slstef11as ~'r:i/¡úcós: Así; en 

el siglo XIX Jos sistemas polfU~os fueron clasificados en do~ y:ri·g~~ tr~; ~~t~g()~ías 
como sucedía en la antigüeda.d: occldentaíes y' orieni~1es'.':c6n~t1t~6ionales y 

totalitarios, tradicion~'es y- rTioder~os, a9ricol~s e )~du~tfi~J.~~; ~<·:~~f:f~~:::~<···.'_'- ,,,. ,_· 
Posteriormente Jos estudios<Js eíinpleardn nuevamente uná' triple', 6i~slficación: los 

marxistas •• conforme •a, 1~\Clasei,>económica' e,n és1s't~hi'J;;\ieWa'.1es, burgueses y 

proletarios; 'Max' Web'ei/: ségú'~ 'i 1~j" f?~0·~' d~.··:l09iiirli~~í~k· de\ Ja autoridad, en 

tradicionales, •¡~9ai~~ ~: ~a6io~ale~· y cari~rnáúcbs; '6~\:,'(;ri·' democracias Jerárquicas, 

L.a democracia, como vemos, puad~ ser clasificada : átendiendo a los diversos 

criierios y puntos de vista de los cual.es pá~~ri Íos rTi·últiples autores. Entre las 

clasificaciones más difundidas están las que se basan en el desarrollo histórico, de 

ahí que distinguen entre democracia antigua, moderna y contemporánea, o bien por 

la forma de participación del pueblo (directa, representativa y semidirecta). 

A propósito de la clasificación de la democracia según la forma de participación del 

pueblo, confrontaremos las tesis centrales de algunos de los tratadistas más 

importantes en la materia: Juan Jacobo Rousseau ·y, los autores de El Federalista, 

Madison, Hamilton y Jay. 

Rousseau era defensor de la democracia directa conio forma Ideal de gobierno, no 

aceptaba la democracia representativa por cons,id~rarqu~ la soberanía no podía ser 

representada dada su condición de inalienable .e indivisible: "La soberanía ... consiste 

22 Dahl, Robert, La democracia. Una gula para ciudadanos, Ed. Taurus, Argentina, 1999, p. 71 ss. 
23 Vid: Sabina, George, Historia de le Teorla Po/11/ca. FCE, Méxlco,1972, p.545, 
Weber, Max,. El Polltlco y el Clentlfico, Alianza Ed. México 1972. p 61; Dahl, Robert, op. cit. p.102. 
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-- - - . -- . -- -~ .-.-~-- . -

esencialmente en i~ -~~l~~tad general y la yoluntad no se representa ... EI pueblo 

Inglés· piensa'que e·s libre í/se engaña: lo es:solamente durante la elección de los 
... :. ' ~:-v.-. -. . ''. ·'•. , - '• . ' ' . , ·. 

miembros delPadamenfo:)anpronto c?nio estos son elegidos, vuelve a ser esclavo, 

. no es nada;'· No obsta~t~: re~onocla qué " nb ha ~xlstldo ni existirá jamás verdadera 

democr~éia'' porq~e·· ést~ presupone muchas cosas diflclles de hallar unidas. 

"Primera;,,ente, un Estado muy p~queño, en donde se pueda reunir elpúeblo Yen 

donde cada ciudadano pueda sin dificultad coriocer a' los cle;,,ás. En ~eg'Üri8'o {Ü'g¡;jf, 
u ria. 'gran sencillez de costumbres que preve~ga o resÜeivél co~ a'ri11ci¿i61óri.'1'.¡ .· 

multitud de negocios y de deliberaciones espinosa~;·, luego. riíÜch'a' 1~L~1dad· ~A~ros 
;angos y en las fortunas, sin lo cual fa lgualdadde d~f¿6ho~·Y"dla~~oíicladno pocl;1a' 

subsistir mucho tiempo, y por último, poco o •ningún lujo,', pues !~;>!E!;' hijo' de'' _fas · 

riquezas, corrompe tanto al rico como al pobre;tá1un6'i>o~ la~~~e~i'ó'Hy~I otro por la . 
. '. . : . ) ·., .' : .. · .. :;:.',·~ .-:- ·,. ·.:, -~··-<-: .. -· .. .,::~;: :;~~::¡,: ~ ."('~-,-,_,,)~:,·,."(· -,'-S ·'.:·:.:- '.· .. · . 

codicia". Concluyendo:"Si hubiera.·. un· pueblo .;de ~loses, :<se·;;gobernarla · 

democráticamente. Un gobierno tan p~rfe~to no' ~orivi~r{e ~ ía~' ho-;;b~;5.;_ 24> . 
, .·' •. ' • . - '•C - •• • '/ • •. ';~ •. '• •· - -e· ! • ·., • · · ·.• '; • .:- • • ·-, • " • 

En cambio, Madlson, Hamifton y Jay atacan lademoérac!B directa'deflnlélldola como 

el gobierno del populacho, y fa enf~entan cori''1~ ~ociÓn r~publlcalla, qué e~~a~na fa 

democracia representativa, consistente eri fa delegación del gobierno a\inci~ bualltos 

ciudadanos elegidos por el resto; Afirman: ;'Las dos grandes diferenciá's''erifre ~~a 
democracia [directa] y una republica son: primera, que en la segunda se delega fa 

facultad de gobierno en un pequeño número de ciudadanos, elegidos por.el restó; 

segunda, que fa república p~~de comprender un número más gra~de de¡ ~¡~~adan~s 
y una mayor extensión de territorio". Y continúa Madison: " ... una democra~ia pura, 

por la· que entiendo u~a sociedad. integrada por un reducido número ele 'ciudadanos, . , .. ' ' .. •,_ .:., ·-·,- .. 
que se reúnen y adminlstrán personalmente el gobierno, no puede evitar Íos peligros 

del espfritu seC:tarb'.:·.Par·~~() estas democracias han dado siempre ~f espectáculÓ de 

s.us turbulencia~) ~¿5· p¿g~as •.. ". 25 

24 Rousseau;·E/ Contrato s~c/a/:·Editores Mexicanos Unidos: México:1ees. Libro 111 caps. IV y XV. 

~51 ~;~~IÍon, M~di~on y J~y. El Federalista, FCE. México. _1957. Text~ X. p 35 ss. 
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En síntesis, la democracia rnÓd~rná sUpone tanto el aÚtogoblerno de la colectividad, 

las libertades del iné:li'llduo· y el p~inclplo ·de la representación; es asimismo la 

limitación del propio Estado; un no hacerJrente a ciertos derechos del individuo, que 
' ,' .. - .,_ '' ... ·~ - .. ; . . .. . . . -

constituyen las libertades: Individuales y supone también los derechos propiamente 

dernocrátlc~~.del indllÍiduci que consisten.en la intervención del Individuo en la vida 

política de la col~ctlvidad, ejerciendo el v~tó o accediendo a los puestos públicos.26 

Así podernos considerar qu~ la democracia es la forma de gobierno que se ejerce 

desde.el Estado mediante la participaciÓn.po~uijiirlibrernente expresada a través de 

la elección de los gobernantes. E~te es :de~'di{ luego un concepto pero también 

puede verse como un reto, un propÓ'~Ító?~~·,;Vü~;rama; si a esto agregamos, reitero, 
. ,; _,~-··-'. ~ . '.-

la idea de considerarla corno. un • sistema~ de • vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, sociaÍ: ;;:éJiit'·i~1·~·cii1 pueblo, entonces el reto es 

verdaderamente colosal y la r~sp'b~·~~bilid~d~~ : de : los · gobiernos, los partidos 

políticos, la participación de la ch.ié:lad~~·r~'.y;'d~:í~':'~óCiedad toda es enorme, sobre 
' . - '.. ; • --.: f~_-.-::.,._-<-~{:,:~,':;-_:;:·:"· :.~-~ ,::::•f_")f;-~:~/.'.3;:,\;~;;~~'.:~-;;:·l, -_;·.· .. :; ;··:._. ,' -.. -.' 

todo ante las tendencias actual~s de un ~eoliberalisrn() globalizante y excluyente; sin 

embargo, casos corno· .. el ~e: si~~il 're~ <~·Í~~g~ '.~~c:i'ida Venezuela y Ecuador 

actualmente en Arnérh::a L~tina, o'e1 d~ China qÜ~ tiene un crecimiento económico y 

por primera vez ~na' cierta aproximación a lo que· nosotros conocernos corno justicia 

social, son alentadores y muestran que es posible una vida más digna para todos. 

1;3 EL ESTADO DE DERECHO Y LA ELECCIÓN DE GOBERNANTES. 

Siguiendo a don Jesús Reyes Heroles, los derechos democráticos suponen la 

existencia de la soberanla popular; parten de su existencia, implican la igualdad ante 

la ley y el Estado de Derecho. El primer derecho democrático es el derecho a la 

· Igualdad legal. Es la supresión de privilegios o excepciones; ante la ley todos somos 

iguales, y de aqul deriva la participación de todos en la vida polftica de la 

colectividad; de la igualdad ante la ley deriva uno de los principios de los derechos 

políticos fundamentales: el libre acceso a los puestos públicos, esto es, todo 

ciudadano por el hecho de serlo, y siendo Igual ante la ley en relación con cualquier 

26 Reyes Heroles, Jesús. op. cit. p 314 ss. 
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. . . 
otro ciudadano, tiene la posibilidad de llegar a ocupar puestos públicos y ele elección 

popular. 

Junto á. es!~ cl~recho se encuentra el derecho de votar, es decir,: el derechcl de 

Intervenir en el pro~~~º polftico de la formación de la voluntad del Estado: Es la idea .. ,- - ' . .. . . .. , ' . - -

del súfragio universa!. La relevancia del Estado de Derecho en este coniexto radica 

en que; en su sentido más amplio, Estado de Derecho se entiende cc)in(,'~l~Ó~i~o· d~ ·. 
Estado Modemcl, Est~do Democrático; la expresión si~e p¿¡:~:,:~~~fgn~r\ la 

peculiaridad de un Estado como forma histórica de ordenación polltica;'e11ccUanto 

implica la soberanía popular, la representación polltlca, los derecho~ individuale·s, la · 

división de poderes, la personalidad jurídica de la entidad póUtica y la· subo~éÚnació'n 
del Estado al orden jurídico. Reyes Heroles destaca los siguientes 'elemémtós'de 

contenido que integran un Estado de Derecho: 

"a) La necesidad de que el orden jurídico objetivo al cual se subordina ~I Estado, sea 

dictado en un régimen de separación de pOderes. Es condición fundamental, para la 
,_. •"": . .. ·, 

existencia de un Estado de Derecho, que opere la división de poderes. 

b) El organismo legislador debe ser representativo ... para que opere 1¡:¡ lcl~a ~~ ,Est~clo · 
de Derecho se requiere que el poder del organismo de quien emanan' las leyes, sea 

- - - ;' ,_·: '.~ • .. ,-:- __ -- - -;:,-._.! 

representativo en sentido democrático. .. .. ::: ·•:· :\. :• · ·· 

c) Debe existir un ámbito de derecho propio del individuo,frent;'al cual sedetenga la 

acción del Estado; sin la consignación de Jos derechos.Íñdi~ici¿a'je;·~¡a''é'~rte~~ jurídi~a . . .. -~' '"-'"' •'" ' -.. ,_ ~'- _,.__ - '. .. - :, - - , 

a cuyo reinado está encaminado el Estado de Derecho;\:areC:ería de firÍalidad,es> 

d) Finalmente, resulta esencial que en un mínimo las ley~~:~'~J~~~i~~¡J~~ se ~ujete, 
::~:r~~::.~27en sentido material, esto es, disposlcl~j~~:~~~~%~-t~·~. í~~e~~onales, 

En este mismo orden de ideas, el tratadista E~~~~~1ig1Í~:~_'(c::ií~z señala cuatro 

elementos esenciales del Estado de Derecho, ,:'C:ohstitutivós de la esencia 
democrática: ·· ·\,/ ::./: · · .. 

Imperio de la ley; esto es, la ley como expresiÓnpde Í~.vC:;1L.i'~t~d genera~. 

27 Reyes Heroles Jesús, op. cit. p 285 ss. 
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División· de· poderes; I~ más generalmente aceptada en l~s dem~cradas modern.;s: 

legislativo, ejec~tivo y júdicial'. . . . 

Leg~Íidad de 1.a MITlini~tra~ión: en un Estado de Derecho, IÓspC>c:Íer~.s püblic;os sólÓ 

realizan lós actos qÚe las leyes explicita mente ordenan o autorizan,· 'él.ciirerenciia de 
.:. - . . ·:. .··:., ·: '·;o __ -':· ~; .. , .. -· .· • . .: , .:,:~ -,_ .:., :<. :'-~>< " 

1.os particulares, quienes pueden realizar todos los actos que no estén expresamente 

prohibido·~ Je~al~ente. . . . . 

. Dere6hos_ y Ube~ades fundamentales: garantla jurldico-formai' y efectiva realización 

mate~iaL 28 Analicemos estos interesantes conceptos. 

··El Imperio de la ley es la piedra angular del Estado ·de Derecho: expresado de 

manera llana no es otra cosa que la subordinación'o el sometimiento de gobernantes 

· y gobernados, por igual, a la legalidad, al acatamiento del orden legal: "La antigua 

idea de que el gobierno de las leyes es hiejor que el gobierno de los hombres ha 

encontrado su plena validez en la teoria y en la práctica del constitucionalismo en el 

que se han inspirado y en el que se rigen los regímenes democráticos. El Estado de 

Derecho que de ello ha derivado es, en su expresión más simple, la forma 

constitucional asumida por el gobierno de las leyes (rule of law) contrapuesto al 

gobierno de los hombres".29 Al respecto debo destacar, digamos el inicio de la 

etapa de instituciones y de leyes en el México contemporáneo, tal como lo 

expresó el Presidente Plutarco Ellas Calles a los cuarenta y cuatro dlas de la muerte 

d_el candidato electo a Ja presidencia de la República, el Gral. Alvaro Obregón, el 1 º 

de septiembre de 1928, en el inicio periodo de sesiones el Congreso de la Unión, en 

su informe a Ja Nación, el Presidente Calles señaló: "La desaparición del Presidente 

electo ha sido una pena irreparable que deja al pais en una situación particularmente 

dificil, por la total carencia no de hombres capaces y bien preparados, que 

afortunadamente los hay; pero si de personalidades de indiscutible relieve, con el 

suficiente arraigo en la opinión pública y con la fuerza personal y polltica bastante 

28 Dfaz, Ellas, Estado de Derecho y Sociedad Democrática, 9ª Ed. Taurus, Madrid, 1988. Citado por 
Vézquez Alfara Claudia Roberto en: La Representación Proporciona/ en el Sistema Electoral Mexicano 
y su Utlllzaclón para Lograr una Representación Pol/tica Participativa. Tesis para obtener el titulo de 
Licenciado en Derecho. UNAM 2002. p 44 ss. 
29 Bobblo. Norberto, El Poder y el Derecho, F.C.E. México, 1996, citado por Vázquez Alfara. p. 47. 
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para merecer.por sú soío · no~b~~ y. ~restigl? ¡)efs6nal, la confianza general. Todo 

esto determina 1a rnag~1!~d ·ci01 Brob1~,r11~: i:i~ro 1a misma circu~stan~iá de que quizá 
__ .... , . .,_ --.. - .· .. ._-, .. ·,,_. . ,· '. . -·,,·. 

por primera vez en ·su historia se enfrenta Méícico éónuna situación en la"-que la r1ota 
' - ' , '· • - .' •' • , -, ,• •'" •: •·; ,,,, · .• •· ~. • .¡'·.· ·•' :_. • • • "' , " ,, .·· • ·- - • • • ·. • • • I; 

predcímlnante 13s .. ·1a \falta.: dé :c~üdillós,· debe. permitirnos, .;va. a' perrTi'ifünos . orientar 

clefiniuvanienté 1i1 ~~1ruca-;c1e;(país ·por rumbos· cie una· ver~ade~á· vida 1nsNuc1ana1. 

::z:~:~I~~:~iiiFS::::~~·~::::::?.t::~~Jf ¡~~~~~~~;:. 
México. al campo de las instituciones y de las leyes y el est:bi~cl;;.jl~~Í;)/p~~a regular 

nu~stra vida polltica, de reales partidos nacionales orgá~1;{c;i::66kb1~·id~ e' ig~orancia 
de hoy en delante de los hombres necesarios como condición fatal y única para la 

vida y la tranquilidad del país".3º ,,·\ 
La división de poderes. La doctrina de la división''. de·. poderes surge de la 

experiencia inglesa, que madura en un proc13so hlstóriéo'hasta constituirse en una 

verdadera doctrina general, cuyo observadcir\í'-~st~di~s;; n1ás destacado es Carlos 

de Secondat, barón de la Bréde y de Monte~qíJiE;ll·'·i,.,ejor conocido por este último 

título. En efecto, integrando en un sistema r.ació'riai la realidad británica tal como él la 

interpreta, Montesquieu elabora un'a'teoríilcláVi/p~ra el derecho constitucional, que 

se expresa en los siguientes µ6~t~f~d6~~\~·~) %~é:ía función . capital del Estado 
;, ,.• .. -· -·.:.,-·· ····,, .. ,,, .. 

(legislativa, ejecutiva y jÚdicial) tia de tef1erú'íi"íiiu1ár distinto en cada uno de esos 
; :- :--. ·_- :.~-- -' __ ;: ,_-_, -~~ ::-_· '''. >- _, ·- ' • ~~, ·--~ :-- ·'. ~:.i'-7. '·: ;:~ :-'--. -~ -· . - ~ --

poderes; b) en ei 'cont~~to ,d~.";;sta' se~a~adón, ios. poderes se vinculan 

recíprocamente medi~nte un sistema de co'rre~tivos y d~ veio~. Este sistema aparece 

como resultado de un proceso lógico-racional para asegurar la vig.encia de la libertad. 

El peor enemigo de la libertad es el poder, ya que "es una experiencia eterna que 

todo hombre que tiene poder tiende a su abuso"; mas como el poder es necesario, 

sólo existe un medio para garantizar la libertad, a saber: encontrar una "disposición 

de cosas" en la que "el poder detenga al poder" , y ello só.lo puede lograrse mediante 

su división. Mas tal división de poderes no sólo cumple con las condiciones de 

"'Citado por Fuentes Dlaz, Vicente en Los Partidos Po/ltlcos en México, Ed. Altiplano, México 1972, 
p. 206. 
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racionalidad antes referida, sino también con las d~ raciC>~alldad técnica, pues "estos 

tres· poderes deberían dar lugar al reposo :o' á ·¡a ·• ina¿clÓn. Pero como por el 

movimiento necesario de las cosas están·obligados.· a actuar, estarán obligados a 

actuar de acuerdo".31 

Legalidad de la administración. Declames en llneás anteriores que en esencia este 

es un principio jurldico por el cual los funcionarios o servidores públicos sólo pueden 

hacer jurídicamente aquello que las leyes les autorizan o mandan, en tanto que los 

particulares pueden hacer todo aquello -que las leyes no les prohíben expresamente: 

"lo que no está prohibido, jurídicamente e~tá permitido" reza un principio de derecho. 

Su contrapartida es el abuso de podE!r; por el cual se entiende "El mal uso que tiace 

un magistrado u otro funcionario· público .de su· autoridad o de sus facultades por 

Ignorancia ó por malicia .. El quE!· E!~lg~' derechos indebidos, ó vende la justicia, las 
- . '· < '"·'.· .'··-' .. "-, ·-

gracias y los favores; el que decide.despótica y caprichosamente de la fortuna y de la 

.·vida de sus semejantes;. eÍ qÚ~~·~Jrov'~6tiándose de su alta posición convierte en su 
' ..•.. ,. - -_.'°', ... ' 

pro'pia Utilidad 105 'intereses del Estado; el que sustrae los caudales que maneja del 

erario pÚbliéd ó d~ ~lgún conc~jo; el que veja, persigue ó atropella a sus 

subordinados ó a las ~ers~nas que tienen que tratar con él por razón de su cargo 

público; todos estos abusan de su poder, y se hacen dignos de mayor ó menor pena 

según la clase y la trascendencia de su delito".32 

Un marco de derechos y libertades fundamentales. Esta es una de las 

aportaciones más relevantes del liberalismo polltico al "Estado de Derecho 

Democrático Lib~ral". En efecto, el liberalismo se caracteriza por ser una coridepClón . 

individualista; es decir, un'a concepción para la cual el individuo y no. los grupos 

constituyen la verdacl~ra esencia; los valores Individuales son supE!rior~s ~ :10~ 
colectivos, y el lndivid~(). en fin, decide su destino y hace la Historia. Este es el punto 

central de quei parté ~(libeiallsmo para proponer que el valor y la dignidad de la 

persona y el respeto debido a:ella sori los principios rectores, lo cual da origen a las 

·.- :«,"'·' 

31 : . - . . . : . ,: 
Montesquleu, op. cit. Lib. XI, p 220 ss. ·. ·, :· .. . , .. 

·32 Escrlche, Joaquln, Diccionario Razonado ·de Legls/aclón·y Jurisprudencia. S/E. S/F. Sin embargo, el 
último documento que contiene es la Constitución de la Monarqula Espanola promulgada el 2 de julio 
de 1869. p. 38. Se respetó la gramática del texlo. 
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declaraciones sobre tos derechos-de· los individuos o derechos humanos y forman la · 

-parte·- dogniátiéa, --que ; juntO -con la orgánica, _: gene~alm~nte -se Integran• las 

constiÍución~s j~rfdico-pol ltlcas_ de_ IC!s estados ·democrático~liberales. 33 ·-• 

En este orde~ de Ideas podelllos ~onsld~ra~ que si el Estado de Derecho es 

collsÍ1tútiv6 o -- inherente del Estado Democrático, -·también· pocjerr.Os _ plantear 

válidamente que la -elección de los gobernantes es un factor constitutivo :del Esta-do 

dé Derecllo; ya qu'e se trata justamente del proceso medianteel-duá(5i; g~~~ o 
~. .· ' - -- - - -_ ; .. • -· _,, .. •\. \ '· --· , 

éon~tituye el poder público, no bajo cualquier procedimiento arbit~a~iCl:, sino con 

regias claras, previa y legalmente establecidas, con base en : la ; competencia -

electoral, en las que participe un electorado que voÍa de manera libre, ~~-dfeta; y que 

l'T!ayoritariamente decide quiénes serán sus gobernantl3s. 

En el Estado contemporáneo observamos ciertas telldencias•cé:ílTlunes eje sus·

procesos electorales: en primer término. un cuerpo ele~toral é1~~am~~;~-deftnido en 

té~minos de quién, cómo y cuando vota; sobre esÍe pai1icÚlar la te~-derÍé1á es' ei voto . . . . ' . ,,. . ·- . - '.···' ' ;· ,, ~--. . 
universal, secreto, la eliminación de requisitos discriminatorios •cómo -la condición 

soéial, educativa, patrimonial, creencias, sexo u - otrós factores•q¡_;~ pudié~an ~er 
atentatorios de los derechos humanos 9e11éral: 6 univers~ln:ierit~ •reéonCl~icÍo;, • a~f -
como la posibilidad de- los ciudadano~·-, que ~ar~ se~i~ se señaia¡:; re~~i~it~s- leg~les 
mfnimos indispensables), tanto de vota~ CClrllO de ser ~otados; de elegir a los 

gobernantes, o de ser gobernantes o-repr~s·e-ritantes por la voluntad popular 

expresada en las urnas. 

Otra tendencia generalizada de los paises con tendencias· democráticas, es que sus 

procesos electorales están normados po~ un · cuerpo de reglas y principios 

claramente establecidos; desde el nivel éori~titJ6iCl~al hasta las leyes electorales que 

dan certidumbre jurfdica a cada una de 18'~ partes' que intervienen en estos procesos: 

los electores, candidatos, partidos potf~i_c~¡;;~_~_,-ga_ni~mos electorales, autoridades 

jurisdiccionales, opinión y p<lderes pÍÍbiÍcos;étc~~---'.\ 
Otro rasgo común observable, fruto de Í~--ITlh~~~nÍda~ y avances tecnológicos, es el 

. ·-"·· .. r"· ·,, .•. -. ,,. •.·· .... , 

papel cada vez más destacado, determinaÍite'.y cóstoso de los medios masivos de . , __ '·. ;· .. .'' :.;·· ' . -

- - - :--_::· ·-·:·_'.,-··· .... :·. ·< -·-:-·::-;-.. " - ·: ' ' 

33 Un estudio Interesante al respecto· se encuentra en Garcla Pelayo, M. op. cit. p 141 ss. 
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comunicación en .. ios procésos ~.iectorales:iacoberturél.·rnasiva que. han alcanzadÓ en 

las últimas. deis.·~. tres\ décad~s:::particularme~ÍEl la 'telé~isión,- no -~ólÓ ~n paises 

desarrollados, , convierté ,a.: '_ést6s}~e~ic,>sS,~ri-· una . ~oderos~ e 1rT1prescindible 

herramienta .de penetracióÍ! y cámbian :radicalmente las formas y estrategias de las 
-- , . . - ' ' ' .... ·~·¡ .. , ' ' , - '' , . • • . . ' , ... 

campañas politicÓ~electciraíe~~'A~i,'la lrri;agendé ún,,candid~to>sü aspecto fisico o 

aptitud histriónica ••en:'.oc~sic:ii-les, l"e~ltú~Lmás _eri' votos ;quei· et.ras calificaciones 

necesarias. y verd~d~ra;¡,ént~\ 'jin~cirt'.:int~~ p~r~ 1~ re~rese;_;-t~ción. y defensa de los 
interesespop~lare;y'~aciióii'ái~~>·•· ···· .. , .,. .·•.-•· · .. ·'•' .,. 

Finalmente (no p'retendo hacer un listado exhau~Ú~Ó'd~_'.1os rasgos y tendencias 

comunes a este tipo de sistemas pollticos), me pare~e-~G~ sbn los partidos pollticos 

las entidades que se han apropiado de manera exclusiva. dé los procesos politice-

electorales. 

1.4 LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

La discusión en torno a los partidos politices es abundante, a pesar de que éstos s.on 

muy jóvenes desde el punto de vista histórico, particularmente si nos limitamos a al 

análisis de éstas instituciones a partir de las democracias liberales modernas. 

Sólo por no dejar de mencionarlo, según los tratadistas, los partidos más antiguos -se 

remontan a la Grecia clásica, donde se identifican el partido democrático e.y'. el 

aristocrático, en el Imperio Romano los patricios y los plebeyos y en la edád media 

los güelfos y gibelinos en Italia. Sin embargo, estas agrupaciones o forrTi~ciones 
politice-sociales distan mucho de la estructura, integración funcionamiento, alcances 

y significado que adquieren en el Estado Moderno; en este sentido, como lo señala 

Maurice Duverger, los partidos pollticos tienen su origen después de que se 

desarrolla la teoria de la representación popular, a partir de los siglos XVII y XVIII, lo 

que va a caracterizar a las demo_cracias modernas y a diferenciarlas de las antiguas 

democracias directas. "Los partidos -politicos constituyen una institución esencial de 

los reglmenes liberales. Nacieron. y se- desarrollaron al mismo tiempo que las 

elecciones y la representación. Aparedie_ron primero bajo la forma de comités 

electorales, encargados a la vez de. conseguir para un candidato el patronazgo de 
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notabilidades y de reunir los fondos necesarios para la campaña. También se 

observó en el marco" de las asambleas el desarrollo de grupos parlamentarios que 

agrupaban a l~s diputados.dela niisriia tendencia para una acción en común. Este 

acerc.amlento·d~ ios'~1put~cÍ6;~,,~~ab'a con;igo, de manera natural, la federación de 

s~s c6mités ~lectcir~l~s· d~ b~~Fasln~cieron los partidos politices modernos". 34 

El mismo. autor; ~n·;;~' 'blé~i~~'.obrá Los· Partidos Polfticos, señala: "De hecho, los 

verdáderos firtici;,~·-pbirti~os·~atan de hace apenas un siglo (debemos recordar que 

esta C>bra'cie.Duv~~g';;i'!ií¿~~~·G.~bíilllera edición en francés en 1951 ). En 1850, ningún 

pals deí mundd(c:ion ·~~-~~¡;bíÓn"de l~s Estados Unidos) cancela partidos pollticos en 

el sentido. moderno d,~:r~.:~~r~Íir'J!habla tendencias de opiniones, clLJb~~ populares, 

asociaciones de_ pensa_mien~8/Wupos parlamentarios, pero no pa,rtidos propiamente 

dichos. En 1950 éstos, función.aron 'en la mayorla de las nélCiones civilizadas, 

esforzándose las derrÍás por lmita~las ... ¿cómo se pasó del ~ist~i'.ri~ de 1850 al de 

1950? La pregunta nci 'naé'e' ci~;¡~~Ímpl~ ¿Úrioiid~d histÓ~ic~.: .. Es 'imposible, por 

ejemplo, comprender ,ra'.·d;:fe~en6i~c de
0

; é'strÚc~ura. qJ~· ~eparél al Partido Laborista 

británico del Partido SociaÍisia"r~~ndé~;'~in~·~e c:i'bnó~~;, ias circunstancias distintas 

de su nacimiento .. · Es: imposible. analizí)r,; ~eri,ainenté (el múltipartidismo francés u 

holandés, o el blpartidismo nol"teari'iericaríó s~ñref~7irse'a ró's orlgenes de los partidos 

en cada uno de es'os paise~. lo que explica su proliferación en unos, su restricción en 

otro. En gen~r~r.' eldi!sarrcillo de· rci~.partidos parece ligado alde la democracia, es 

decir, a la ~xtensiÓ~: í:Jt31 s'uf~¡jgi'c; popula'r y de las prerrogativas pa~lamentadas;'. 35 

En el siglo XX la ILJcha partidista adquiere universalidad y reéonocimlentÓ ·unánime, 

como. a~ertada,:n-ente i6.;eÍ'iala el estudioso de este tema. Dr. Javier' t.'.óp'~i Moreno. 36 
,. ,- . ' . ., .. •- - - ·--·-·--' .. '- --, 

En efecto, él partido 'polfticó es considerado como una de. las. institúciones polfticas 
... , . . . ., .. _, ·.,,-•, . . --;"·. ' . 

fundamentales pe la'democracia, y su análisis ayuda a compr~ndeíen buena medida 

- la rEialidad polrtlca, sC,¿¡;.i'r/eéonómica y de cultura clvica de las iiacio~es. 

·."'/ ... 
34 Duverger, Maurl;e, '1ns.Út~~lones Po/11/cas y Derecho. Constitucional, Ed. Arlel, Barcelona, 1970 pp. 
129-130, ·_'',•:",·;Y·:':c. --.•. .·· .. · .. ··>.>:.•· •• ·. 

-- 35 Duverger, Ma-urlce, Los Partidos Polltlcos; F.C.E; Méxlco.:1965, p.15-ss; -:· - · - -
36 López, Moreno Javier; La· Reforma Polltlca en M6xico,• Centro de Documentación Polltlca, A. C. 
México 1979, p.30 ss. · · · · 
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' _._ ,_ ' ' 

Las grandes irai,.sfcírm~ciones . europeas ·derivadas de la revolución industrial de 

Inglaterra, qUe C:oincide C:6ii ~I ~~rgimiento de los partidos politlcos en aquel 

contihenÍe; lo~ reaC:éi;;.,6;j~~ g~opollUbos que ocasionan las dos guerras munclialé~ en . 

espacios tan co'itos de tiempo y, ¡(:;~·afa'iies de hegemonía o reparto del mundo entre 

los vencedores·. de ohcident~;-u~.J~n''~ éstos, en una estrategia de consolida~ su 

dominación, no sólo económico~t~6~iJ16~1cÓ-militar, sino también politlcb:1d~6169ico
cuitural ·e en este inicio.de1s1g1~ xx¡10 ~én,icís con mayor claridad, só_~i:é·!ocio co~·1as 
guerras de dominación total en Afganistán e irak), a tratar de in1pedir. el desarrollo de 

cualquier forma de pensamiento distinto'y cipllesto alp.~nsarl'liento hegemónico. Por 

ello no es extrafto ni casual '.¿ue pre'C:¡~~~~ri'i~Yen~lo~j~ñÓ~ ~Íncúentas del siglo 
" • ' ·- ' ! - • '--,e-- . '- - ·. ;·' .- . "·' ··":·· ·- '" -'· .. ~ 

pasado, justo a los cien años d~i ·surElimi¡;i~to de los partidos politicos que señala 

Duverger. y apenas terminadli!' la ~eg~nci~'··duerr~: nÍ~~dial, que en el ámbito de las 

ideas, algunos inte;ectu~ies'.;'~6it~~~'~rfc~n~s:f~ndámentalmente, estén hablando 

desde entonces y h;,uita h~:e~l,re>;~4¡~¿;d~'fé6c~~o ·o fin de las ideologlas, lo cual no 

tiene .otro sentido que, el finiCi'éJlél:i';dBolÓgfas que me son (léase a mi, sistema 
capitalista triunfánte) dife;~n~fr ~j;~Jj:(()davla, "a<iversas37• 

Estos elementos no p~ecÍ~~;¡f~~~d~:~; fÜ~ra del análisis, ya que nos permiten 

comprender en buena medida''.e! 'po1\que:durante. décadas posteriores a 1950, los 

partidos, siendo una. realidái:(pol~lico~social,; sin embargo no. fueron objeto, por 

ejemplo, de una normatividéld Í~ga(e incluso constitucional .. 

Hasta antes de la segun~a.tl;iúérra;·nit:i~dia~ sÓlo unas cuantas constituciones 

regulaban a los partidos'poUticos;'~ntre,estas'destacarÍ la del Reich alemán de 1919, 

la de Checoslovaquia de ~920~ l~:"sovi,éti?~ d~·~ 93a,? i~ c~bána de 1940, la italiana de 

1948 y la francesa de I~ 6~i~ta;R~p(;'t)1(~a· d~ 19sa que establece en su art. 4º "los 
_-,· •> _.__,_ ,, -- • ~ •• /'."; ,,_ • :-. _, .. ,· ,.- •• ' ~:' 

partidos y grupos pollticos éonéurren'a láexpresión del sufragio; se forman y ejercen 

su función libre~ente. Deben r~~p~t
1

ar I~~ principios de la soberanía nacional y de la 

37 En este sentido resulta ilustrativo el trabajo de Llpset, Seymour Martln, El Hombre Polltico (Ed. 
EUDEBA Buenos Aires, 1963) muy difundido, en el ámbito académico de los Estados Unidos, y en 
Amérlca·Latlna. El último capitulo lo.titula precisamente ¿El fin de toda ldeologla? En el cual hace 
referencia a los trabajos desarrollados durante los anos cincuenta, en el mismo sentido, por Edwards 
Shils y Daniel Bell, entre otros. p 395 ss. 

TES!··~ CON 
FALLA ·DE . óPJGf:N 

_,..._,,.~•,:.:.;.,...;._, .-. 
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democracia".38 · Con estos antecedentes, vale la pena an'alizar .. lo~ . diferentes 

conce¡Jtos que a lo largo del tiempo se han elaborado sobre los'p~rtidospollticos y 

refie~ionar sobr~ lo~ contenidos que más ayuden a encuadrar elsÍstema'de partidos 
- . . - ' 

politices mexicano. 

1.4.1 CONCEPTO. 

Según el enfoque es el concepto de partido politice: los juristas· lo hacen con 

fundamentos legales; para los sociólogos lo más importante ~s la organización, los 

politólogos ponen el énfasis en el estudio de los mecanismos y estrategias 'de éstos 

para su acceso.al poder, los historiadores analizan sus origenes y t~ascéndencia etc,. 

Considero que cada una de estas parcelas de conocimient~ ~e deben. integrar, 

articular; tantb'.~n ~u contexto histórico, es decir, su especificidad d~i aqul y ~I ahora, 
" ~' . .,._ ' . 

como en el' estudio comparativo, de tal manera que se. propicie! :su permanente 

análisis critico y continuo perfeccionamiento. 

En términos generales, se les puede considerar como una. ~grupación ··d~ hombres y 

mujeres organizadas para acceder º mantenerse. en .~1 i:>~a~;.; sbri:.:~rc:>Buestas de 

ideas, programas para gobernar, acordes con la doctrina ¡:,;:,¡¡'!rea é¡We.p~r.Of~~~n~ Este 
_. -~ - .. _. ·~.-,·- .-- -, ·' .. -.·,';,- ,_ ,. ,-· , ... · -. - •' .. •. . . 

concepto puede ser representativo de lo que.sei'ialan 'diversos autores, son una 

especie de variaciones sobre una misma idea; pe;; ej~rri?lo, '.Manuel Garcia Pelayo 
. - '' .. ,,:. ;'< -- .. - - . 

los define como "un grupo de persorias:organlzaétas·.coll. el fin de ejercer o de 

influenciar el poder del Estado para re~lizar tbt~I 0 parci~lmente un programa politice 
' . . ' - ·-~ -· -- -

de carácter general", Javier Patiño\'?~mareina 'dice: "En el presente la doctrina 

conceptúa a los partidos polllicéis ; cC:Ímo grupos organizados que se proponen 

conquistar, retener o participa~· en el. ejercicio del poder a fin de hacer valer el 

programa polltico, económico .y social que comparten sus miembros". Para Gonzalo 

Fernández de la Mora ·."Un partido politice es un conjunto de personas que se unen 

para conquistar y conservar el poder", según Giovanni Sartori "Un partido politice es 

cualquier grupo poHtico identificado por una etiqueta oficial (reconocimiento legal) 

38 Valencia, Carm.ona Salvador, Manual de Derecho Constitucional, Xalapa •. pubiicac;iones. de la 
Facullad de Derecho de la Universidad Veracruzana, 1966. p 95 ss. 
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que se presenta a -l~s ~lecci~nes ·. y puede sacar (en -~l~ccionés libres· o no) 
candidatos a cargos públicos< ·- ·•• " - · .. ·· ··• · · 

Finalmente, el texto ·de ·la· constitucÍÓn • poutica ~~~i~ana :'e~ta~l~ce: "Los p~rtidos 
politices son entidades de interés pÚblico;, 1a' 1e/ i:t'~~~r~i~~~á la·~' fé;;n,~s ~~pacificas 
de su inteivención en el · pro~eso-electoraL.C()5 ;partl~o~•poÍlticÓ~ · tienén: e.ornó fin 

promover la participación · d~I pue~ro• ~n_)~_·;~ff ~~~~~~¿~~~~~~;;· §~~tfa~,ir · •• a . la 
integración de la representación.·· naCional. _y'.•comó organizaciones :.dé ciudadanos, 

_~, .. ··'. -· :_·_' -'_.:.-;..- : ·:;_-. <·; ,;:_·:-~·-;:-,-_,;;.'.f~t,1.,º.'.C.f".,;o~·-;:",'':;'>~·~;''-f·:·>,\~ ::\..~-~E-;_0.;~,~-~: ·~ .. -_::·::_:/: ·.:.'.;_-... . ' 
hacer posible el acceso de, éstos a.1,ejerclcio:·.~él ~o~e:~Cpúbllcó;,d~--a,cuerdc) con. los 

~::~~;;::s·d~:::~i.~~.ª ~:::••~r~~:i~·~~1J~~7~t~:!Jif ·~i%i~~º~gf i;:~~:~~-~~~~·· 
diferentes momentos. históricos;·•• •. sin }embarg.oitlas;?tesis'.;Ecéntral~s'.-;no··, varián 

=~e~~i::e~i~n~o9 c~~1cJ~~~:r:ñi~~~~i:i1lr~;Íri~i~J.~~~~l~Í~l~~i~~J:~·.::1~biado 
..;_( . . :;.-:~<---··~ ·.:_;, -· ' :.-,;_,·· .. · -~¡· .--- ·- :,·>. 

-, - '~~-, ·.~_:;<~:~.·~-~-~ :.·,·.·-· ~~>:~--·_,-. :·;·· ·'.·i·:·.:_~.- <-'.--.-;~.,~;-- ~,-_:.~:.;·:· 

~·1
4

~
2

ap:~in~~~~~:n·al :~~ los partid~s ~Ólftic~s debe ~~pru~-.;·e•_~.·,dº_-~e~ .. ;'_·n'c····.:~_·.-_ •. ·.bs:_,_·ui_d_.s·.b.t_.1_:1'.ue.••_•l~r··-··.· ..... sa·· .• ~l·-... ·.s·_p. · uju
9

sbto
1
.
0

s, .. 
términos; de la· misrmÍ. i:ri~nera que los partidÓs'i:ici .. _ •_ 

tampoco pueden reemplazar al Estado. ·La tendenda . -'bbsi:lrvable en los 

orderamientos constitucionales democráticos,. es ~~e· ¡¡~te tipcide · asociaciones 

deben evolucionar, por mandato legal y popular,, hádé'l;un eJercicio más eficaz y 

satisfactorio de la representación de los intereses del pueblo. Considero que ésta es 

precisamente la orientación y el sentido del precepto constitucional mexicano y que 

se deberá luchar en todos los órdenes porque los partidos en su conjunto cumplan 

con las grandes responsabilidades que tienen, en el caso especifico de México, con 

el pais y con el pueblo en su conjunto, pues el que sean entidades de interés público 

no es únicamente para recibir subsidio del Estado para vivir financieramente de éste, 

tal como sucede hasta nuestros días, al grado que tal parece que la organización de 

39 Vid: Garcla Pelayo, Manuel, op. cit., p. 192. Patino Camarena, Javier,. Derecho Electoral Mexicano, 
Ed. Constituclonallsta, México, 2000, p. 305 ss.; Fernéndez de la Mora, Gonzalo, La Partitocracla, Ed. 
lnstilulo de Estudios Pollllcos, Madrid, 1977, p 18 ss.; Sartorl, Glovannl, Partidos y Sistemas da 
Partidos, Ed. Alianza, Madrid, 2000. p. 89 ss.; Constitución Ganara/ da la República Mexicana, Art. 41. 
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partidos pollticos nacionales se ha convertido en negocios personales -y familiares; 

esto se debe combatirpues de lo contrario, los• partidos, que son el único medio de 

que disponen los ciÚdadanos para la torlTlaclón del poder público, corren el riesgo de 

ser desplazados por otras instancias o- fa~Íores de poder que llenen el vacio que 

éstos dejan. 

Los defectos que en general se les s_e~~la, respecto de esa falta de Identificación o 

representación de los intereses del plleblo, no deberlan ser usados para abandonar 

la democracia de partidos, sinÓ, pcfr~~J'6onfrario, para depurarlos con fundamentos 

legales sólidos y sanciones muy s~~~i~~-~orque justamente lo que está en juego es 

el interés público del que medra~>y ai qu'e defraudan. Sólo de esta manera se podrá 

disponer de un sistema de partido~ qÚ~ ~n su conjunto integren el amplio espectro de 

ideas e intereses legitimos de la sociedad en su conjunto. 

Para cumplir con sus grandes 'responsabilidades públicas, los_ partidos deberán 

acercarse a la sociedad yal electorado -del que parecen estélr cerca sólo en los 

. momentos electorales; se 'req-uieren r_necanismos legales que eviten la permanencia, 

impunidad y perpetuidad .. · de .cúpuias q'ue manejan a . esid;;-;?organismos como 
" ,: . : . .... . ': . .. . ' ·,.; ' . -- ~. '' .. ,,/ -·· , ,. 

patrimonio personal o familiai. y qúé: ningún beneficio públic01aportan. En este 
-- . ·. - ;_'. -: - .,-.:. - -·' •. -. ~~ __ ,..,,. F . ---· ,- -. • . : ' .~ •· -·' ',· < ·.- • ;. •. ·- ; 

sentido, considero nece.sario _qlle ~e_ reálié:e~ estudios y propllestéls ~obre una Ley de 

Partidos Pollticos .• tjU~ r~guli{'~~- ;:i~Í~nd~< en co~s6n~~bi~{ é~~ ;dos __ enor~és 
privilegios pollticos, __ econÓrÍiii:o~. c!e'.útmz~ción de.1o;'_rnediÓ~d~-c6m'u~i~ación, ·etc., 

en qUe se•• íla co~veí-tiéÍ6>i~~isto ~Í b~n~ficio ·_-legal- ¿¡~·,_~e'/•~é~~~ocido~ ·.como 

entidades d~iht~r~spp~li~i.· ; - • • > '-•' ' ' : 

En otro .. orden de _idea§;/ ros 'garti~~s pollticos en-- los :dii~/~~~~~-J~rse~ muestran 

signos de 'C:aíili:i1o's--,Gr:cií~iíci65.' ª ta1 grado que ya sE! ~stúci1é1-,;'66rTio si~temas de 
~· _.,·, 

partidos. Por'sistema}de partidos entendemos la composición estructural de la 

totaÍidad ~e,los.f ~~Eid_~~·~l:)lfticos 'en un Estado. Los elementos qlle los estudiosos 

·toman en cuenÍa para SlJ blasificación son: 

· a> 01 ~ún;~;? éie pa;iid~s: 
b) su 1arlia~c>; -··-

e>_. Ja dista~¿¡~ ideológica entre ellOs; 

d) su organización Interna; 
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e) s: relación con~las~ci~dad-~-los ~r~pos sociales; 

f) su actitud frerlt~ al sistema polltico. 

Bajo estos criterios, p~;a Sartori40
, el sistema.de partidos obedece a criterios de 

fragmentació{'/ 'y g;ado de polarización~ lo cual determina tres tipos, atendiendo su 

grado de fragmentación: bipartidismo, multipartidismo y pluripartidismo, los cuales 

tienen un grado de polarización cero, bajo y fuerte, respectivamente. 

En este sentido, para Sartori no es trascendente el número de partidos que 

campo.nen un -sistema, sino el papel que juegan en la conformación del poder, lo cual 

lleva.a la pregunta: ¿Cuál sistema de partidos funciona mejor en una democracia? La 

tipologia clásica diferencia entre partidos de notables, partidos de opinión y partidos 

de masas. Otra clasificación distingue entre partidos de mera organización electoral, 

y partidos de presencia y movilización permanente. Sartori clasifica los sistemas 

competitivos de la siguiente manera: partido predominante (un partido que en forma 

reiterada gana las elecciones), bipartidismo (dos partidos relevantes), multipartidismo 

limitado (de tres a cinco partidos relevantes), multipartidismo extremo (seis a nueve 

partidos relevantes), y atomizado (diez o más partidos relevantes). 

En general, la doctrina distingue entre los siguientes_ sistemas: 

-Sistema de partido hegemónico: en éste, si bien no hay rn6nopoiio total>del poder, 

los demás partidos no tienen la fuerza suficiente p~ra vencer~Í i,eg~mÓn1i:o: i 
-Sistema de parlido dominante: la concentra6ióh·:~d~~-~~-cf~~~8S~~in,e~·~~fr.,·q·U.~'-~í(91. C8SO 
hegemónico y existe la posibilidad, aunque remota; 'cié perder. 

-Sistema blpartidista: la alternancia en el ejercicio del poder se concentra en dos 

partidos. 

-Sistema de pluralismo moderado: hay una fragmentación baja; es decir, se trata de 

un sistema en donde siempre hay alternancia en el ejercicio del poder entre tres y 

cinco partidos, los cuales lo disputan por ciclos electorales. 

-Sistema de pluralismo polarizado: con alta segmentación (más de cinco), en donde 

todos tienen la posibilidad de llegar al poder. 

40 Sartorl, Glovannl, Elementos ele la Teorla Po/11/ca, Ed. Alianza, Madrid, 1999. 
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-Sistema de parlldos ·atomizado: décerías de partidos compite~ entre si, haciendo 

que d~riven, e~ algunas ~eces; gobi~rn6~ in~stables, efimeros o 1n6ap~ces de 

·gobernar. 

Otrb rnsgo distintivo de esta evolu~ió~,' como ya f~ señalamos, es· el. reci'cí~C>C:ímiento ·. 
' . . . . . , ___ - -··,• _., . 

de los partidos pÓfiticos en fas constituCio,nes politicas, sobre fo cua.1 exi~ten ava11ces 

innegables. Su fUnción articUladora o mediadora, como puentes que comunicari a la 

s6ciedadcon fo~ órganos del. Est~dose encuentra de manera exp~e~~ Ei~'. aÍ:~enos, 
.. fas siguientes constiiuciones de' cort~ d~mocráticocliber~I: ~n rc:i~' ~~¡~~~ dEJ fa Unión 

Europea, destacan las de Alemáni.a ·c~rt/2.5),'· Es~aña· (art.6}.'.·F~~n~i'~ (~rt;4 ); . Gr~~ia 
(art, 29), lt~Ha (art.49) y PortUgal (art'.1ó:2): Eíit~;; ía'~' l~tÍ~ó~~~;¡~~~a{Argentina 
(art; 38), Bolivia (arts. 222 a 224); BrasU (arÜ'.1i)/'Co.ldrllbliii (.i'.irts:c7·1o'z a 111 ), Costa 

~~~~:~:=~=,~~::;; J,;~~~~)~l)l~~~t,)~~~t,te:~:~;.~::: 
,, ;-,_,~--~; ~.<:' .]··.::.··~. ,, .. ;.; -~-/;;~_..·::~---; 

:·. ·.-::·: ,· ,' :·: s: :~;::_~(:;· ,. ·;-~:~:~~::·~~}f-.~~/'./' .:;e>\'~ ·~ . 

~-=~ºPª::~:::~~~j~~~{~~~~~óe~6;1~~~[f1~f~i~fil~~~~~'.~i~9~~ª!n~~:~~c1ón.po1.1tica 
conforma tanto el paisaje politico de.uri país democrático como·s·u sistema electoral y 

· · ·, · ~ :· ::::.,;·,i::.t>;;;¡.•,'.<:·<r'.•>•!';•.::.~c;,;•.b>•::,:•.·:.;,·. , ·· . ,. : : .... • .. .,, .:,:c.: : · 
sus partidos.· p~lft1c?s;flas::2v~riaciones1,'}son ·t~n . grande~/ que•: un . ciudadano 

:::::~;1,tJ,~t~~~~~f §,f ~t~~~;¡!~:;:;.::·~:!~:::=:~;:~::: 
multiplicidad d~;P~·rtidCl~'.h"~W~1ci"~i~n1ó,'1e puede. parec~rest~:u¡, riaos político, y a 

la inversa; ~I: Ci~J~'i!~.ri·c):'ci"~ ·~ri'.'~als ·. m~ltipartidista puede encontrar d~maslado 
Ji~itad~.el q·¡¡~·~Ó,!b'~~~p1a'~i~~~:~edisputen el proceso. L~ pregL;~íaque.~on mucho 

sentido hac~: [)ahl::'es:''iSon algunos sistemas electorales ó(,cfe: partido más 

-democrátic;s~~e'~¡:~~·é{~~j~~es en algún otro aspecto?.41 ReÍt~i6 mi convicción en 
' ' ·' ·-' .. ' , .... ···" ~ . : - ,•,- . - . -.: !-'; ' 

el sentido de quélc:isesÍ:¡LÍemas y tipologías solo son pistas o mapas de navegación, 

41 Dahl, Robert, op. cit. p.151. 
39 



pero es ei estudio especifico d~1,6aso, s~his;orla, co~textÓ, fuerzas soci~les,. poUtlca, . .. . .· ... "--·- . .- . -

cultura, tradiciones, etc; Lo que.nos ayudará alanáiisls correcto de esa realidad. 

Pongam6s el caso del ~;ludio muy:~ pr6~ósitÍ:l que hace Sartori de la transición de 

México, en su collcíclda.• /~g~nlerla'c~h~tituc/onal Comparada. Ahl dice cosa~como 
ésta: "Por otra ,' parte,)er ·~resid~~éiallsmo mexicano es casi el opuesto del 

presidef"!C:ialismo ~e.Jé>s.Est~.d~{U~idos: Mientras éste se tiasa en la divislón~e 
poderes, aquél.· se íuFd!I_ .'Srí 1~\c<Jnceirítración del poder. Mientras la historia del ' 

piesldenclalismo e¡¡tadouriidense es una de 200 años de un prolongado y exitoso 

presidencialismo 'defriocrático/ la ,historia del presidencialismo mexicano es una - - ·., .· .... · ,.-,, ... ,., .... _,.'. - -·--, .-

igúalmente. exitosa pereide·ún presidencialismo autoritario. Recientemente, y con 

sólo permitir ,:·elecciones';; libres J . respetar su veredicto, Méxic~ ha logrado 

tr~risformar~~·e'íí'fJ~ ~ég'in;~n 'presidencial democrático me~l~nte un·. proceso 

sostenido y fl~!d~~4~; .M~ p~ra'cen cuestionables las aseveracloneis del. Profr .. Sartori; 

én prirrÍer lugar, ese modelo de democracia que dibuja de Estados Únldos; desde mi - - . -.. .,, .. ' . . -·· " . ~ . ' ' . . .·· -- . - - . . . .· ' 

púntó de vista. río és iar: el comportamiento de ése gobierno lo tia hecho más que 

explldito a p~rtír dér 11 de septiembre del 2001 al evidenciar.el titular del Ejecuti~o 
disponer de un poder 6mnlmodo en relación con los. otros poderes públi~os, ai no 

respeta~ las d~ci~i~nes de los organismos internacionales, ·~, ~nir~teral~ente decidir 

una Invasión militar a otros paises como Afganistán e lrak, la violación sistemática de 

los derechos humanos, como el sometimiento· de los· prisioneros afganos sin 

procesos legales (niños incluidos) en la .base militar de Guantánamo, Cuba. Sobre el 

caso mexicano, ¿realmente estará convencido el Profr. Sartori de que con sólo 

permitir elecciones libres México. ya es un régimen presidencial democrático? 

Considero que en ambos casos es poco acertada la opinión del tratadista. 

Finalmente, un estudio comparati~o de los principales postulados, tesis y plataformas 

electorales de cada uno de los partidos pollticos nacionales de México, nos servirá 

42 Sartoi1, Gl~v~·nrÚ, lng'3íiierla:dánstituclonal Comparada. Una investigación da estructuras, Incentivos 
y resultados. Con un posfaclo. ·La transición de México, ¿hacia dónde? (una agenda para la reforma). 
F.C.E., México, 2001, p. 221 s.s. 
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para conocer' · · ·sus , semejanzas, dÍferencias, el cumplimiento de sus 

responsabilidades; así 'cofT1o la viabflÍclad de mis 'propuestas. 

H~mos señalado que ~I ~i~te~a de partidos y el sistema electoral son dos realidades 

ligadas~· diffCiíes'éle separ~rfncluso en el análisis. Por ejemplo, la correspondencia 

entre los vote's ;;btenidos y la representación política; la in equidad que se llega a 

' manifestar. ~n· '. ia sobre o sub-representación depende del sistema electoral y. del 

. sf~te'~a de' partidos; de ahí la importancia de los sistemas electorales, que son 

precisarne'nte e'1 tema del siguiente capitulo. 
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CAPITULO 2 

SISTEMAS ELECTORALES 

2.1 SISTEMAS ELECTORALES 

Como anteriormente lo señalábamos, un sistema electoral se encuentra 

estrechamente ligado al sistema de partidos Imperante en un sistema politice 

determinado. En una correspondencia simbiótica, el sistema electoral y el de partidos 

constituyen un importante soporte del sistema polftico, y la fisonomla y evolución de 

éste se explican en buena medida por las caracterlsticas y tendencia de aquellos. 

En los sistemas pollticos democráticos se reconoce el libre juego de los partidos 

polltlcos como representantes de las diferentes opciones, tendencias ideológicas y · · 

fuerzas sociales que luchan por conquistar la voluntad ciudadana, a la cual aspira~ª· · 

representar desde posiciones de poder. 

La democracia, en su ~entido más amplio y moderno, significa esenciaÍmenteila 

constante y progresiva participación popular en ... los· •. benefl~ic;;'5' ciéi ~b~e~i~iento 
- .· .. -· --.·.···- .. -· ... ·- ---';--''··-- -· •' 

económico, del desarrollo social yde la acciónp~Utic~, en, lln an11:Íle?te 'dé' completa 

~:e::::~~~:· ~na:~~ac~:se::n::;;J~:;;,r~l::~~~·~~:~;it:;::e:1ªó~\L~··l·~·Lcial y·la ~. 
polltlca, es en el. eis'pado'.pÓllÍico el marco donde' se 'inscribe el estudio de los 

sistemas eleicto~élle~. >// '· 
Resulta evidente' ~Úe las .1~'st~~~i~¡ a que nos referimos no son compartimientos 

.· - .".' - ·. / . ;,.-, > ·~ . ·; :, 

estancos o realidades que se manifiestan independientemente unas de otras, sino 

que en su conjunto.forma~ parte de una realidad, y que sólo su separación obedece 

a requerimientos metodológicos. 

Asl pues, el sistema electoral, implicado en Ja instancia polftica, constituye uno de los 

factores que, enriquecido y actualizado conforme a las realidades especificas de 

cada pais, contribuye al desarrollo de la democracia integral, es decir, al 

advenimiento de una sociedad plenamente participativa. 
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Para tener un marco' de- referencia que nos auxilie a explicar el sistema electoral 

mexicano, o~t~mbs por descr.lblr p~imeramente los sistemas ele~torales más 

importantes,•. para luego' ~~alizar el sistema electoral·. rn~~lcan~ y .~IJs p:asibles 

tendencias. ·· · ·· 

Los sistemas. elec¡~;a·I:~~. según recomienda. Robert. Dahi43, deben . atender los 
siguientes preC8pt~·s:· .···· ~ · .. : · 

;;. Mantenlo simple. 

;;. No temas in~o~ar. 
;;. Equivócate en la parte de la inclusión. 

;;. Construye legitimidad y aceptación porpartedetodos los a.ctores clave. 

;;. Trata de maximizar la influencia de los votantes .. 

;;. Pero pondéralo con la potenciación de los' partid()S polftic6s.~oherentes. 
Que exista un número bastante extenso de sis.temasele~tor~les/lievaa sugerir tres 

observaciones según Dahi. Primero, si un pals·d.emód~~t~'.'~~~uli~'.ten~r\un sistema 
. . ,. . ~··~· . . . - . , . ·- . , 

electoral que no está a la altura de sus necesldadesiei'palsdebe~ra.reemplazarro. 
Segundo, si el sistema electoral de un país p~~ba~iJhi'e_~ie'bti~i:J~ s~r adaptado a sus 

rasgos particulares -históricos, tradlcionalesic1Jrtu/~1ti~/etc!:::.Tercero, antes de que 

un país adopte un nuevo sistema electoral,'o·deci,c:ta iTI~ntener er existente, las 

alternativas deben ser cuidadosamente ex¡:Íl()rádas • con · 1a a~uda de expertos 

competentes en sistemas electorales. 

2.2 CLASIFICACIÓN. 

Antes de tratar cada uno de los slsteÍnas~de'escrutinio, un primer aspecto que 

debemos considerar es el relativo al C:uerpo eieC:toraL ·Este está constituido por el 

universo de personas a las q~e jurldi~~me;:.1;; ;~ les reconoce capacidad para 

sufragar. Lo forman los clúdadanci·~;·y.su ejercicio puede ser como sujeto activo, al 

votar, y como sujeto pasivo>al ~~rvbtado .. 

43 Dahl, Robert, op. cit. p.215. 
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Omitimos el ti-atarniento de la evol~Cióri histÓrica ~~ la f3xtensiÓÍi del sufr~gio, de una 

parte, por no c~~sidérarÍonéce~ariCi pÍ3~a icis fi~e; de este i~al:ÍaJo, de otra; porque en 

la literatura sobr~·;slsteinÍ3s.electClrale~~ p~re~e ,estar fuera~ d~ dfs
0

cusíé>n que. es el 

sufragio Jnive~saiél ~~é'."~~·;anti~'él'cl~.mejor:man~ra· ~I carácterdemo~rático de los 

sisté~as póUÚ~~~; Sbio cci~ifJ~ éÍ'~tCi pÍJ;;r;,~riié.~necélÓtico::e1 28 de abril del 2003 
-• q ''•'" ,_,,._.-,_ > - '•,• ,, <:,;, ,._:.•" ,e' ,-•o,., "A' ',,,•,'',' "< ••'• • •' ' ' 

se conmemoró en rv!éxi?O'el so ariÍvérsélrlo,del otorgamiento del derecho de voto a la 

:~~:i~:l~~~~f t~f~i~tr~;~I\t~~fié~."~~9;/c¿ncedldo .para su, participación en las 

Es importan!~ tomar '.3n ?ueritél que si una de I~~ características de la democracia es 

e1.aJlosabieríi~ ci~)a'fgc;¡;i~6ió~Yé~1~'.debérá·astar dotada de un srstema· e1ectora1 

que g~ranUcelágen~iba:r~pr'és'éntació~'de súvoluntacl •en el gobierno.··. 

DiC:hó' de dtra: ~¡~~ .. ~~'.~~~966¡~;~~ ~~ cle~ocrÚico si descan~a . en un sistema de 

. eleééi6n~s '11b(e~;:'éu'~ri'do•','~l"i~s~lt;d6 de: las votaciones depende de los propios 
· ·-:::.~:. -> _·· --~ -·: . , ,.-:_:: .. ~'-'· :·.:'::: __ :..;1:. _,-:-·}:.t'"(.:..\·wt.:-'''. ·:/'.~.-::.<-' ·_;.: ,·-.: .. · = __ :-:-'-: • ·. --

électores (cuando' el cuerpo eléC:toral; a sU vez,·: no se circunscribe a un reducido 

grup~ de n~t~bi~S','d~~re'~ii ii~i~~ ecohómico, polfÚco o cultural, sino que se abre a 

tocia laciudad~n'ra sin rríás' restricciones que las relativas a su capacidad jurfdica. 
• -• -, --•'"''"•'•,/'·-···-·· .·'-,'o,-.· • - • ., 

Según André' HaJ·r¡i:;u~5 l,~s sist~~as • electoral~s ·deben tener, idealmente, tres 

cu¡¡iid¡¡de~,·~r:rJ pC:Í-~Íb~it~r ¡~ representa~ión. más fi~l~ente democrática: deben ser 

si/11/:i¡es, · eqLlitativo~ Yeficáces. 

En' Ja realidad, sin embargo, dif!cilmente' encontramos que se den conjuntamente 

tales cualidades, como difícil es llegar a un·acuerdo sobre lo que debe entenderse 

por equitativo, eficaz, etc. 

Por ejemplo, los partidarios de la representación proporcional señalan 
' . . 

primordialmente la Idea de justicia. en. la. representación de Jos componentes de la 

democracia pluralista y sus adversarios estiman que ;'la ley de las mayorfas es una 

44 Fuentes Diez, Vicente, op. Cit •. p. 385; Revista "Debate Legislativo En Pleno• N' 13, mayo 13 del 
2003, p.16, Senadora Lucero Saldana, Presidenta de la Comisión Especial del 50 aniversario del Voto · 
Femenino. , • 
45 Hauriou, André, Derecho Coristitucionel e Instituciones Po/11/cas, Ed. Ariel, Barcelona, 1971, pp.294· 
29~ ' . . . 
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de estas ideás sÍmpi~s-qu~-5:9 a~~ptan de entrada", mientras que la representación 

proporcional es a I~ vez'\mailu~ión y un falso principio".46 

La verdad es :que el deliate .so_bre las ventajas y los inconvenientes de los diversos. 

sistemas electoraÍes'no esté aÚn cerrado. Serán las manifestaciones más tangibles. 
·.' •• < :.· ·' :'. ·~. '• ••. -~ • 

sobre el plano préC:tiC:o las' que vayan inclinando la discusión respecto a la bondad de 

_ determinado' ~ist~rri~:':ciertos sistemas electorales se sitúan claramente en el campo 

. de.1 escruÍi~iCÍ rn~yÓ~itaho. otros también muy claramente en el campo proporcional y 

finalménte,en uria-terC:er~ postura, los sistemas que, buscan corregir los defectos de 

los dos anteriores, r~c~~ri~ndo a modos de escrutinio mixtos. 

Conviene pre~isa~ que ;-9¡ concepto sistema electoral lo utilizan generalmente los 

tratadistas para 'referirse •• a las fórmulas electorales o modos de escrutinio. 

Reconocemos 'que' el concepto puede ser, y de hecho lo es, más abarcador, ya que 

integra tanto al cuerpo''a1~C:iora(referido intencionalmente al inicio de este capitulo, 

como al conjunto d~re~lá,s,'m~dios y'procedimientos {fórmulas electorales) mediante 

los cuales, en virtud del tot~.c'iÚ~~d~n~. su voluntad se transforma en gobierno o en 

representaciónppliÚca;<:j >>·--' ' ·•· 

Sartori afirn'ia::, .. Los sistemas -eledorales; determinan el modo en que los votos se 

trélnsform~n ¿rÍ•'cUrfü~~·;.•7 (po'r' st; ~~~¡:,.Javier._ PaUño _- Camarena señala: "Para la 

elec'é:iÓn de ~ep;e~~~i~~t~~·· ~opul~res exist~n dos g~ándes: sistemas electorales que 
• ., ••• .'· - • - - ' - • _, '· • , .... - -· "' - ' ' • ·-. >< ' -· ~. • • • • • 

- responderi. a dos.'rcriteriÓ~ iécnicos 'diferentes: 'el sisi'emáúriáyoritario' y el de 
.-.r~p~~~~nta~ié>n J~opo~dbnal.:.".48 . . ·-·· ;j'.,;,~{t·•· i~;;i;> 
:·Esas ideas son válidas si consideramos la definición dE!ja':trátadista Argentina de. 

D~~echó. El~ctoral· Pedicone de Valls quien señar~:)·~rit~~d~-~~s "pór,'sisterr;a 

electoral, en general, la totalidad orgánica de las dfsti~t~~ ~ormas juridicás; de las 

técnicas y procedimientos que se aplican al proceso,· desde la convocatoria a 

elecciones hasta la proclamación de los candidatos elegidos. En · uri sentido 

46.Cotteret, 'Jean_Marle y Emerl Claude, Los Sistemas Electorales, Ed. olkos-tau, Barcelona· 1973, 
p7166.: ' -·- •.·. ' 

Sartorl, G., op. cit. p, 15 
48 Patlño Camarena, Javier, op. cit. p. 205. 
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restringido, entendem.os por sisterna ele~tor~I el pr~ceso técnico q~e sU'bya6e en la 
distribución de los escaños".49 · . ·. .· .. · . · · · ·. • . 

Hechas las anteriores acotaciones; proc'édeinos' 811(;r-a ~ ~é~isail~s CÍif~reintes .modos 

de escrutinio, fórmulas o sistemas ele~t~r~Í~~~: ;.>' ?;;)~· ·',•1, · >;,;+ . 
Asl entonces, entendido como el.· pr;c~dir'ni~~t~ pára; la ~llli~lóri~ d.e Jos\otos ·.y .la 

distribución de los cargos sobre Í~ t:i~~~"cié;é~Ío~.·e·I ~ister;;a ~lector~I exige analizar 
_., ";' ' ' -'·e·,., •. ~ ,. -~ ' .-. ;; ' .. ' ' • '" ,_. . ~ . . ' - . . 

los elementos que lo integran: las~ciréuriscripclonés; las fÓrmulás electorales, las 

formas de candidatura y votadón .• 'y el'-~Í~t~rri~ d~ r~pr~sentación que los conforma.50 

De esta manera, la división (o nofdel '(¡¡$fritc:i eleétoral, las formas de las candidaturas 
'•.-'-'. ,·P;·;- ·-·C.''·'-··,,,.•; 

(única o por listas de candidélté:ís),'los 1rnétodos'de emisión del voto (el derecho del 

elector a emitir uno o va;¡3~g$6tos)i;V los procedimientos del escrutinio son 

determinantes para la' r~laciÓn .·~~t~~ ~I votante y el elegido o representante, la 

posibilidad de una may6r'omel1Órc~rcanla entre ambos, ya que todo esto depende 

del tamaño de la cfrcuns~~Ípéió~,' las formas de las candidaturas, del voto y la 

calificación de la elección; cÓ~'o los factores más sobresalientes. Para Nohlen 

Dieter51 los elementos qu.e configuran un sistema electoral son: 

;;.. las candidaturas; 

;;.. la circunscripción o distrito electoral; 

;;.. los procedimientos de votación; y 

;;.. las reglas para la distribución de los cargos de represeri.tación o de gobierno. 

;;.. En los sistemas electorales se dan dos formas de candidat~ras:' candidatura 

personal y candidatura de lista. En la personal, los ~oto's se 'corrip~tari, para el 

reparto de cargos, a favor del candidato por el cÜ~I .'al ·~ot~llt:e sufragó; Por el 

contrario, en el de lista, los votos obtenidos :5~)~sÍgnan·. al conjunto de 

candidatos que la integran; en el primer caso se eligen a '1as personas, aqui 

importa la persona concreta, en tanto que en la candidatura de lista se vota 

49 Valls, Pedicone de, Derecho Electora/, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 2001, p. 104 ss. 
60

, Nohien, Dieter, Los Sistemas Electora/es en América Latina y el Debate Sobre la Reforma 
Electoral,. UNAM, México, 1993, p. 145. 
61 ibidem, pp 12 y 13. 
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;:.. por el partido y su lista d~ c~~~id~to~. sin que sea el n'o~bre de los candidatos 

el punto másrele~ante. A;,;uv~L~n'tre las~~ndidat~rasde lista puede haber 

las siguientes variar:ites, s~gÚn De \/~~¡~;5~ . . · .·. • < ·•. ' 
*Lista cerrada y btoqlJeada: Ef elector ~610 pueé!El~~otar: por iá lis!~; tal como se le 

presenta; no se puedén modifica/ rii º1C>s c~hdidatbs ~r~j ~r~~i)';in' quefiguran. Implica 

un monopolio de Jos partidos p?irticcfs é11 la pr'e°senta~ióri d~. los candidatos, al cual 

queda sometido el eÍector. · · 
' - ·---. ·-' 

*Lista .cerrada yno bloqueada: El elector puede variar el orden de los candidatos que 

se presentan y/o tachar algunos nombres. 

*Lista abi~rta: El elector puede m~dificar el orden de los candidatos, combinar en uno 

nuevo a candidatos de listas distintas o, inclusive, introducir nombres nuevos. 
·. . -.· 

*Listas nacionales, provincia/es, municipales: Según sea el ámbito territorial que 

cubre, ya que se puede tratar de elecciones simultáneas. 

*Lista unipartidista, pluripartidista, o de coalición: Los partidos pollticos se pueden 

presentar a las elecciones individualmente o formando coaliciones .. electorales. 

Sucede, especialmente, cuando dos o más partidos unifican candidaturas para una 

elección, o cuando unpartido local adhiere a los candidatos de p~rticios provinciales 

o nacionales para Ja cobertura de los cargos· de dichas jurisdlccioíies. 

*Lista única: Cuando hay una sola lista de. candidatos y' el el~~ío·;.; entonces, no tiene 

otra opción que aceptarla o rechazarla.· 

*Lista en bloque: Cuando· se convoca al electorádo a ~mitir·.su voto en una sola 

boleta, que incluye candidatos para funciones distl11tas úior 'ejemplo: presidente, 

legisladores,. gobernadores; munlcipes, etc.), impidiéndole,. el de~doblamiento o la 

. co~blnaclón de éandidátura, entre distintos partidos; para los cargos a.cubrir .. 

6t~6 ~atb inte:~~~~te para el análisis de la segunda vue/t~ electoral que abordaré 

rriá~ ~delante',:es ~¡ de la presentación de las candidaturas a los diferentes cargos de 

. el~i:ción. En 1c>.~~encial hay dos formas: las Independientes y las hechas por los 

partÍdós ·¡:>~lltic~s; éstas a su vez presentan algunos matices y ambos procedimientos 

02 Valls, Pedlcone de, op cit. p. 107 ss. 
47 



se encuentran ·establecidos. en la l~gislaciÓn ordinaria o . inclus¿ en la legislación 

constitucionéli de ~ada pafs. • 

L.~s ', .~~nC:iid8-tur~s'" ~nd~p-endiént~s, . sobr~- ,· tOd~·:::.'Pára"~+ c~-r9'9'S corno.; 'gobernador o 

presidente. d~ uri pafs; ~ún,cü~rido'searí. i~~~lm~~t~:~élid~s/é~·ia';actualidad son 

cada vez más . diffcHe~. inviabl~~' y h~~t~ :,ci~rto (~Jnto''· pfÍ/grosas polftica y 

s~éialm~nte, · pu~s • .• la t~nden,cÍ~ · ~bs~rv~bl~. ~~i'q~e·~¡~r_;medios masivos de 

· comunic~ción, particula~,:;;~nt~Ja'tele~isiÓii;' }~~9ari ull':¡,;~eí 6~éí~~~~~ más influyente '···_,.,- ·.· .'"' o·:,,- ~ - _._-_, ·-~, .:--.·.-·-: ,' -~:~.-,--. ' ... :.~. ,·.·, '·'' ·::::: .. :,., ::·'-.:'. ·: .. ::. ,-,; ·' ... :·:_-:'':-.-~- ~ 

y determinante en .los :resultados•.· eiei:t~raiés; éstos ~rned'.os\son • excesivamente 

costosos y entonc~s quienes los p6drfan stlfraga~ s~dan l~s•·J~~ños .del dinero 

(nacional o extranjero) para promover 'sus iriierese~;: ~1-, 0'~{~6-~~gocio o algún 

acaudalado como Ross Perott, quien éontendiÓ endos'oqasioll';j~·por'Ja presidencia 

de los Estados Unidos de Norteamé¡ica y llegó á. obten~~ ~lr~d~do~d~ un 2oo/o ele la . - . . - -- - -.. , - ," - . . -.... " •; .... - " .... , ' . - ~ . 
votación que tuvo Wiliiam Clinton en la elecéión presidemcia(de, 1996 (S.08.C:ontra 

47.4 millones de votos respectivamente)53 , o él C:a~O'de silvió Berlusé:orii; uno de los 
~· . . ' ·. -> »'·"- '. -'v '-"·'· ' ' .,.·, 

hombres más acaudalados de• 1taiia, quien se dio el lujo'de fo~mar su propio partido 
-. . - . . . . . e,' ~· -- ' - - . ' -· ,. ' - ' 

politice y actualmente ocupa el cargo de primeroll1Ínisti-ci desde' el cua(proinueve sus '' 
. . 

intereses. 

En México existen dos ejemplos muy a propósito; üno ya 'es . histórico: duránte · el · 

Porfiriato, ante la imposibilidad real.· de c~nstituir.veid~dero~ partidos· politicos, se 

presentaba invariablemente como contendle~te.del-HElroe del 2 de abril un personaje 

que se prestaba a escenificar la tragicomedia de esos dfas: don Nicolás Zúñiga y 

Miranda54 que servia, a un tiempo,' para legitimar las farsas electorales y para 

ponerle sabor al caldo. 

En épocas recientes han cobrado· relevancia diversas personas que si bien han 

destacado en algunas actividadés.identificadas con las masas populares, realmente 

no tendrian ningún merecimiento ciudadano para ocupar cargos de representación y 

53 Agulrre. Pedro, Coordinador, Sistemas Pofltlcos y Electorales Contemporáneos: Estados Unidos, 
Nº 7, Ed. del IFE, 1999, p. 42. 
"' Historia Gráfica de Ja Revolución Mexicana, Ed. Trillas Tomo 111, p.803, y Tomo V p. 1777, México, 
1973. En 1892 presentó por primera vez su candidatura a Presidente de la República apoyado, según 
dacia en sus manifiestos a la Nación "por doscientos mil ciudadanos que sablan leer y escribir, 
formando en consecuencia la mayorla de la parte culta de los mexicanos .. .'' 
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sin embargo, de ser posiblt3, ~l!,'Óa11~id~tura'a _Ütúlo '~er~~n~I,, muy probablemente 

arrasarian en Jos comicios; tal s~rlaelcasode algun~s [dolos del boxeó, '1a lucha 

libre, el fútbol, la faránd~la;'atc:,: p;~·~ba'.éle::est~ ÚltÍrrí~'.-~s'~u~ t::u~ndo un partido 

polftico presentó_ por primer~·;v0~ Jélcá'~'dfdatura'de doñalrma Ser;a~ó ''La •Tigresa"; 

;:~: s::~:::ebrt.~iiº~~itirif ~:i1t1¡;~~~~i!ti·~~~·t_f~~~~~i~~iz~,~~~~=cg~~¡~c;¿;¿~ 
Nacional. :.';· .. _, ,;,,\. "_.,,,,,-_ ::_-::_•·,::_:·.-.• - '":'.;.;:. :>~: ,_,'.'... ·~ •• ·~<-~,;~ "<-'· -'•-· .,,. 

;:¡z:~3~Jfü~~jJ~!~~,~~fi~l~l~f i~~~#~~~~f~~t~s:{: 
::f r~;~:~'.~!k!~trf·~~~~~~f'¿~¡~J~:~~~ª~~i~L:otivos. fundados para ~º pem11ur 

le~~l~ent~ qJe'. cu~Jquier p~~so~a;'p()r ·~~ ~~opi~ ~61unt~d. aspiración e intereses,· sin 

que ~epíf;5eríté .~na .éorrienté de opinió~: Una ldeologia o inte~eses social - y 

jurfdiciamel1te ~álidos,pudlese parti~ipar ~11 Ías .contiendas electorales. 

En cúantéí a '1a presentaciónde candidaturas por los partidospolfticos vinculadas a 

1ossis1emas e1eetora1es todavra. hay múe:h6 1:iGe decir y seguramente es un te~a que 

am~rita m~yor estudio e investigación d6r part~ de los expertos. Del 'anáÍisis de la 

legislación constitucional y elector~! de,~llgun6s paises latlnoamericanósO"s~ pu~de 
hacer.la siguiente clasificación: 

_ Requisito de "afiliación" a un partido liomi~ó·'p'tircisei candid~ío: ~sía.es 1~ sit&áción .. 

• , .; -·,:;·.":-'.~;~". • - ,,,~: ··" ';:":·: < 

·._.,;•. -- .:-~j,"/!-~:~_':::·: :',:. '.~~--~ ~:._:~: ... 
·. . . ' .. _.-_ .. ··,·.-._-- ·;-_'.\:_::_>···:.--~<_ ···_:;.-·:_;:_·.-:: .·· . - •,, ·-. 

55 Constitución de la República Federativa del Brasil, Ed. AUriverde. Rlo de Janelro.2002., 
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pals, pues por una parte, únicamente los partidos pollticos 

candidatos a · .. cargo; 7cie elección popular, y adlcionalmerite 

pueden.·· presentar· 

estés .'.candidatos 

necesariamente cfebé.~ ser afiliado; a dicho partido. 

_ E;clus!~id~d -~ m~nopolio de los partidos pollticos para la presentación de 

candldátos: SÍ bien' los ordenamientos legales de algunos paises otorgan esta 

fa~ult~d ú~Ícariierite a los partidos pollticos, se distingue de la anterior en que no 

· ~~cesar'iamente deben ser afiliados a dicho partido, sino que éstos pueden presentar 
-:', - ',.·_·. ·.;. 

como candidatos. a ciudadanos independientes, no afiliados a partido alguno e 

incluso pueden formar coaliciones para presentar candidatos comunes. 

El caso de ciudadanos independientes lo ejemplifica la República Argentina al 

establecer en el Código Electoral Nacional: Art. 60.-"Registro de candidatos y pedido 

de oficia/ización de listas. Desde la publicación de la convocatoria y hasta· cincuenta 

(50) dlas anteriores a la elección, los partidos registrarán ante el juez electoral las 

listas de los candidatos públicamente proclamados, quienes deberán reunir las 

condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en 

alguna de las inhabilidades legales"56
; esto en combinación con lo establecido en la 

Ley Orgánica de los Partidos Pollticos: Art. 2º.- "Los partidos son instrumentos 

necesarios para la formulación y realización de la polltica nacional. Les incumbe. en 

forma exclusiva. la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. 

Las candidaturas de ciudadanos no afiliados podrán ser presentadas por los partidos 

siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas".57 

Un caso especifico de coaliciones lo establece la legislación electoral mexicana: Art, 

58.-" Los partidos pollticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones 

de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de sanad.ores y de diputado_s"por el 

principio de representación proporcional, as! como de senadores y"de''ciiput~dos por 

el principio de mayorla relativa ... "58 

56 Agrelo, Eduardo, Código Electoral Nacional Comentado, Mario A; .Viera Editor, Bs As, Argentina,5 
de julio de 2002. · · . · · · .• · · • · · . 
57 Travieso, Juan Antonio y Danlellán, Migue!, Derecho .Electora/ >' Partidos pol/ticos, _Ed. Abeledo
Perrot, Bs As, . p. 89 y ss. . " .. " . · . .. .. · · .: . . · 
58 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; Edición del Instituto Federal Electoral, 
2002. 
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Ordenamientos que"moderan" el monopolio sin elimin~arlo Jota/mente: Bolivia 

confiere la capacidad de presentar candidaturas a los partidos o 'a 'las ;,a.grupaciones 

Clvicas representativas del pals, con persone~!;,¡ jurÍdica're6dn:6c1Í:!a,. formando 

bloques o frentes con los partidos polltlcos" (arts. 61, a4>as y223Ccmst;, y arts: 97, 

· 98, 113, 121 y 129 de la ley electoral); es deci~) nb'se ~li~fn.a' ía' i~st~nci~ mediadora 
'. ' -· ' . '.- . ·-:_"·': ; ;T .. :•, c;_'.O.: .:";.;·_"-;·--?::.( :._ .... ·)·~-··:,".-(," 

·de' los partidos polltlcos; y Uruguay, que autorizada'.presentación ·de candidaturas 

ta~to a los "partidos permanentes" rioino'a ldsé; .. ¡;~,4id~~~b~id~l1t~ies" los cuales son 

agrupaciones de ciudadanos' qu~ ·5e:; 66~~tttuyein. 'a~t~~ d~ las elecciones para 

presentar candidaturas (arts. 6~. 7º y 8~ d~ la J~y de: elec¿iones).59 
.·, .·- .... ;>'· -

_ Presentación de candidatos cuyo 'cirigen' ·no : so~·. necesariamente Jos partidos 

polfticos: En este último esquema se prevén":ca'ndidaiuras propuestas por grupos de ... , __ ,, ··,',. 

ciudadanos con ciertos elementos que ácreditél1 ·seriedad y viabilidad como en el 
. __,. ' 

caso colombiano según lo establece sU Carta Magna: Art. 108.- " El Concejo 

Nacional Electoral reconocerá person~~rél jurldica a · los partidos o movimientos 

pollticos que se organicen para particip~<en lavida democrática del pals, cuando 

comprueben su existencia con no m~rios,·_de cincuenta mil firmas, o cuando en la 

elección anterior hayan obtenido por, lo mée_11os la misma cifra de votos o alcanzado 

representación en el Congreso de iá República. 

Los partidos y movimientos· polit1c6s'·: c'i:Jñ. 'p~rs6nerla. jurldica reconocida podrán 

inscribir candidatos a eleccÍ011~{s~~/equisi~o adicional alguno, 

Dicha inscripción deberá. ser avalada: para los mismo's~efectos por el respectivo 

representante legal del partido .o ní6v1n'i1entci e' 6or quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos sig~iflcat'iJos 'de ~ludadanos también podrán 

Inscribir candidatos. La ley pod~é esta.blecer requisitos para garantizar la seriedad de 

las inscripciones de ca~didatos: .. ~ .60 _· 

Lo que me interesa destacar< es_ que de las alternativas para la presentación de 

candidatos, la más favo~ecid~ ~s' la que de alguna manera involucra a los partidos 

pollticos, pues incluso'. en· _·el .. caso de ciudadanos independientes se trata de 

--., ·. 
•• Valls, Pedlcone d~, ()p. ~11'. ¡;':10a ss. 
60 Nueva Constitución Pollllca de Colombia 2002, Edllorlal Unión Ltda. 
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candidatos que deben pa~ar por la lll~cli~~iÓndé los partidos polftÍcos de tal. man~ra 
que los casos ZÚfHga\y fv1i~and~, Perott e incluso Berlus~oni, es de es~erarse que 

sean cada vez merios'.favorecidos:'sin embargo, esto no qúiere decir que los 

partidos ,polltidos·s~~riqa p~naceá para la precaria democracia qu~ se observa a 
nivel mundial. , , > . ·, ... ·.·· . 

Los partidos,: c~mo' la ;:democracia, sufren una severa crisis· de credibilidad en 

iérmin~s gell'erales, pero, comodecla lineas arriba, mientras Í~s sociedades no 

di~p;~g~n ,de meJo~es instrumentos para hacer efectivo el mejoramientos de la vida 

de lascolectivldade;, el reto loconstituye precisamente la consta~!~ búsqueda de su 

p"eirre.cclonamlento, caso por caso; realidad por realidad. 

· Antes de estudiar las fórmulas o sistemas electorales, me parece· interesante abordar 

d;; temas: el de la participación de la mujer en las candidaturas a cargos electivos y 

los' procesos de elec~ión Interna de candidatos en los partidos p;llUcos. 
- . ·.. - . ' -· ' .. ' ' ,. . ·-·-~ -.. -

Participación de la mújer. Decla lineas arriba que en Méxlco,'la'mujer participa con 

. derecho de voto en las~lecciones locales desde tiaca 56. afio'~; ~i bÍe'n este derecho . ' . - . ,-·· '··- '. -. _, .. 

de manera generalizada lo ejerce a partir de• 1953.' En' fealidad, coÍTlo factor del voto 

pasivo, es decir, su p~rticipación como candidataa,·~~rgJ~''Cíe;elecclól1 popular, de 

manera. generali~ada:'iildavla ¡~ J~lt~~~ la~go;t~e~hd'. ¡;-~i re~Órí-er' para estar en 

igualdad de circunsta~cias que el ~arón'. pu.es la con:i~6:si~iÓ~ cle;no.g~áflca los ubica 

:::~~m~d:::i:~~ó~ :~l¡~i~i ~~ci~~f ;;;~~;~~~i~~i}~~i·~¡;;~{,ª~:is:~t:~~::,u~; 
Población y Vivienda cielaño 2ooof :L /: · i 'f5''; X: ( 
Sin embargo, la particÍpa_ción femenina, desd.e mi pÚnt; de vista, no depende 

únicamente de factorek derli~gráficos, sino que también tiene que ver con factores 

históricos, económic;;/~Últ~rales, sociales, etc. Por ejemplo, la presencia masiva de 

la mujer en nuestra Universidad como estudiante, se da durante la segunda mitad del 

siglo XX, asl como su participación en actividades económicas y profesionales. 

Algunos partidos polltlcos tienen como propuesta un porcentaje atractivo de 

candidaturas para las mujeres, sin embargo, en los hechos, las propias militantes de 

los partidos se quejan de que efectivamente son incorporadas, pero en lugares de 

listas de candidatos en los que de antemano se sabe que no tendrán posibilidades 
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de ocupar un cargo de representación, o ble~ se l~s propone para contender en 

distrifos electorales con muy escasa prob~bilid~d de tri~llfo; :. · 

Con estos antecedentes, resulta de su~o· iintl3;é~: 1~:: legisl~c1Ól1· de A~gentfna 
contenida en la Ley Orgánica de PartidosPolftic~:5··ci~~ pbrFirnpoitáll~i~.·~sen~la y 

brl3vedad transcribo a continuación en ~Us ~~rt~s ri;~c:f~í~;é'~.\/</? C '· · · 
DECRETO . 379193 PARTICIPAc10N ··o~ LA >;.,,UJi:'k ?J~: ~s< usTAS DE 

' . ' ·- ~"·.'··:·_·, 

· ~~r~B~º;.:o:I :~::G:s a:~i~~~~~~:· la Ley 24.012 ~6~:l~;[[J~hit~l;d~d:de los 

. · ca~gos electivos de parlamentarios nacionales y en la.murif~ip~Jid~~~d~:s~e'nos Aires 
los de ~on~ejales y consejeros vecinales. . ·. · · Y0;,;~,.;:·:;';; ·'e,·. 

-,·-~,· ·-~ .. ~~>-:;:··/ .·.~· 

Art.rculo 2·.- El treinta por ciento (30%) de los cargos a intégrars'e'por mÚJei'reS, según 

I~ prl3s~rito por la l~y 24.012, debe interpretarse comou'ra'Ca~Íid~'c:{~rril~~;;. 
Artfculci 3º.~ El ·porcentaje mfnlmo requerido.• por. 1~< i~?"~"iii'.ci'G'.~~·~onsiderará ·• 

, · .-. :.-.. -.' ·::---~~>::.~··>>;-.;;;-~'(("'·::-~:-:iX~:.,._:·;\>.~ ;~·.,Y> . ._ · 
cumplido cuando dicho porcentaje alcance la. totallda·d.'.de"'candidatos:··de la lista · 

respectiva, Incluyendo los que cada partido ~c:JlftiC:ci,:,·~~;1r~8~~;~6Í§n .-;;' alianza 
transitoria renueve. . ' ·. ·. · · ';'.!":' · · ·:;;.· '''.: (' 
Articulo 4º.-, Cuando· algún .. partido pÓllticC>, ciC>llrl3d~;aciÓ~ 6'~fi~íi~~Ft1-~lls1tbri~• se 

presentara. por. primera ~ez, rénóvara ~ri ca~didatb e:> no ~~lldv~~~:"c~-ri~iclat6s . se 

tomará en cuenta, a i~s fin~s de io estabiecido en efarti~Úloa~t~rÍor; que 1~ ca~ticfad . 
J ·-·· -·'-· •••• - - •• - • .- •••• - •• ·-"'···-- •• • - -•• -

de cargÓs es lg.ua1,a''u'nól"Én,este''C:aso será indiferente coiocar'eri elprimeipuesto a 
mujer o va~ón, pero en iof~.iguierites. fugares de la lista se incluirán regularmente una 

(1) mujer p;r bada~ cid~ :c2) v~í-ónes hasta que se cubra el porcentaje mfnimo que -; . ' -.. ' "". . ' -~ '" . . --. - . . . . . 
exige.fa ley 24.012 dentro dél número total de cargos. 

~rtÍculd s•:- Én~I ~~~o·~n que el partido pofltico, confederación o alianza transitoria 
·; ... ;.... "," . . ·-. - .. 

re'nuévén dos ·cargos, al menos uno de los candidatos propuestos debe ser mujer. 

Artfcul~ 6º.~ ~~~ ;d~nfede{~ciones o alianzas transitorias deberán ajustarse a fo 

est~blecidÓ ~n loi ~rtic~lo~ precedentes, garantizando la representación del treinta 

por ciento (30%) cÍemuJ~res en fa lista oficializada, con independencia de su filiación 

partidaria y con' los mismos requisitos establecidos para los partidos poflticos, sin 

excepción algÚna. 
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Artículo .7º.- Los partidos políticos, confederaciones y fusiones tanto de distrito éomo 

en el orden nacional deberán adecuar sus respectivas normas l~tern~s para . · 

posibilitar, la plena vigencia del régimen establecido. en la ley 24.014 antes de la 

elec~IÓn de renovación legislativa de 1993.61 · · . 

Considero qJe .este tipo de leyes y el esiudio de resultados; ha:n ·~~ntribuldo 
enormemente en la elaboración de ordenamientos que permitan avanzar en favor de 

una mayor y mejor participación de la mujer en todos los asuntos de la vida colectiva 

y así atender este justo reclamo femenino. 

En México, desde el reconocimiento generalizado del derecho de voto a la mujer 

hasta la fecha, es decir, de 1953 a 2003 la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión ha estado integrada como sigue: 5,123 legisladores: 4,556 hombres y 567 

mujeres, o sea 88.9% y 11.1 % respectivamente. El Senado de la República anda por 

el estilo: de 768 legisladores desde 1964 (año en que por primera vez una mujer fue 

senadora) hasta 2003, han sido 680 hombres y 88 mujeres: 88.6% y 11.4% 

respectivamente.62EI último dato sobre la mayor participación de la mujer en las 

tareas legislativas es del.22% en la Cámara de Diputados del Congreso Federal en el· 

2003. . ' 

Es precisamente hasta 1993 (ail~··de la l~~islacfón de Argentiri~ que i::ornentam()s) 

que la legislación electoral mexicana tiene modiflcaciones':ci~esÍblé11'son~e és'casos 

o nulos efectos vinculantes, sfmu~stran una marcél~~'~9:g~~íi5;f~.,~~f€:i~qfü~/~~s: 
partidos pollticos promoverán, en los términos que deterrnine~/SL(s~qocumentos 

internos, una mayor participación de las mujeres e/1. la ~id~:~b}Í(i¿~Ti~/}á1s, ~ través • 

de su postulación a cargos de elección popular''. 63 : •. , :c/''ff2;\5;:~\'~~· , . ' 
Solo hasta hace unos cuantos meses se observan lll~yp~s''i~~~,~~¡;~r{ef proceso 

de ampliar las poslbilldades de participación de la mu)ei~·~~{í6~\'~s~~t~~ políticos, 

mediante una serie de reformas aprobadas por ~I · c!':in~{r~s'b :cie I~ ·, LÍíiiÓn a la 
i\".".'" 

º'Travieso, Juan Antonio y Danlelán Miguel, op. cit. p. 123 ss; 
02 Vázquez Alfaro, Claudlo R, op. cit. p. 272 ss. . · .•.. • , 
03 Código Federal de Instituciones y Procedimientos' Clectoreles, ·Art. 175 punto 3. Esta regla fue 
adicionada al COFIPE mediante reforma publicada en el DOF el 24 de sept. de 1993. 
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l~gislat'.ión electoral (COFIPE), pÚblicadas en el. Diario Oficial de la Federación el 24 

de junio de 2002, y que en esencia son las siguientes: 

a) La adición al numeral 1 del articulo 4 para quedar como sigue: "Votar en las 

elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar 

órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y 

obligación para los partidos pollticos la igualdad de oportunidades y la equidad 

entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular" 

b) En consonancia, se establece como obligación de los partidos garantizar la 

participación de las mujeres en Ja toma de decisiones [inciso s del punto 1 del art. 

38]. 

c) Se reforma el punto 3 del art .. 175 para establecer: "Los partidos politicos 

promoverán y garantizarán en Jos térmi~Ós de;I p~esente ordenamiento, la 

igualdad de oportunidades y Ja equidadentre; l~s múJeres y los hombres en la vida 

pouuca' de1 pars. a través cie p~s!Lí::ii:i6n'Eíi,~ c~r96's''.cie; 010c'ción popular en e1 

·congreso de la Unión, tantÓ< de :·n:;~~~;¡~f1~1'J¡¡~~\d6rr;6 de representación 

proporcional". . ,., ,, .;; . c.··. 

d) Para la materialización de'.· e~.t~; !M~did~-5 -~e .. establecen tres mecanismos 

específicos: 

1.-Del total de candidaturas :Pr~~~ntadas por cada partido para diputados y 

senadores no pueden existir mfis ·del· 70% ·de candidatos propietarios de un mismo 

género (ar!. 175-A). Esta disp6~i~i~n ya la contemplaba el articulo vigésimo segundo 

transitorio del decreto de reformas al COFIPE publicado en el DOF el 22 de 
'•io•'. ,· 

noviembre de 1966. · '· ' 

2.-Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de tres 

candidaturas, y en cad~ uri~ de:Jos tres primeros segmentos de cada lista habrá una 

candidatura de género.distirito;)_esto sin perjuicio de los avances señalados y 

regulados en la normatividad inte~na. de cada partido (art. 175-B). 

3.-Las sanciones para ei 1ri~um~li~iento de las dos medidas anteriores pueden ser la . .. ,.-·" · .. ' . ' 

amonestación pública al partido'. infractor. o bien Ja negativa de registro de sus 

candidaturas, en . caso de c~ntinuar 'e.I 'incumplimiento una vez que haya sido . . 
requerido para corregir las listas por parte del Consejo General del IFE (art. 175-C). 
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Finalmente, el segundo artrc'ulo !ransiÍoÍI~ ~cíé esie decreto .establece que las tres 

medidas especificas' se 'aplicarán por lo~ menos para la celebración de los cinco 

procesos electoral~s federales sÍgul~nte'~ ~ 1~ entr~dá é~ ~igor ~~ Ías reformas.64 

Si,.; que preÍ~nda lieg~~ a co'ncl~si~,.;~~; qu~·~d~~¿~; n6 ~s ;;,~t~~ia de ésta tesis, sr . . - ·- :• ' . , ,. -· .',, .. ,,,., '' '·· - ... '" .. "·".. . -

considero lnÍe,resante el' estudio y segliimiento\deJ ~roc~so~de incorporación de la 

mujer a la vida politica, social, económica; éulturafetC:;'eS'deéir, ei avance 
- . - '-'·-,:,,".::;,__.· .. - -:::.;>..:::-<'·.•: ·- ,.,. 

simultáneo y paralelo del ser humano en el desarrollo'de, tOdas s~s potencialidades 

en beneficio de la humanidad; sólo conien;pi~d~~~~~''particlp~ción en un ~entido 
. integral, sin intolerancias, falsas posturásió.,e'xclusivismos, considero, podremos 

observar avances reales e irreversibles: P~r''irii:i'e;'~~;,'comentamos anteriormente la 

concepción de Rousseau sobre la democr~~i~:}?.S( hubiera un pueblo de dioses, se 

gobernarla democráticamente. Un gobieini/t{;¡f(pe'necio no conviene a los hombres''. 
---.. ' 

Procesos de elección interna de candidatos en los partidos polfticos. Este es el ?tro 

aspecto que me llama la atención; pu.es a. final de cuentas, del procedimiento interno 

de elección depende en buena medida la imagen y la práctica democrática de los 

partidos politices; éstos pueden adoptar distintos mecanismos para definir cuáles 

serán los candidatos que llevarán como propios a los comicios generales. Uno de 

ellos es la nominación hecha por la dirigencia del partido sin la participación de los 

afiliados. Esto da lugar a que las dirigencias o cúpulas del partido decidan en lugar 

de sus integrantes y a que .se cumpla lo que Robert Michels llamó ley de hierro de las 

o/igarqufas.65 

En tal sentido se puede afirmar que es más democrática la práctica de. llevar·~ cabo 

elecciones primarias, que consiste en realizar una primera elecció~ 'ini~in~·. ~ªtª la 

proclamación del candidato del partido, entre aquellos· precandidatos ,que ,surjan. de 

las corrientes internas, que se pr~clamen a sf ml~ma's o que' ~ean nominad~~ por. el 

pre-pie partido. 

Se observan dos modalidades de las elecciones internas: cerradas, en las cuales 

64 Un análisis más detallado de este tema en: Vázquez Alfare, Claudia R., op. cit. p 266 ss. 
65 Citado en: E/ Hombre Polltfco de Llpset, op. cit. p.392. 
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sólo participan los militantes o afiliados al partido polltlco de' que se trate, y las 

abiertas, en las cuales pueden tomar parte todos los ciudadano.s; con independencia 

desi'son rniem.bros o no del partido polltlco . 

. ·Para el c~s6 d~ México me parece de suma importanci~ el .análisis de los sistemas 

intern~s de selección de candidatos de los partidÓs poUticos, por lo cual su 

tratamiento forma parte del cuarto capitulo de este trabajo. 

2.2.1 LOS SISTEMAS MAYORITARIOS 

A partir de la más simple y conocida clasificación de los sistemas electorales en: a) 

mayoritarios y b) proporcionales, derivan al interior de cada una de ellas, as! como de 

la combinación de ambas, una extraordinaria variedad, que si bien no coincide con 

los más de doscientos sistemas electorales vigentes en el mundo, no se trata de una 

cifra inferior a treinta; cantidad que por si misma habl.a de los diferentes contextos y 

realidades de los paises que utilizan.66 Esta cantidad de combinaciones de los dos 

sistemas base es más crelble que lo expresado por Robert A, Dahl: "Los sistemas 

electorales ofrecen variaciones sin fin. Una razón P.ºr la que difieren tanto es que 

ningún sistema electoral puede satisfacer los criterios de enjuiciamiento a los que 

razonablemente podrlamos someterle ..• esenCiálmerite [para luego llegar a la 

conclusión de que] pueden dividirse en n~e'~e sist¡;~as principales que se incorporan 

a tres amplias familias ... que .· séíri:'· :rna'yÓrit~rlo-pÍuralista, de representación 

semiproporcional y de representación :¡:,;()po;cional";67 Finalmente, cualesquiera que 

sean lás clasificaciones, que insistci, s~;lá~ derivaciones de los dos primeros, su 

función consiste en convertir'en ~scaños o cargos los votos emitidos, lo cual implica 

·.u~ ~ist~m'a d~ conteo de votos y un procedimiento de asignación o atribución de 

votos~candidatos-ca,Yos. 

E.I sisÍe~a de :mayoría es el más antiguo de cuantos existen y el más sencillo. Se han 

00 Un Interesante análisis al respecto se encuentra en Marllno, Antonio A. Sistemas Electora/es, Ed. 
Advocatus. Argentina, 1999. op. cit. p. 97 ss. 
07 Dahl, Robert A. op. cit. pp. 152 y 230. 
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desarrollado otras tÉlcni,cas y • fórrm.Ílas matemáticás hasta alcanzar grados de 

sofisticación c¡úE! erí C>casio~es las hace !~inteligibles, incluso para algunos dirigentes 

de partidos. 

Este sistema se aplica en distritos uninominales, o sea, en las áreas geográficas en 

que se divide un pais para elegir a un solo representante popular u otro tipo de cargo 

de gobierno, por mayoria, en cada una de esas delimitaciones. 

2.2.1.1 Las Variantes de los Sistemas Mayoritarios. 

Estos sistemas tienen la finalidad de que el resultado de la elección sea el de un 

vencedor indiscutible, bajo la premisa de que el triunfador se queda con todo; busca 

la legitimación del representante por la regla de la mayoria, que puede ser de dos 

tipos: 

2.2.1.1.1 Mayoría absoluta: Esta mayorfa se compone con el 50% más uno del total 

de los votos emitidos y validados. Este modelo de mayorfa absoluta o mayor/a simple 

("majority'J puede tener la variante de la mayoría calificada o compleja, al exigir una 

mayor cantidad de votos para conformar el principio de la mayoria. Los criterios 

preestablecidos pueden variar. pero siempre en el sentido de ser superior a la 

mayoria simple (50% +1 ); ya sea el 55% 2/3, 3/4, 3/5. Ambos modelos de mayorla 

absoluta, tanto el simple como el calificado o complejo, ofrecen una amplia base de 

legitimidad para el representante electo, asl como para quien eventualmente ha de 

gobernar; resulta evidente que.la variante de la mayor/a calificada o compleja es la 

que proporciona mayor consenso y legitimidad, si bien es más dificil de lograr. 

En ocasiones, a mayor número de part.id~s~n las.contiendas electorales, mayor es la 

atomización del voto •... lo cual es contrario a .1~ formación de gobiernos con amplias 

bases de sustenta~iÓn y apoyo, dE! tal manera que se llega a poner en riesgo la 

gobernabilidad · democréti~a. razón por la cual no es demasiado socorrido este 

procedimiento ~n una sola votación. De ahl que otra de sus vertientes, LA 

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL, sea un mecanismo más funcional y legitimador 
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para aquello~p~lses con siste~as pÍurlparÚdistas; ~~ un mecanismo que se utiliza 

con más freéuencla. ~~ lo~ slst~~~~ c:le m~yorlá y enla elección de los titulares del 

Poder Ejecutivo, · y-·····> . : <' ' 
La•segunda'vuélta:ri:~dobfe ron'Cia':conío tarÍlbiéri le denominan algunos autores68 

·también pueél~'s~r i.i1-/n;~é~rii;m6.cc:Íril~iérhé~!~;i~ de los dos sistemas tradicionales; 

tanío el máyoritari6 corno' el propÓ~cibnal, ya que puede servir para subsanar sus 

· in.convenle~tes:<"Ef PlfJbfema cori'los sistemas mayoritarios es que se prestan a fa 

manipulación: Efprobtema con tos sistérnas proporcionales es que permiten muchos 

parlidos'69
; en ambos casos, al propiéiar el reagrupamiento de partidos, tesis, 

pro~ramas y plataformas electorales; la segunda vuelta tiende a privilegiar. el 

consenso y la legitimación por encima de la manipulación, y ese mismo 

reag.rupamlento concentra la votación final, generalmente en los dos partidos que 

obtuvieron la mayor votación en la primera vuelta electoral, de Íal m_anern' q~e:en la 

segunda vuelta se corrige la atomización del voto que se dio en la pí-imerá; .·: i 

2.2.1.1.2 Mayoría relativa : En esta fórmula triunfa quien obtenga el' mayor número 

de votos, con independenci¡;¡ de porcentaje yédiferé'nci_a de. éstos entre • los ' 

participantes. El candidato que obÍiene cÜaÍquier máyorla e~ el ganador:indisi::Utible, 

aunque no logre el 50%+1. Un~;cié-sds-de~ventajas es la falta de legitimidad-.·. 

representatividad cuando el ,-¡~¡Jlli~·:ei O'pó/ esca sé .. margen··. ante u~á., ~Clt~clón 
atomizada. En tales condlci?lle~;-icis d€Í_més participantes en la contienda, que suman 

la mayorla de la votación; son.' excluidos de la representación; en el caso de elección 
\· ·. ,',, ... '· ... , 

presidencial, quien asl triunfa gobierna a todo el pueblo. 

El ~lstema mayoritario p'uecl~ ser' de elección directa o indirecta; en el primero los 

ci~cJ~danos ~H¿~ri ;:d~ manera inmediata, sin intermediarios entre ellos y los 

· candidatC>s.,En la'. eÍ-~cción indirecta los votantes eligen a los efectores para que éstos 

votell éil' ~u' riombr~''y 'eiijan gobernantes o representantes: "En los Estados Unidos 

de llJC>~éa..;;é~léa la elecéión del presidente se realiza en forma indirecta a través de 

_.i.¡ V~ils, P~cllc~ned~, op.'clt. p.128 
•• Sarl~rl, Glovannl, op. cit. p.23. 
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la intervención de los colegios electorales, es decir, de los ciudadanos que eligen 

eiectóres que a su '\1ez ellgen al presidente de la República; otro ejemplo de elección 

indirecta se da.en Francia, pais en el cual la elección de los miembros del Senado 

se realiza a través de un colegio electoral del que forman parte los diputados asi 

como .los consejeros regionales, los consejeros generales y los delegados 

municipáles ... "7º 
Finaim.~nte, los sistemas mayoritarios tienen entre sus principales objeciones la 

sobre representación, que sucede cuando un partido acapara todos los cargos en 

disputa y deja al resto de los participantes sin representación o en el mejor de los 

casós la sub representación, esto es, con una representación señaladamente menor 

en' relación· con el porcentaje de votos obtenidos; en ambos sentidos el sistema 

resuüa inequitativo y es causa de inconformidades o conflictos poiiticos, 

particularmente en el escrutinio mayoritario a una vuelta. El caso más evidente puede 

ejemplificarse de la siguiente manera: 

Partidos Circunscripciones 

A 8 e 
Rojo 40,000 5,000 30,000 

Blanco 10,000 70,000 25,000 

Resultados 

2 elegidos 

1 elegido 

2.2.2 LOS SISTEMAS PROPORCIONALES 

Votos por Partido 

75,000 

105,000 

Con estos sistemas se busca la participación .de las minarlas, bajo el argumento de 

que toda corriente de opinión que obtenga un mlnimo de apoyo ciudadano por medio 

del sufragio, debe estar representada e,n. las cámaras, parlamentos, asambleas 

legislativas o ayuntamientos municipales.Tiene pÓr objeto atribuir a cada partido un 

número de escaños proporcional ·:a "'sú·. fÜerza numérica, para que la sociedad 

participante se encuentre répreseritacfa1 de manera completa y equitativa posible. 

70. Patino Camarena, Javier, op. cit. p. 206. 
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La 'represenÍaclÓn 'proporcional. sólo. puede aplicarse en la elección de cuerpos 

colegiados y no ·asf el'l lasC:~ndldaturas a puestos unitarios, como la presidencia de 

la República, que recae,en'llf1apersona física, quien no puede compartir el cargo, 

aunque ros partidos pueden cÓaligarse o unirse para presentar un candidato común. 

Al ser un escrutinio grupal,· I;~ .partidos se ven obligados a elaborar una lista de los 

candidatos, el orden:en que figúran marca la preferencia que los partidos asignan a 

cada uno de ellos. S~ fija Un cociente elecÍoral (eó' su; versión más simple) 

determinado mediante la división del total de los sufragios expresados p~r el total de 
' .. . . - - ., ,. - .· .. ,. . - ,., ,. 

escaños a proveer: si son 25 millones. de. sufragios 'y 250 escaños.: ;el 'cociei;ite 

electoral es de 100,000. Entonces, tantas vec~s ·¿~mo ~J1ás listas obtengarl el 
,·' . -· - ··' ' .. ----·· "'·······. ·,-. 

cociente, serán los escaños que se les atribuyan; o ell otros términos; p~ra obtener 

un escaño cada partido debe recibir Url rnfnimo el~ 100,000 V()to~. . . .. 

A favor de la representación proporcional se argumenta su equidad, pues cuando el 

número de escaños obtenidos por lo~ diferentes partidos es propo'rcional a su fuerza 

electoral, la representación es justa;.,~ada'ideologfa tiene ,:;,anerade expresarse 

desde posiciones de poder; la decisiól'l p()Íltidá tci~ácla por la mayoría de los elegidos 

representa fielmente la volu11tad d~.1~j iTÍ~yÓrra ele l()s electO~es, y en la medida en 

que se admite que los particÍo~ pb1ií1é6~ ~¡)~ 1á·~ipre~ión de las Ideas, propuestas e 

intereses que en su ~onjul'lto,'.lntegraí{;~l\g;a~:ITlosaico polltico de la sociedad, 

entonces no es posible, sefí~i~~:q~~tJt¡;'-¿;~;j~~;';~t~~i~ monopolizado por una fracción 

determinada delconjúl'ltci p~{;tl¿b\:y.itJ6i~15s~'dice .asimismo que la representación 

proporcional satisfac~:¡:i,~j()/'i:;Í'~i~·r~ií\~~ci'd~,:;,ocráÚéo que cualesquier otros modos 
·-· ,_, ,_,~-;,·;.:/:··.<:-.:-~ .-·.:\ .. 1:---:::'> .. :'r;.Jir-~· .. ,,·-.":;:~.<-·,~,:>:::.: -·'· . -·: . · 

de escrutinio;·.~sto~si~temas~(a.~difereincia .de los mayoritarios en los cuales el 

ganador lo ~~ ~~ idrm~)()t~)·;:~;c;~~fa'~;"u'~tri¿nfo de todos, tanto de la mayoria como 

~:if :ü~iti~t~~~~Sii1~~~i~::::::,::::~7:: ~=:::::::::::~ 
~11 propor~Í6~~· su f~é~~;~~'~é~íci~'.\ii:ini:ici la mayoria consiente y la minarla disiente 

.. d.e la voluntad de~~r~I~ / •. ·~ ·.·,, ':'\ . " . . . .. 
. . ·:. '~.,:{ ' 

Este sistema tradiciC:Í.nalrnent~ 'ha' sido la opción alternativa a los sistemas de 

· mayorfa; entre otras razones, porque ataca los problemas de sobre y 
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subrepresentación, dé tal manera' que los partidos obtienen, más equitativamente, los 

espacios que su votaciÓ~',1E!s p~rmit~; en él se identifican, de manera genérica, todos 

aquellos que buscan igÚ~1'a/e1'porcentaje de votos con el de representantes en los 

órganos legislativos y de '961J1erno. Se puede decir que estos sistemas, en términos 

generales, van aé~rripafiadós de dos candados: a) los partidos participan en la 

distribución de cúruies'hiediante listas que se denominan bloqueadas, ya que ellos 

mismos estal:i1t3C::~n, el ord~n en el cual se asignarán los cargos de representación de 

tal manar~ qlÍe' qlÍienes 'figuren en los primeros lugares de las listas obviamente 
- . . . 

están, en mejores condiciones de ocupar los cargos. b) Para participar en la 

distri!:Íución, generalmente se establece que Jos partidos deber obtener un porcentaje 

minimo indispensable de la votación total o nacional, el cual, en algunos casos es del 

2% en adelante. Este mlnimo se conoce técnicarri'énte: como el umbral de los 

sistemas de representación proporcional. 
. ~._ " '. -.~ t 

•. -.--,··'.-.·:-·· 

Como acertada y didácticamente lo señala Pati-ft6;,da'iríélre~a,•en·.e~t~ sistema, en 

una primera fase, se atribuyen a cada, P,ª~~f~'.;i~·~,t#~tii~~~¡~·~j~~if,~'i'~?l~~ haya 
obtenido según el cociente electoral~ establecido;Fmismc:i'Jque'puede''ser: de varias 
maneras; veamos las más comimes: '••i:;,,:L .,,. , · '! ',.,:,,:~: ',' :.< '•':¡: .; '•·.: :'.;,:>·, '. 

~·· .~f.~~~~~~iif lilf li~}!~f !~~~~!:z:¡":: 
Si del primer repart6';:~s'~it~~:~~fdd~~;J;~~~,~~i~. ~otos de los partidos que exceden a 

la cifra inicial después.de obte~e/1ó~'~argos que se asignan por este procedimiento: 

para que estos' saldos no queden ·.sin rE!présentación se han diseñado diversos 

sistemas que en lo esencial se agrupan en dos modelos fundamentales: 

a) Se suman los votos obtenidos y no utilizados por un partido en todas las 

circunscripciones y si de esta sumatoria resulta que se tienen los votos 

suficientes para otros escaños, se proveerán éstos a los partidos que tengan 

la votación suficiente o a los que más se aproximen a la cuota hasta que 

sean repartidas todas las curuies por asignar. 
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b) Se proc~de'. en i~IJ~I sentido q~e ~n ~; ~~¡~ anterior: pero ~n ~I ámbito de 

cad~ circun~crip~iÓ~ o'r~gióri, no nacion~lme~te . 
. ""' .. ' .. -. -,-. ·'·. -· ·-··: __ .. _.,,, 

En el sistema• de ~epresent~ción' 'proporcfonal ··existen diversas}é,cr¡icas y fórmulas 

E:;;;~:~:~"itr~!~[º~J~~,~~~~Jiiti~f ~~~~.~~~:~:~:~~: 
(mi~o que h;;¡rr~. ~rrí'ceramente: sE1'rr'8't~ari'scribir lo que diversos autores, casi con las 

. mÍ~rrÍas ~alabras y eje;,,pios; dice~sobre el particular.72 

De m'ayor interés me parece la concluslón a que llega Patiño Camarena en su 

~nálisis ··sobre la representaclóri proporcional: " ... encuentro oportuno señalar que 

diversos estudios sobre la materia, convienen en considerar que en el sistema de 

representación proporcional juega un papel más importante la plataforma polltica de 

los partidos contendientes que las cualidades de los candidatos que conforman la 

lista, de aqul que algunos autores hayan caracterizado a este sistema como Un 

escrutinio de ideas en contraposición al escrutinio de personas, término con .el cual. 

se quiere Identificar al sistema mayoritario".73 

2.2.3 . LOS SISTEMAS ELECTORALES MIXTOS 

Son procedimientos híbridos; combinaciones del sistema de escr~~inlCJ'mayorÍtario y 

Í~ representación proporcionar cuyo objetivo es el de acumular las ventajis de Úno y 

otro sistema evitando sus inconvenientes. Serla erróneo considerar como sistema 

mixto ahl donde se elige una cámara según el criterio mayoritario y a la otra (en 

paises con poder leglslativo bicameral) por el principio de la representación 

proporcional; en realidad se aplica el sistema mayoritario en una y el proporcional en 

la otra, por ello es preciso señalar que sólo son verdaderos sistemas mixtos aquellos 

71 ibldem. p. 207 
72 Mackenzle, Haurlou, Cotleret, Duverger, Llpset, Patino, Sarlori, Merino, Valls, Nohlen, etc., todos 
ellos citados, no difieren sustancialmente en nada de lo aqul expuesto. 
73 Patino Camarena, Javier, op. cit. p. 206. 

63 



que se aplican para una misma cámara combinando : criterios de mayoria y de 

proporcionalidad. 74 

La ingeniarla elector~! ha elaborad~ numer()s()'s ~i~t~mas mixto~ que enlo esencial 

se pueden agrupar en tres clases: :: , : ' , :.·, ;<,· 

a) Sistema mixto con i:!Óminante:riiayoritário/: . 

b) Sistema mixto con ciol11inal1te pr,O¡:ior~'íonai'y, 
c) Equilibrado.·· -·>'" " .. ,, 

En la actualidad el sistema mixto es'eln;ás Jiiii~~(:¡() ~n el mundo y cuenta con una 

gran diversidad de formas y mét~dos de co~bina~ión- de los sis.temas mayoritario y 

proporcional; en lo general la inclinación ,eshabia~-n sistema de mayorfa simple en 

distritos uninominales, compleíTlentad~.' p~r dipÜt~~iOnes basadas· en. el sistema de 

representación proporcional; este s'isterna' prcbabiemEinte no es perfecto -¿existe 

alguno?-, pero es el que más se aJustá''á '~ iciEi~d~ lograr una riiayor 

proporcionalidad entre votos/ca'rgci~ de;-'ba,ciá' 1(iJ~r:Za pollticá en competencia, de tal 

manera que los electores tienen la óp~rt'u'~idá'd 'de: votar por susrepreseritantes de 

mayoria relativa y ademásvota'n d~ m~'n'e~~ íricii~~c~a por las listas plurinominafes o .. _,. ,. ·-·,. --- - - . . - . . 

de representación proporcionál que presentan !Os partidos, con fo cual el':'oto no se 

despersonaliza y el vinculo elector-represEintante se conserva. \_ ; - .'' 

Según De VaUs, I~ más impOrtante de este sistema es la justa distrib,úblÓnde' los 

porcentajes-de votación; el reconocimiento de la diversidad de intereses y vaÍores 

que, ár se~ institucionali~ados y asegurar su representación, en los Órganos 

legislativos, adquieren funciones y responsabilidades por lo cual ya no buscan, 

simplemente, derrotar al grupo en el poder, sino que se disponen a contribuir para 

lograr.la estabilidad de las instituciones.75 

Por su parte, Robert Dahl denomina /a opción latinoamericana a la combinación de 

gobierno. presidencialista con elección mediante representación proporcional: " ... en 

los quince paises latinoame,ricanos donde las instituciones democráticas estaban 

más o, menos en funcionamient.o a comienzos de los años noventa, la combinación 

74 sartorl, G., op. cit. p. 17 , 
75 Valls, Pedlcone de, op. cit. pp. 131-132. 
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constitucional básica ~·ra una conjunción de gobierno preskfé11clal con representación 

prop~rcional".76 Por ~U parte Nohlen Dieter también elabora una ~laslficación dé los 

sistemasmixtos'que ¿n esencia no difiere de lo comentado há~ta ei f11on';;¡,to.7i 

Los anteriores elérTIElntós llos sirven para .cara~ierizarel Sistema Electoral Mexicano 

y analiz;;ir. a' la IÚz delnúmeró de partidÓs politicos, del financiamiento público para 

sus actividades,'. y de su representatividad, la pertinencia, por una parte, de disponer 

de una Ley de Partidos Pollticos, y de otra, la propuesta de La Segunda Vuelta 

·Electoral. 

2.3 EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO. 

Este sistema bien puede considerarse dentro de la clasificación de los sistemas 

mixtos con dominante mayoritario, pues al mismo tiempo que conserva la vieja 

tradición mexicana del sistema de mayorías, legitima la ~xpresión de I~~· ;Tiinorlas 

organizadas en partidos políticos a través del mecanismo,; de, 1ap¡Eipre~~lltaCión 
·;>'--

proporcional. .. . . . . . .O; (> · 
En México existe una larga .tradición're~p~~tÜ>~-j·~~ i'.né~ani~mós'd~ elección 

mayoritaria. 76 Bien pudiéramos remont~.r~Ó.s h~;ta '~'#o~~tltu~iéln~d~ Cádiz del. 19 de 

marzo de 1812, que en sus a:i:tlculos'.29 ~:31-~;t~bl~ge''1a'"e1Ei6~iÓn~eurí diputado por 

cada 10.000 "almas" y 1a cC>l1s!itú~ieri'.'d'~'.j;;p~~in~·á11 ci~~1814·:~Ue ya est~b1ec1a e1 

derecho de sufragio a los ciJciad~~~~·~Ú;f;',h~bie'~~n'1Íegad~'a>ía edad de 18 años, o 

antes si se casaren, sin hacer cÍi~u'n~léÍ·~·de ~laÍie~: El ·~istema electoral, que iba 

mejorándose en cada nueva ley -c'b~Ó ~~ i~ c~ri5'mJció~ de 1824 que establece la 

elección directa para los diputados- sufrió' severas regre~iones con las diversas leyes 

centralistas. Por ejemplo, quedó establecido en las leyes constitucionales del 30 de 

diciembre de 183.6, mejor conocidas como las Siete Leyes Constitucionales, entre los 

78 Dahl, Robert, op. cit. p.159 
77 Nohlen Dietar, Sistemas Electora/es y Partidos Poliltlcos, 2•. Ed., F.C.E., México, 1998, p. 113, 123. 

' 
78 En. esta primera parte, las leyes electorales mexicanas a las que hago referencia se encuentran en 
Legislación Electora/ Mexicana 1812-1973, México, 1973, publicación del Diario Oficial de la 
Federación, 505 pp. Secretarla de Gobernación. 
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. . 

requisitos para sé~ dlputadb, t~ri~;ún capital ffsico qu~ le produzca al indl~iduo por fo 

menos, $ 1,500.00 anuale.s (Art: 6 frac. IV) y para senador, por lo menos, $ 2,500.00 

anüares (Art'. 12 frac; rvVAslml~mo, las· Bases Orgánicas del 14 de junio de 1843 . 

que señalabarÍ ~ri;,;-o re~~Ísitb~ara ser elector, además de la ciudadanla, "tenerurÍa 
' . '·•"' _,, .... - . ' . "'• - - ' . 

renta anual deq~lnientcis· pesos por IÓ menos, procedente de capital ffsico, industria 

o trába)oho~estó"" (Art'."15o). . . 

Como. blerÍ~ 16 ~eilaia ·Fuentes oráz, "en toda fa etapa centralista fa legi~lación 
.,e· ' ...•. ·,··.-;,,,' - . • ", '· • 

electoral fue resúltante del régimen centralista y conservador encarnado por las· dos 

cons.tituclones de' esa etapa. SI el centralismo se significó por la extremada 

cci~centración de fun~lones, por la creciente absorción de poder y de facultades, era 

lógico que sus disposiciones electorales acusaran la misma tendencla"79 

. La. C:oristitucióri de 1857 establece la universalidad del sufragio a efecto deque t~dos 
las· ciudadanos sin distinciones, adquirieran el derecho de voto sin más limitaciones 

que las derivadas de su condición jurfdica. Sin embargo, subsistió la. prá6Uca ~e la 

elección indirecta para diputados y presidente de la República; slst~ma en él qué los 

ciudadanos, el universo electoral, tenla que delegar su facultad de .elegir a una junta 

electoral encargada de la elecció11 definitiva. 

En el periodo revolucionario la ley electoral todavfá conserva el viejo sistema de 

elección indirecta sobre la base tradici.onal de un elector por cada 500 habitantes o 

fracción de 250 (artfculo 8). Pero esta" ley tiene el gran mérito de dedicar todo un 

capítulo al tratamiento de los partidos polfticos, señalar la intervención que éstos 

podrían tener en los proéa"sos electorales y el establecimiento de los requisitos que 

deberían cumplir para i~AC:ionar. como tales; por ejemplo, que hayan sido fundados 

por una asamblea .:constitutiva de 1 oo ciudadanos por lo menos, contar con un 

prograrn~ polftÍ~Ó,y d~ gotiierno, con publicaciones periódicas de propaganda en un 

númer; ~o: ril¿~or: d~ 16 durante los dos meses anteriores a la fecha de fas .. , __ ·- -. ' - ·. . . 
elecciones· y. presentar candidatos por lo menos con un mes de anticipación a la 

focha de 1ás'"i~106c;i~n~s. 

79 Fuentes Dlaz, Vlce~te, op. cit. p. 52 
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El sistema obsoleto. de elección indirecta a que hacia referencia, presente desde las 

primeras leyes electorales del país, no dejaba de ser motivo de preocupación para el 

·gobierno del Preside~te Madero, y dado que el sufragio efectivo fue uno de los 

planteamientos más insistentes en que basaba su repudio a la dictadura de Porfirio 

Díaz, no tardó mucho tiempo en promover las reformas constitucionales para que 

fuese la ciudadanía quien de una manera directa participara en los procesos de 

·elección de sus gobernántes. En efecto, a finales de 1911 el Congreso de la Unión 

discutió las reformas a los artlculos 55, 58 y 76 de la Constitución de 1857 que ya 

para las elecciones ordinarias.: de diputados y _senadores a verificarse durante junio 

de 1912, se tradujeron en una séri.e d~ reformas a fa ley electoral del 19 de diciembre 

de 1911, promulgadas el 22 demáyo ,de 1912 que establecieron, por primera vez en 

México: "Las próximas eíeccion.es'{¡rdinariás de. diputados y senadores é:lrcongreso 
' .-. . ' -·- ;' i ·. ,,. ;.·.<: ··.~··': ·-· .. ,-._ ,. :'. ·,_ . - ·: : :. ~--- -: . ·-. -: 

de la Unión serán directas ... ".(A~íéuió .1 ~)'.'.A partir de entonces el sistema .directo de 

la' elección es confirmado pbr las ~ucesi~as leyes electorales y se manti~he vigente 

~::~en:ist~~~:a;~ vista las~/r~for~L electorales a partir'de~ 1963j~Bsid6 el 

detonador de todo un proceso qUe iia idó mejora.ndo el sistéma 71eCtoral;;;exicarÍo, ,. 

entr~ ·las que ·.destaca 1a refbrrri~ constituci6nai cie 1977 y-~·1~':t~y
7

IF~~J;.ái cie . 

Organizaciones Poilticas y Procesos Electorales del mis~o' ·añ6', que definen la 

naturaleza y finalidades de los partÍdo~·µ61focos: i~~.~ta1e~~()¿~~im~r~'vez son 
- - ,· ' ' ">'• • •:,• O O • ' • ~ ' ;. ,, ' •' < • • .,, • - 'O V •O • ' 

normados constitucionalmente, se los reconoce como,'entidades de inierés público y - -- . - - '- .. '"' .,_·,,--- .... -

se establece su financiamiento también, público: i;:iasta all,tes. de. éstas reformas sólo 

cuatro partidos tenían el registro que les pe'rmitía ·µa'rtlé:ipar en los comicios federales: 

Partido Acción Nacional PAN, Partido:Auié~í¡~() :d; I~ Revolución Mexicana PARM, 

Partido Popular Socialista PPS yPartido. R;volucio~ario Institucional PRI. En cambio - - . ' .. · ·,: -, 

existran al menos once organizaciones >políticas nacionales sin posibilidad de 

participación; éstos eran: Movimiento de Acción y Unidad Socialista MAUS, Partido 
- - . . 

Comunista Mexicano PCM, Partido Demócrata Mexicano PDM, Partido Laboral 

Mexicano PLM, Partido Mexicano de los Trabajadores PMT, Partido Obrero Agrario 

Mexicano POAM, Partido. Obrero Revolucionario (Trotskista) IV Internacional POR, 

Partido RevolÚcionario · de los Trabajadores PRT, Partido Socialista de los 
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Trabajadores PST, Partido. s.oclalista RevoÍ~clon~rio. PSR,. y Unidad .de Izquierda-

Comunista UIC.80 .. 

Con la Ley Federal de Organizaciones Pc:lllticas y Procesc:ls El;;ctorales, l~s requisitos. 

para constituir un nuevo. partido sé v~elveri;,má's'acceslbles .Y. se. Introduce la 

modalidad del registro condicionado; Para elr~9i~tro d~finitivo de un partid~, los 

requisitos de membresra eran: contar ~º!1 .3'.~bo~r)'~~~~s eÍ1'1~ niitad de las 

entidades federativas o 300 afiliados ' cuando ITl;;r.os en rá, mitad de los 300 .distritos 

electorales en que se dividió el país; en ·ambos :C:asÓs,"'el número de afiliados no 

deberla ser menor de 65,000. Para el regist;o· c~~dl~lc{rÍ~d·o (al resultado electoral), 

en cambio, los requisitos eran más que nada. cualíiálivos ya que requerían acreditar 

la representación dé una corriente de oplnlÓn(cc:J;;.;o e~p'.re~IÓn ld;;ológica de alguna 

de las fuerzas sociales del país y basi·~~~~Ílte\citiíener al menos el 1.5% de la 

votación total del país para obtene~.'su re~is'tro,'ct;;flnitlvo. Esto dio lugar a que 

prácticamente todas las fuerzas polfti~~~ '.~fgnlflri~ti~~s '68i~vleran ·su registro como 
.' '. • • ·. xJ.'' "~ '•'• :.' • ,· ;· •'" • • • •' • ' 

partidos politices en alguna de esas :modalidades; .prueba de ello es que en las 

elecciones presidenciales de .19~2 • parti,clpar6n/ri.U.ev'é:j:iartidos politices con los 

siguientes candidatos a la presÍ~e~cl~·d;;l~)~~pÚblica;~p81 flAÍguel de lá f-,1adrid; PAN 

Pablo Emilio Madero; PPS · Mi~u~I 8~;·1~ M~drid'.{~PA,~M·Jv,¡~~el de la Madrid; PDM 

Ignacio González; PSUM Arnoldo Martrnez; PST cándido Dlaz; PRT Rosario !barra; 
1' - • ,• r_ • ' ' - •' '•, 

PSD Manuel Moreno.81 

Los requisitos para la constitución de los partidos. fÜercin satisfechos sin mayores 

dificultades desde la Reforma Electoral de 1977. En fa actualidad, con más d~ 100 

millones de habitantes en el país, los requisitos para el registro de un partido político. 

son muy fáciles de cumplir; se requiere de 3,000 afiliados en por lo menos 10 

entidades federativas o bien 300 afiliados en al menos 100 distritos electora.le~; ~s 
decir, en cualquiera de estos casos, un partido obtiene su registro al acreditar que 

00 Reforma pol/llca, Gaceta lnformativa·d~ Ja Comisión Federal Electora/, Secretarla de Gobernación, 
México, 1977, Tomo. 1, p. 364. · · · · . · · · .. 
81 Ley Federal de Organizaciones Pollllcas y Procesos Electorales, Ed. Comisión Federal Electoral, 
Secretarla de Gobernación, México, 1978, p.38 ss. 
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tiene 30 mil afiliados. _M~ paree:,~ un dato il1ti;;~~~l1t~' de retener que servirá en el 

análisis de los once p~rtid~s polltiéos qu~ participan en la contienda electoral del 
:... ' . ~;- ", ' . . : . 

2003. ::{•. 

La Reforma Polftica d~ 1~77'!~'vo:k{~r~pósiÍo cl~··m~Jorar los cauces democráticos, 

pues como lo do~u;;;~~¡~ ~Í ·~a~st~o;o,Sé;rario Migalión,62 en las elecciones 

presidenciales desde1940 hasta .j'970' ~ie~pi~. participaron varios candidatos y 

triunfó el PRI con amplio m~rgen; ~in e'n1ba~g~.-,e~t~ partido no tuvo oposición en las 

elecciones presidenciales de 1976, y~ 'que ei°PAN no presentó candidato. José 

López Portillo alcanzó una votaciÓn, sumada a la de sus partidos aliados; PPS_ y 

PARM, peligrosamente cercana al 100%.; solo el PRI obtuvo el 92.27% y los dos 

partidos mencionados el 3.88% y 2.03% r~spectivamente. 
El resultado de este proceso continuo de.reformas politico-electorales, a mi modo de 

ver, es que en el pals se ha generado una opinión y participación' ciudadana .más 
·' . . ' . '. . . 

alerta y analltica; no solo en las elecciones, sino en asuntos de interés general o de 

algunas comunidades que hacen, sentí; su.· presencia . como·· actores -y sujeto's , 

sociales: organizaciones que nacen al margén ·.de las estructuras. tradicionales como 

el campo no aguanta más, él ba~ón/l~s'c;omunidades de San Salvador Ateneo o la 

Coordinadora Nacional de7raba)a~óres de la Educaéión, que son capaces de sentar 

a 1a mesa de negociación a 1asLa'uloridades de1 mayor nive1 jerárquico º 1nc1uso que 

pueden echar abajo decisióri~i{C:Í~ autoridad como la construcción del aeropuerto en 

Ateneo, son signos qúe anun-~i~n otros tiempos, esperemos más democráticos, en 

que la opinión de los ciu.dadanos realmente sea tomada en cuenta. 

Para los comicios del .·2003 se registraron once partidos de todos los tamaños y 

tendencias. El estudio de sus principales perfiles y desempeño forma parte del último 

capitulo de este trabajo. A continuación se presentan las caracteristicas y 

modalidades de la segunda vuelta electoral, para analizar, en su momento, la 

pertinencia de esta propuesta especifica. 

82 Serrano Mlgallón, Fernando. Desarrollo Electoral Mexicano, Serle Formación y Desarrollo del IFE, 
Ed. IFE, México, 1995. pp. 227 a 286, 308. 
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2.4 LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL. 

Iniciamos este apartado con la siguiente afirmación de Sartori: ·"¿Concluyo, 

entonces, que de haber un sistema electoral que sea mejor, éste seria el sistema de 

doble ronda electoral con su amplia gama de adaptabilidád o de formulaciones 

posibles? sr. ésta sería mi preferencia general, con.la obs·~·f"\/a'ción;'por cierto, de que 

ningún sistema es el mejor en todos Jos casos". 83 La ~~~gund~ ~üeÍta, 'segunda ronda 

o Balotage desde su creación hace más. de 150 añ()s ~~·piactic~ en gran cantidad 

de países. Como bien lo. sugiere .sartori, ··• suiJ~~~dS'd~'.~\td13penden de las 

circunstancias y especificidades del sistema político y de partidos' del pais en que se 
. -· ' ' ~ ;- ·- '· ,'' ' .. · . . 

aplique. :':·.>, ,~ 

En .este apartado me interesa exponer las características gener~l~s de la segunda 

vuelta· para tener una idea clara de esta institución y. plant~~r ·(;~n ·la. mayor 

consistencia posible mis conclusiones sobre el tema. 

2.4.1- El Concepto de Ja Segunda Vuelta Electoral. 

La segunda vuelta es una técnica electoral que consiste en que el candidato a un 

cargo público debe obtener la mayoria absoluta (mitad más uno) o una mayorla de 

votos previamente establecido para acceder a dicho cargo, y en caso de que ninguno 

de los candidatos alcance dicho porcentaje, en una "primera vuelta" deberá 

celebrarse una segunda elección entre. los dos . candidatos con mayor votación, a 

efecto de que el ganador quede más legitimado por las alianzas y los votos que no 

obtuvo en la primera ronda. 

Según Domingo García y José palomino, "el término ballottage es de origen francés, 
'., 

proviene del verbo ballotter (votar con bal/otets, bolitas). En sentido amplio, consiste 

en que para llegar a los cargos públicos, desde la presidencia hasta las alcaldías, es 

necesario obtener más de la mitad de Jos votos emitidos".84 Si bien el principio inicial 

83 Sartorl, G., op. cit. p. 93 
84 Alvarez, Yolll, et. al., Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Costos y Beneficios del Balloltage en México, México, 1999, 
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fue la . mayorfa absoíutá, este porce~tajese aplica cada ve~ menos, ante la 

imposibilidad de obteríeriantos vcitÓs. En cambio, sistemas como el de Costa Rica y 

el de Argentina, , en vez de I~ m'aycJría át:ísoluta, emplean el CcJncepto d~ mayorfa 

especmca ~úe éon~1ste ~·.,·G~~;,¡,. ª" 1é1 .·primera vuelta con ª' ,,:,enos e1 40% de 'ºs 

votos85 y en caso' de ria :6i:ií~ri~~,-g5~'en una segunda vuelta triunfa el que obtenga la . ' . " ~ . _.:., ' . ' -
mayoría relativa.- . '.:· .< 

Independientemente de· las.•.· ·1~novaciones a este sistema, :'que· seguramente 

continuarán, i~ doble vÚ~lt~ •e1eC:toral puede utilizarse en 'los dos sistemas 

tradicionales, tanto en el de mayoría como en el de la representación proporcional. 

La regla general consiste en. que la segunda vuelta vien~ ~· ser un proceso de 

desempate entre los dos candidatos que obtuvieron el :·mayor .número de votos. 

Como excepción se puede abrir 1él C:onÚ~nda :él treii'o C:Úatro candidatos, o bien a 

todos aquellos que alcancen el u;;,bral d~ admisión fijado previamente. 

La característica general de la ~c)b1e,i/Q~1!~~~ q~~ lbs electores vuelven a votar, lo 

cual no sucede en otros sistem~~ elect~ral~~ que's~io ofrecen una oportunidad. Esta 

situación que posibilita inclúsci'qu~'.~(~1~hi~r:C:~,l"llbie ~u voto. ·En este sentido, la 

función de la primera vuelta;' de llo h'aber .. vencedor, es la de seleccionar a los 

contendientes en la segunda v~elta. s~gÚn se\irate. d~ la doble vuelta cerrada, 

abierta o semiabierta. Aquí se defirl~ ·~,··~cc;~o ~ I~ ·~eg~nda votación: únicamente 
- . - .,. ·-. -- . ' ..... · ,_' ·· .. ~-· - -- ' . - . - -·· ·,. ·.-_' . ' ' . - ' . -

participan 1os dos mejores candiéláios o tocios 105 'que participaron en 1a primera, para - . - - - ~ " . ' ·- . . . . . - . - . . . - . 
el caso de la cerrada y 'ª· abifrta:;respectiv~~enÍ~;' La serniabierta puede tener dos 

modalidades: a) direct~;,que\;~6~~ist,ei·e~Jd~firlirqúe ~n la segunda ronda son 

admitidos los tres o cuát~O'c~riéti!:f',;itCi;ci~ ~ky~~v'.otación y b) indirecta que fija el 

acceso a la segunda r~nd~,/~eici'i~~í~·,g5';¡jrr;b~l~s de admisión, a partir de cierto 

porcentaje de votos .6~t~~idc>~'.~~}F>6r\'5¡¡'p~·~~Sart~rihace una clasificación de los 

sistemas de doble ronda·~~,~~¡¿~~Í~\~i")YfJe/1e;{bJfuertes a débiles, y e) débiles. Es 

fuerte cuando requie!e'~~¡;;:;;:¡~t';rf~·i~¡j~6JB~~'(6~~ñ'icio}; fuerte-débil, cuando requiere 
. '-~·:,' ·.~,'~¿ ;~~.'. :~~¿ ·:\t.~;.·'t)~\~\:.·~·· o '. 

~~~~~~~~~~~-

··,:. _, 

85 Agulrre, Pedro, Coordinador, Sl~t~nias Pollt1dos ii1(/c;orale1icontemportmeos: Costa Rica y Chile, 
respectivamente, Ed. del IFE, 1999; N°. 14,~ p.29. y N"~1 a; p.42; die: del 2000. 
•• Valls, Pedlcone ·de, hace un Interesante y actuallzadá análisis de la segunda vuelta en Derecho 
Electora/, op. cit. p. 127 y ss. · · · 
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un alto umbral de ~~ml~ió~ (semicerrEido),: inversamente, débil-fuerte, cuando el 

umbral requerido es bajo (semlabierloJ, y débil, cuando no hay umbral de admisión 

(abierto). Al respecto formula su~ 'regl~s cit:J i~fidenéi~ fleiibles: 

.. · .. ·_·::>·:>' .. · 
Regla 1: La doble ronda electoral fuert~ elilllil'lará'la in-;portancia de los partidos 

opuestos al sistema y subrepresentará,:~nj();~~ i;;:;~~~~llté, a los terceros partidos 

dispersos, que carecen de núcleos regi~naÍes'.b d~·dJstriÍcí~ éf0 consideración. 

Regla 2: La doble ronda electoral fuert~;.débil ~;irii6'i~;.;;~l·i¡,:;iri'a á los partidos opuestos 

al sistema, pero permite que los tercero~p~~Íd¿j~:cli~'~e~~o~ n~gocien su ~amino a 
una posición importante. · <.<-;.<::,,,,~::e?. 't.·-:'"''' · ·· : .. · 

Regla 3: La doble elección débil~fu~rteé~~b~~pfe~~~t~rá}~'1()$;p-artid?s opuestos al 

sistema y a los pequeños, pe~o p~cii-r~·.¡;;;;~itl~:-~·~'.;, ;u·J~~i~;¡~;,~·; ~ un nivel 

significativo. < , / .. 'i >< · .. 
Regla 4: La doble ronda débil tendrá el efecto no represe~tativ6y;'pósÍb1'e;riiente, 
también reductor de la regla 3, en medida menor y más lncié·rt~. 07 ' ~ 

2.4.2 Los. Fines de la Segunda Vuelta Electoral. 

M~rtha Monroy, estudiosa de este tema, establece que los siguientes seis conceptos 

~oh'io~ fi~es de la segunda vuelta electoral:ªª 

· <~:c~,~~61idación de un sistema de partidos. 

2. :i_()5':gobernantes electos gozan de una legitimidad a toda prueba. 

3. :Mayor alternancia en el poder. 

4. '.p~()babUidadde existir gobernabilidad. 

5. .Evit'~ que se elijan candidatos minoritarios y en consecuencia, crisis 

··corÍ~tituciónales. 

·. 87 Sariorl;C31o~~~r1i,:~~g~nlerl~ Constitucional Comparada. op. cit. p. 84 ss. 
18 Monroy; Martha, La Segunda Vuelta Electora/, Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, 
Toluca, México. 2000. 
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- _,. 

· 6. · Fortálece la cultur~ • ~oliti(;~ ái .tener que optar por el m~Jor proyecto polftfco-

económfc6. 

Esos ;efs puntos; si bi~l1 tbdc:>s p·ositiv'o;;: 1;~edel1. ser ~leme~tosquecontribuyan a un 

proc~so. más. d~rnoc~át1~6;·~ero;d~'éíii~9ü1"la ri¡·~~~fa íÓ~ gc;¡:¡~idero. como fines de la 

seguhda. vuetia, ·~a.. q~e no sorí.·inh'erent~~·.•a est~ técnica electo~al, sino a un 

~~~;~;~~!~:~f t~itll~,~~~~~~~~~j;t~~~. 
equidad en la repré~énta~ióri;;·,';·iflcl~sión .de, las' fuerzas polfti6~_s en 165, procesos 
electorales. ·., ·:•. · :.:~. '.•'.:'· .. •:•: .•.•. • '"· ·· ·' . · · .. · · .. -.. .: . •i\, · 

La segunda vuelta,sl)br~' t6cil) ef1'1a'~1eccló~ presidenciaÍ~ipropÍcia q~é los partidos 

lleguen a un mayo~ ~nÍe~dimie~ío''ba¿~eic:lo'~ éh·16 fÚnd~rn~'ntal/en cuanto ·ª . -- ,.,· -·.· .... - - . . . '' , ... ,, ·- ... ·,.,_ ; ; ' 

politicas ecori6micas, sóé:iaíes, \culturales: pla!aformas electora.les, etc., a efecto de 

que no suceda IÓ que acontece eri ocasÍones.en los sistémas de mayoria relativa 

cu~'ndo triunfa ún'candidato con escasavotación, porqÚe la excesiva fragmentación 

d~ Ía votación contraria b el abstencio~isrno 'ocasioflanque '~ mayoria quede sin 

repres~ntación; es posible que se logren algunos de esos seis puntos con la segunda 

•. vu131ta .• pero no los considero fines de este sistema electoral. 

Finalmente; como Jo sugiere Sartori, la utilidad de la doble ronda depende del 

c~nt~xt'O histórico-polftico del pafs en que se aplique y juega un papel determinante 

·en .. , los sistemas muftipartidistas, pues favorece, insisto, que fas fuerzas que 

re;presentan los partidos, por minoritarias que sean, encuentren cauces de 

' participación, de representación, y logren que sus intereses e ideas formen parte de 

los programas de gobierno. 
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CAPITULO 3 

LA SEGUNDA VUELTA EN EL DERECHO COMPARADO. 

3.1 ESTUDIO COMPARATIVO. 

El derecho electoral se ha desarrollado en la mayorla de las democracias modernas, 

de tal suerte que ya se puede hablar de un conjunto de prácticas e instituciones 

jurldico-pollticas que son comunes a estos paises y se propicia su estudio 

comparativo a través de congresos, seminarios, conferencias, revistas 

especializadas e intercambio de experiencias y conocimientos de universidades, 

Instituciones electorales, partidos pollticos, asl como organi'zacl~'~es Internacionales 

de éstos, por sólo· mencionar los casos más conocld:o,s:;· Estés Intercambios hacen 

posible el mejoramiento constante de prácticas, instituC:iof1es"y:ordenamlentos en el 

Derecho C~nsÚtucional Democrático. 
,-. < ..... _. 

SL bien ;un conjunto de instituciones y prácticas han :estado presentes en paises 

desarrollados y con democracias altamente co;.;,p~Úda~. no se puede decir lo mismo 

sobr~ paises en vlas de desarrollo, fundamentalrr;ente, obvia decirlo, en aquellos que 

vivieron por décadas largas noches de militarismo y represión en América Latina. En 

la actualidad, a pesar de los graves problemas que generan la dependencia, el 

endeudamiento, el escaso crecimiento económico, el desempleo, etc., los paises de 

la región latinoamericana han mejorado sus procesos de participación y desarrollo 

pollÚco lo cual no es poca cosa: todo lo contrario, considero que representan 

ésÜmulos para proseguir en los esfuerzos encaminados a mejorar y hacer 

irreyersibles los procesos de democratización. Podemos considerar como avances 

en materia electoral, la generalización del sistema representativo, la autonomla, 

imparcialidad y ciudadanización de los organismos encargados de la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, el reconocimiento legal, incluso 

constitucional de los partidos pollticos, el establecimiento de leyes de partidos 

politicos que aseguran s_u participación en la vida poiltica electoral de un pals; la 

universalidad, la libertad y la igualdad del voto y su emisión secreta; la creación de 
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tribunales con jurisdicción plena en la materia, la tipificación de delitos electorales, el 

financiamiento de la activldad partldarla, por citar algunos de los más importantes, 

figuran entre l~s progresos. eñ esta materia; y precisamente por serlo constituyen 

excelentes puntos : de. apoyo· para ·proponer y generar mayores avances en la 

legislación polftico-electOral como la mexicana. 

La generalidad de los pálses de Latinoamérica ha incorporado en sus normas 

jurldicas los principios antes referidos, algunos recientemente, como parte de sus 

procesos de transición a la democracia, con la finalidad de hacer efectivo el principio 

de la soberanla popular. 

El derecho electoral desempeñó un papel central en el escenario de la política 

latinoamericana de finales del siglo XX mediante avances muy concretos; en efecto, 

se adopta y adapta la segunda vuelta o balotage en Ecuador (1978), Perú (1979), El 

Salvador(1983), Guatemala (1986), Haitl (1987), Brasil (1988), Chile (1989), 

Colombia (1990) y Paraguay (1990)89.EI caso de Argentina es singular y paradÓjico:· • 

en 1972 el pals salia de un periodo militar; el general Lanusse, Presiden.!~ ~e ,facto 

del pals, reformó la ley electoral para establecer la doble vuelta con lá idea ; de 

derrotar al partido peronista el cual no logró el 50%+.1 requerido/p~;~;·al·.·obtener 
poco más del 49% Lanusse determinó, contra la legalidad instáLlr~da·'~c{~ ~I ml~mo, 
que la segundav~elta no.deblaverificarse porque eUriÚnfo hab~a'sicio ~vidente. De 

2r:~~~l~t~r~:~ftt.;¡¿~rl~~~:~~~~~~~¡~:íLPl~:~~,:~·e::: 
Con. todo,. insistimos <en; qÍ.Jé~.se. observa'. un 'C:laro'.avance ·hacia la vigencia de la 

.... ···: :· - '--··;· ·. · -;·. · - · -: .-.._· :'~ ,:·~: '-· ;-") i¡{,' ,.;:'" • . -~- ~-.-;;:;.' ·i'.,::~ .,¡; '\.:.~ ,-~>·.~:-\¡; f·r;,: .• ;".'·- -. /:::;;;-~< .. '.!_ ~: :: ;-L-- <. 

democraéi~ en América Latina.·Se h~';;~~sterrado'progresivamente las prácticas de 

:~:.~~::f if ;~~~:j~~[~li~i,}~~(,~;ª::2:,::::,~ :::~::~•• ª" el 

' ,. __ ·.:·'<·i "'·i-'' ,,_ . .._,_ ... 
~ . -'\ ' :: ::; 
:·-:.,., ,·> -~,; ~':':·:).:i 

---------·.,,''·..,.--~·-".·_~---~·-
';: ___ ;_._e::· .,_·.· ,_· ·': ~ -·: .. 

• •• sab~ay, Daniel Alberib, ;~/Ball~tagi:~;u Apllciiclón en América Latina y la Gobernabilldad. Ed. del 
: . ·instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica 1991, p. 48. 
· ••. Martlno, Antonio A ,op~ i:lt. pp 117, 118. · 

75 



Participan los. organismos internacionales~ con. observadores que dan cuenta de la 

realización de los comicios, bajo las forma~ y ~n Íos plazos legalmente establecidos. 

No obstante los avances re~oncicido~. me p~r~~e que estos procesos deben ser 

revisados permanentemente por. la socied~dcph.1ral a través de sus diversas y 

múltiples organizaciones; En el · caso · m~xicano, considero importante el 

establecimiento de un sistema que reguré la p~rticiif)ación de los partidos, tanto en las 

llamadas precampañas como en l~~ :;;'c;~,;;paflas electorales, su duración, 

financiamiento, la legalidad y transpa~~ri6i~ cie su procedencia, la rendición de 

cuentas, el destino público de los ~~búr~~~.públi~os cuando estos partidos, entidades 

de interés público. pierden sú re91straV por 10 tanto 1a causa y e1 sentido de esa 

función y financiamiento, una ncirrii_élÚvidéld más precisa y eficaz para el uso de los. 

medios de comunicación y de io~ºtielTlpos públlcos en los mismos; todo lo cúal debe 

ser parte de leyes es~edfica's:~u~ regulen el desempeño de los partidos p~llticos. 
Estos. elementos se inÍ~rr~lacionan y' complementan con el tema de. la Seg~nda 

·Vuelta para la· Eiec~iÓ~ C!e'r_é~es'ici~~te de la República en México. 

Sobre esto ·último procuraié{iri~~ribir · el análisis preferentemente eri ~.el, cont~xto 
latinoamericano, porque cons1c1ero que es donde más podemos abrevar~y)roponer 

correcciones a los sistemas y ~~periencias adquiridas. Dadas las peculiaridades .del 

sistema presidencial que se ej#rce: en esta reglón, si bien con claras diferencias con 

el sistema presidenciai norteélrri~~i~ano ( por ejemplo su bipartidismo, sus afanes y 

prácticas de dominación imperiale~, la ·cultura, etc.), por sus orlgenes y estructura es 

más próximo a éste que a los ·mad~Íós europeos, sean parlamentarios o mixtos a 

cuya somera descripción v¿lveré';,;á~-~delante. 
No es casual la época ni los ~al~es l~ti~oamericanos antes mencionados que han 

adoptado la segundá ~~eUa ·electoral: su común denominador, en el pasado 

Inmediato, son los recurrentes golpes de Estado, gobiernos de facto, dictaduras, o 

graves crisis institucionales. 

No estoy sugiriendo que esta técnica electoral explique por si sola una progresiva 

vida democrática en estos paises; lo que me interesa destacar es su búsqueda de 

mecanismos (una vez que superaron sus lamentables crisis) para un mayor 

entendimiento; el afán de construir consensos entre las fuerzas pollticas nacionales 
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para recuperar la cielll~cmcÍapoUtica, te~er gobiernos emanados de la voluntad 

populár; legftimos, re~reise~taUvos y capace~ d€J. llegar a páctos de gobernabilidad. 

ciesé:!e'm1 punto de ,vista esto es precisámenie io que se tia logrado en los par ses 
.·. .. -· _, .. , .,.· ··,--' .,_. - ··- - .. ' . --- - . _ .. 

latin()am~r.icanos niericfonados; el. fondo, insistCl; sor( los acuerdos de las fuerzas 

po.lftiéo-socrare·~.;a~a ha~éi.po~lbÍ{1~·~¡~blfldad de la na~iÓn; uno de los mecanismos 

que· é:ontribu~~~ ~ ¿J~ ~sto'se~'po~rii1é: ~r l:laíot~ge. · 
,_.,. 

Es Importante ef anéfisis'cie la .segunda vuelta europea, tanto por ser la cuna de esta 

téc~icá ¡, ~i~6t()~a(~~~rÍ1o · p6rque debemos reconocer. que se trata de estadios 

derii'ac~ático~ ·~~a~zados, ·que han construido sistemas de convivencia política; de 

iolera~~la e~ -~;irn~r térrnino, corno el caso de la denominada cohabitación francesa 

en ·virtud de 1a·cual eri las últimas décadas, precisamente a través de la segunda 

vué1t'a;:·60~~-isÍen yse alternan al mismo tiempo la jefatura de Estado y la jefatura de 

Gobi_ern~ las. dos fuerzas políticas más importantes de Francia. Este es el caso 

europeo qúe e_stÍJdiaremos,. así corno el de tres paf ses latinoamericanos.con segunda 

vuelta; Trataré de hacer un balance de cada uno de ellos para aprovechar esas 

experiencias, en _sus bondades, pero también en sus aspectos lnconve~ientes, q~e a 

finalde cuentas servirán para fa propuesta especifica que proé:u.roóo.nstr~ir/ · . . 

c6..Ti6 '10 ;~Íiálé eri lfneas ~nt~rio'res, la segunda vuelta electoral se IÍ~~a. ª-:~abo ~n 
los si~ternas políticos· presidenciales, parlamentarios y mixtos.· En·· C:~d~ ~ls,teflia •es 

,. .- . . ·. -· ' ' .:.··~--~-- ,_ 

diferente la elección y sus consecuencias. ··• ·· ., .. ,, •. 

En el_ sistema presidencial la separación de poderes eritre el ej¿~utf~bfe1'1églslatlvo 
y¡~ función simultánea del presidente como jefe del gobierri() §jeite'ciel Estado hacen · 

de su investidura una concentración de poderes que, ~~ 's~ da en los sistemas 

parlamentarios en los cuales el gobierno depende del parlamento y de su mayorla. 

Un sistema es presidencial, corno señala Sartori, si, y sólo si, el jefe del Estado 

(presidente): i) resulta de una elección popular; ii) no puede ser censurado por falta 

·de confianza parlamentaria durante su mandato preestablecido; iii) preside o dirige 

los gabinetes por él nombrados. 91 En los sistemas presidenciales su titular no 

91 Sartori, G., /ngenler/a Constituclonel Comparada, op. cit. p. 98 ss. 
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necesita del sostenimiento del . parlamento y por lo general éste a su vez no. puede 

ser disuelto por el jefe del Estado. 

En el sistema parlamentario, en cambio, . el jefe d~ gobi1:3rn~ es,.~ ríOmbrndo y 

confirmado por el parlamento y presenta las 'siguientes caracterlsticas: i/ el gobierno ' 

puede operar sólo con el continuo sostenlmi~nto d~I parlain~~t~. 'i;)fuié~ el gobierno . . ~· - ,.· . . - . 
debe su operatividad y confianza; /i) el parlam'!nto.''iieñé ... él 'poder dé nombrar y 

revocar al presidente del Consejo de Mlnistros;lÍi/~/¡~(é':déE~tado tle~e a su cargo 
' - ...... _., 

fundamentalmente la tutela del orden constitucional .. En e<slstema presidencial se da 

1a división de poderes, en el parlamentario el pOder, e}ecuiivo emana y depende del 

legislativo. 

Finalmente; los sistemas mixtos son una é:ombinaCión de los dos anteriores; en ellos 

se procura a~rovéch~'r la;'b9,~d~d!is d;'d~d~,{~~6. Por lo general se consideran 

como un presidencialismo aten'u~do O u~ pa~lámentarismo frenado. El ejemplo típico 

de este sist~m~ actualmente es ~I fr~~~é~ q~e siendo el creador de la segunda 

.vueltaadopt~ está· modaliclad.colllo ré~ultado de sus propias experiencias históricas, 

se~Ún lo veremos a contlnuación.92 

3.1.1 FRANCIA 

El balotage es una creación político-electoral del siglo XIX y una institución típica del 

derecho constitucional francés; se instituye por primera vez en 1852 a ralz de la 

instauración del Segundo Imperio por Napoleón 111. Se retoma este procedimiento de 

elección en la 111 República y en su etapa contemporánea, debido a las fracturas y 

divisiones que ocasionó el parlamentarismo de la IV República (1946), cuyas 

consecuencias se tradujeron en recurrentes crisis de gobernabilidad, en 1958 se 

crean dos instituciones: la V República y una nueva Constitución que, con marcada 

influencia del General De GauHe, tiene el propósito de generar un sistema político no 

. sujeto al asamblelsm.o a'n~~quizante en que se habla incurrido durante la República 

,•2 Esta~ íres n-{oda.Údades:de.~lstemas: presidencial, parlamentario y mixto son abordados de manera 
égll y dldécllca por Martlno, Antonio A.,op. cit. p. 199 ss. 
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~nterior. El domingo 1·~ de junio de 1958 el General De Gaulle acude a la Asamblea 

Nacional cÍe F~~~cl~; die~ en sus memorias: "En mi breve declaración evoqué la 

situacló~:· d~smor~~amiento del Estado, la unidad francesa amenazada, Argelia 

. sumida en la·· tormenta, Córcega presa de febril contagio, el Ejército hondamente 

afectado por las sangrientas y meritorias tareas, pero escandalizado por la nulidad de 

los poderes, y la posición internacional de Francia severamente dañada, Incluso en 

sus alianzas. Luego indiqué lo que esperaba de la representación nacional: plenos 

poderes, m~ndato de someter al país una nueva Constitución, súspl3nslón de 
- - • • • • _- •• ' > ' 

sesiones dé las Asambleas. Mientras· hablaba, todos los escaños: observaron un 

silencio total, ~osa. que•.·converií~. i1~~ ~ircuris!ariC:ias.'.A~t~·t~duido ~e-~etiré, 
dejando a la Asamblea que discutiese, para guardar las forma.s'.';~la.investidúra quedó 

votada por amplio margeri;·,93 ·: . _;-·:.2,~>' :~r . . ... 
Los cambios po11tlC:os;~~~rriclbs én' Francia; .a los'qJe'ha~~-;~if~ni:i"~-~I <3~11~ral ·De 

GauÍle, obedecen• a• I~ sit~~·ciÓn l~pl3ra.rite>d·¡;¿~~te · I~: iv:R°e~ú611ca ~ ~L contexto 

internac1C>'n~1 ~aracteriz~do ~or'. la~ luch~~ lnd~p~nde~ti~ta~ de·~lJs provincias de 
. . --.·- - ·.·, .• .. ",' ,,, .... . 

ultramar. En efecto, la Francia de la posguerra. vivía ·problemas muy severos. En 

1958 padecía las consecuencias p~lfti~o-e~onÓmi6a~ de 1~ guerra de independencia 

de Argelia, asr como una gran1~l3fita~1a''dei ~istema el~ partidos polfticos y del 

régimen parlamentario para tomar,. las c:iécisiones que demandaba una situación 

critica, a pesar de estar dotado.; dicho. parlamento del poder y las facultades 

necesarias. 

Efectivamente, como lo afirma" Sabsay "La dinámica que la partidocracla francesa 

experimenta hasta 1958 tuvo fuirtl3s implicaciones sobre el funcionamiento de los 

poderes estatales. Así, es dé:de~tacar la enorme Inestabilidad que acusan los 

gabinetes -con un promedio de duración muy inferior al año- situación que le otorga 

una enorme fragilidad e incoherencia a toda la acción de gobierno. Los Consejos de 

Ministros se constituyen y se derriban en muchas oportunidades por la sola voluntad 

expresada en el Parlamento por los representantes de pequeños partidos políticos en 

93 Gaulle, Charles De, Memorias efe Esperanza. La renovación (1958-1962), Taurus Ed. Argentina, 
1970, p.39. 
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algunas ocaslofles ~eró~ desine~bramlen_tos de otras r::Jrmaclonéi más lmporlanies 

quienes amparándósé ·9¡, ei sistema hacen valer' ,los votos, de sús reducidas 

bancadas para fi~e~ ~xé:i~siv~inente personales y sin te~ér ~it~Genta 18 · su¿it~· ci01 
sistema en s~ ~órijúrit6:._é4 , , . , .: • , . , . '' .. ·. ~.. ·.',··,, · . 

~;;;,:t.:~tiº¡. ":~~:":;;::~ :~=~::: 'i~~~~~;.~~l~forz;Ji:t:· 
des~eimbracic'in nadonal y Ja pérdida de ind~pende~~la~'éi~ ~~{)~i,~~~os~ntÍcfo 'cie 

!:~~1;:;",i~f ~?f i:~;~;::t:~=:~t1~ii~ili~~ilti~~~~:~t 
el Estado de· e~ergencia ·y d~ convocar a. Ja celebra~ión'de;íefr~~do~'.~Asl.rnismo, 

,· r~siringe noÍabl~~e~te' las facultades del parlamentó; 11l~ííiu6fc'.;~·'&rii';i·p¿;t~~te duranie 
,-':;'.: .... : . . :.,". :;>> - ·'..:-.·.:,,._ ... : .. _. .. . · .-;·_ .·:··';::::.··~.\;S.>'.''.~:'/·(:'.iT~·~.::->;·:: .. -_"'->·-: ... ." 
las UI y IV República, fortalece Japosici~n del goblernoanteiia;A~amblea Nacional, 

d~ t~I su~~e que el gabinete dejará de se~. en ad~Íant~. r~hékd~J·~~;¡~·nÍ;;nto".95 
L~ ~~~~~ Constituciónde 1958 estableció la elección ihd~;~~t~\j~·~~·~f Pr.esidente de 

·Ja .República a .fravés de un colegio elect6ral ··qu,~irl;ihr~ 1'~··~y¿~ mie~bros del 

parlamento; por este procedimiento s~ eligió ~¡ Ge~~;r~í}be,'.G~uUe como primer 

P~esidente de la V República: sin eníbarg~; é1 'ii1i~~;g!:gi)º~\ir;~ó el proceso de 
- . ~ •• --.. ,.,._, .-.·.:' - • ;o - -. ·- -

reformas constitucionales y legales que concluyeron ei2á'ci~'octubre de 1962 con un 

referéndum por el cual la ciudadanía aprobó I~ iéy.~Le''~S't~bl~cfó. la elección del 

Presidente de la República y de los miembros de la Asamble~ ·Nacional por sufragio 

universal directo y conforme a las reglas de la segunda vuelta: "El Presidente de la 

República Francesa es electo por el voto directo de los ciudadanos franceses cada 

siete años, si ningún candidato es capaz de obtener por Jo menos el 50% de la 

votación, se celebra una segunda vuelta, quince dias después de la primera ronda, 

en Ja que participan los aspirantes que hayan quedado en primero y segundo 

lugar".96 

94 Sabsay, Daniel Alberto. op. cit., p. 28. 
•

5 Agulrre, Pedro, Elecciones y Po//lica en Francia. de Charles De Gau//e a Jacques Ch/rae, Ed, Nuevo 
Horizonte. México ,1996, p, 45 ss. 
•• lbidem, p. 37. 
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En este mismo senÍido opina Maurice Duverger al comentar que "la elección del • 
.·--- ' - .· .. ,- ,; 

Presidente por sufragio universal ha sido instaurada en Francia con mirrieri:ísos ·· · 

partidos y. frecuentemente indisciplinados, en la que los parlamentos ric:i; habrán : 

conocido jamás' mayorias durante toda una legislatura, en la cual. nadie .. ·c~~ia 0que. 
seria posible que ello ocurriera. Contrariamente a todas estas. previsionés;· uná 

mayoria parlamentaria estable y disciplinada se constituyó poca~·~Elina~as de~pués 
de la revisión de la Constitución creando un régimen sernipresiden~ia1"97 

- - --·· _,._ ,._·. ·, ' 

A diferencia de la elección de diputados a la Asamblea, éstos,·· de·. no lograr la 

mayorla absoluta de votos en la primera ronda, participarán en la segunda aquelios 

candidatos que hayan obtenido al menos ·el 12.s4ío ·áe los votos con lo cual estarían ·. 

en aptitud de participar en la segunda vuelta' más.de dos candidatos. 

Bajo esta modali~iid;'.Fr~ncia :5~/~~·artÓ\ci~C~istema parlamentario mediante fa 

segunda . vuelta el~~t~~~::e ) i~~¿~·¡:¡;¿~~~ el ;7~i~t~ma mixto, semipresidenci~I o .· 

semiparlamentari~ c~~6 1i./~~~sfd;:;r~~;a;l~~~6~ t;átadistas, Duverger y Sartori entre 

ellos. ).; < ' · • · · t':>"; '' · ;; · 
Las bondades de la segunci~'&U~1t:¿:.~i~~f~~~lerj Franda están a la visla: desde 1 S65 

se practica el balotage·de ~~"ri~i~~i~1AÍ~r~urnpidé); ..• ªnese año.participan ·.como 

candidatos Charles De G·~ulí~}~'f'1~;rjcii;7~Fme~rélnci;·.~n amba~ v~élt~s resulta 

triunfador De Gaulle, quien ;~nul1·c;·¡~ ·~ it;t~~sid~~cia;~n 19ag, se r~alizan elecciones 

~:::::::m~:::;:;::j7J~1~4!~~~~¡~rf J~~=7;g~::~ :::::: 
presidencial, 1 g81, es .Mitte,.rr~nci'·t~•6ci~·li~taf~iJi~~; ~~rroÍa a Giscard, se reelige en 

1988 frente al opositcir,Yipriril~~>:ñ=iiAi~t~o;J~cq~ci~'chirac (de derecha). En 1995 

triunfa Chirac por la coá!lciÓ~ d~·;ce~t~?~d~r°é'c'i~~ fo~~ada por Reagrupamiento por la 

República -RPR- y Unió/1 ~~;;~:oehi~cr~6í'ii Fra;,cesa -UDF- frente a Lionel Jospin 

del Partido Socialista, quiil;,int~grÓ lm~Ic~aliclón de centro-izquierda con los Partido 

Comunista y Verdes. LÓs siguientes resultados, respectivamente, en la primera y 

segunda vuelta fueron los siguientes: Chirac, 20,7% y 52,6%; Jospin, 32,3% y 47,4% 

97 Sabsay, Daniel Alberto, op. cit. p. 28. 
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y asl hast~ las elecclori~s ~e.lebradas el 21 de abril del 2002 y 15 dlas después Ja 

segunda ronda ~eri '~ c~~r 1C>s partidos contendÍe~tes ~~ ~nieron en contra de Jean 

Marle Le Pen,'. de, extrema derecha, ante Ja ªr11Plia votab1Ón que obtuvo en Ja primera 

ronda;corijur~nd~ .~~1,:~t{p~sible ..• •t~i~~fo.·•.e1ectora1.~8.,'Lbs. Partidos pollticos más 

representaUvos'eri ·1a.s icbntie.ndas: eledorales··.·.son::·' Párti ···.communiste Francaise, 

Force Dé~~crate:·Gé~'~;.'B.tion ·~cologi~; DenÍ~c(M1e 'f.ib~~;,;1~·. ·, Front National, Lutte 

Olvriere, P~rt(Pop~1a.1;e·p~~/I~ oéiri'o~r~Íi~F~a~~a.i~~/f>~'iti .. Radical Parti Socialiste, 

Parti Social-DemocrB.te, Le~ v~'rts/ .•' • '.e ' : ':)" '. ! .~·~. : ' ' 

La doble vuelta electoral; irisi~to,'. lla ·'pe~miuci::i •a·· FrB.~ciél no sólo la formación de 

gobiernos sólidos y representa.i1~6~:.s1riéJ la 1 ~6rí~0Jic:Í~cióri' de u~. sistema que los 

propios franceses inauguraron en los añ~s ochenta y b,auUzélrl'.ln ~orno cohabitación, 

término con el que describen un gobierno en~Í ~~al ¡,;j 'Présid~~te y.el P;imer Ministro 

son de partidos opuestos y sin e~bB.rgo (o j~~t~m~nt~~ p~~. ello) es p~sible la 

gobernabilidad, los acuerdos poiiticos, el diseño d~ p~o~ran:ia.~ c~~sensuados entre 

las diferentes fuerzas e intereses sociales, lo cual se Íra.c:Íui:'e.erÍ un ·desarrollo 

sostenido de Francia. 

Estas consideraciones nos llevan a reflexionar sobre Ja estrategia del constituyente 

francés, que indudablemente ponderó el papel determinB.nte 'cie. los .partidos poiiticos 

y del sistema electoral en el funcionamiento del sistema polltico. Considero que en 

este caso particular podemos apreciar esa correspondencia simbiótica entre partidos 

y sistema electoral, cuyo resultado en el semipresidencialismo francés es conferirle al 

jefe del Estado una legitimidad apoyada en un amplio consenso. 

Este semipresidenci.aHsmo o. sistema mixto, compuesto por elementos propios del 

sistema presidenciB.i y cií:í1' parlamentarismo, hace posible una estructura en la cual el 

Poder EJei:~tivo ~~ 1rite~ra por ~n Consejo de Ministros que encabeza el Primer 

Ministril y 1 é(pí~sici~n{e';.l'.Jefe de. Estado, cuenta con amplios poderes y es el 

: repre~kri'tél~t~ indiscútidgde'tl'.lda Ja ciudadanla; lugar que se logra en virtud de esa 
- ~,, ·,._._>._,'j.·.".:t····:. 

7 ·" ... , .';···:·:;:·.:>·:~ •';::· _,... 

·~'·· .-·; ~ ., ;:.->>--'.~~--:· 

.;~<f~',~¡~ ·P¿re'~;''i~~i-Humb~rtó et. al., Costos y Beneficios del Belotage en México, Revista del 
Tribunal Electoraldel Poder Judicial de la Federaclón.,Méxlco, 1999 Nº 12 p. 21 ss. 
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segunda vuelta que hace posible los acuerdos y el reagrupamiento de partidos, 

mediante alianzas o coaliciones, para sacar' adélante ·,un proyecto político y un 

candidato presidencial capaz de llegar a ~onsensÓs~ 
-~:· "_-, 

. ,·: .. c,_.'·'··-·-.·" 

Como quedó establecid() .en; la. CÓn~~it.~~1611 éi~ :~.9R8;; el. Pr~~idente nombra, con 

aprobación de I~ Asa111~le~ Nacion~I, al Prime~ ~irilstró;·,qÚien a',sUvez.responde de 

::::iiitr~t:;~t~~i::~t~t1iliJ1'.~~!¡~~~iJ~~~~r~::;::~: 
· por IÓ tanto, quier) agluti~a ª• l?s partidos de;oposición 'más Importantes desde el 

punto d~ ~ista' ~l~C:Íoral. ~·~ta fs ·l~·~s~l1Ci~ cl~(C:~-gobierno en donde el jefe de 

EstadÓ es de un.partido distinto al del··j~f~d~;gcJbi~rno, con lo cual se procura (y 

Fra,ricia de~~estr~ sG. viabilidéi"d) ~st~ble'.c~r ~~ndiciones propicias para gobernar, 

incorp~rando parte de la~ tesis y progrj~as•cie a~bos contendientes en las acciones 

de' ~obi~~~o .. Ádeniás;,ia .~proba~ló~,d~l·;~'órn.bramiento del Primer Ministro por la 
' _., .• , •. ,,.- - .• · .. . ...• ·-· •""· ____ ,.- _;, .. ·-"<'1' .. , 

Asainblea.:._Nacioríál esta' gatari.!i~ada' porcjUe normalmente es quien tiene la mayoria 

en el parla111el1to:'EI Prinjer Min);fro;'•Cfiie'bajo este esquema emana del Congreso, 

, suele. sÍ:lr un rnedia,dor entre íci;;'.da;· poderes. Estos factores hacen la diferencia con 

.u11,si~t~mapre.si,deFc1.alista.:.~::C:~'.~b·:};}:•:····· ... 

· Final'mente, en ',ele~~() franéés/me parece'muy acertado el siguiente comemtario de 

• Sabs~y: "Balot~ge •y s¡}~ipr~;;fd~l16i~Íi·~;:y,() parecen guardar una intima relación. El 

··fortalecimiento .'qUe ·. h:>gr~~el :.J~f~'~d~ É~i~d~ a través de la mayoría absoluta de 

suf~~gios, no hace pelig~~ri.11.~iste'rn~ c611 una excesiva concentración de funciones a 

su favor en .dJsiried,~~;éi~ Íosi6i~6s ~oderes. Ello en razón de que, por un lado, el 

poder ejecutiv6 no es·u~ip~fs~~al. 
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Por el otro, de que en el seno de la Asamblea, el .Presidente .debe ganarse el 

consenso de representantes que son elegidos de Igual 'manera que él".99 

3.1.2 ARGENTINA. 

Los diferentes sistemas polltlco-electorales con segunda vuelta han introducido 

algunas variantes respecto del sistema original que requiere de una mayorla absoluta 

en la primera vuelta y sólo en caso de no obtenerla se procede a la segunda vuelta 

electoral. Entre estas variantes está Argentina que establece una votación menor a 

dicha mayoría para acceder, por fórmula electoral, a la Presidencia y Vicepresid.encia 

de Ja República. Inicio este apartado sobre Argentina con los articules 

constitucionales vigentes que tienen que ver con la segunda vuelta, para luego 

analizar este interesante caso. 

Articulo 94.- El presidente y el vicepresidente de la Nación serári el~gldos 
directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establEÍce:esta Co~~tit.uéión:A 
este fin el territorio nacional conformará un.distrito único. 

Articulo 95.- La elección se efectuará dentro d~ ·los. dos rn~~~~ ;~~t~ridre~ a la 

conclusión del mandato del presidente; ~n 'ej~rclcio. · · .'/' • • •:'.; :. 

Articulo 96.- La segunda vuelta electoral, si correspondiere;'se·;~¡¿li~~rá'.~ntre las dos 

fórmulas de candidatos rii~~· ;_.pta~~;5.t~~~tro' d~.Llc:i{!¿e,ifit~ .dl~s de ·c~leb~ada la 

anterior. .:,'.'!' ·.:·Y··'· 

Artlc~lo 97;- Cuando la fórmui<3.CilJ~.;;e·~·G'1t~r~:.~~s votada en la primera vuelta, 

hubiere·· obtenido más del cuarenta y/cinco' por' Ciento de los votos afirmativos 

válict~mente emitidos, sus l~tEÍgr~rit~~'.~,~~~án proclamados como presidente y 

. ·. vicepresidente de la Nación. · •· < ''' ... , ·.' · ... 

Articulo 98.- Cuando la fór.:Tiula que ;;~,s~ltare más votada en la primera vuelta 

hubiere obtenido en cuarenta. p()~: 6iánt6 por lo menos de los votos afirmativos 

válidamente emitidos y, ademés,'.eíxistiere una diferencia mayor de diez puntos 

99 Sabsay, op. cit. p.33. 
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p~rcentu~les respecto del total de lo~ votos afirmativos válidamente emitidos sobre la 

fórmula que le sigue en número d~ vC>t~~. 'sus integrantes serán proclamados como 

presidente y vi~epresidente ele la Naé1Ón.10ó 

En Argentina el bal~tage f~e pro~uctC> de la enmienda constitucional del 24 de agosto 

de 1972, aprobada por la junta de' comandantes que gobernaba el pals. Es una 

. reforma a la ley fund~~ent~C pre~ia a I~ restauración democrática de 1973 por la 

cual se estableció la elección 'dir~;c5t~ 'é:tei 'Pre~idente y del Vicepresidente de la 
•• ' • --:;· ---"'· o-- ••• - • .. • • 

República, ya que antes de dichá reforma la elección éra indirecia a través de juntas 

electorales, conforme a\ la '.cdÍlstit~~iórÍ <que }data '~e.? 1853. •.• .. Como relaté 

anteriormente, bajo . esta nor;i,~!i~ldad '·~~~·a119ió' ~I ··.·Di; i'.ié~toréj. ·CámpC>ra 1º1(quien 

renuncia al cargo) y mese~.más tát~e'a'Júah'.~omingo ~erón"y ásu,ésposa como 

Vicepre~identa; quien. o~u~a-'1~(Pi~'.siél~~·ci~;por br~ve ~eri~il~'. ~·1á~u~rte de Parón 

y es echada del cargo. pCl~ u~~ci6í~9- da·E:~i~a~: l11ilit~;1sm6 qu~ s~:l'mionga de 1976 
a 1983.102 '·.:.> '·<'.•/.': 

En , 19B2 se aprueba el sist~m~· ~l~;~tCJr~I por el cual el Pre~idente y el Vicepresidente 
'; ,·. . .. · ,. ·, ... _, ... 

serian elegidos' por' e( pueblo directamente, resultando electa. fa fórmula que 

obtuviera ;,,ás de I~ l11it~d ele los votos válidos emitidos y, en el caso de que ninguna 

alcanzare la mayoría,' se ~ealizarfa una segunda vuelta dentro de los treinta días 

siguientes. En esta segunda elección podrían participar todos los candidatos que en 

la primera hubiesen logrado más del 15% de los sufragios válidos emitidos: 

Bajo esta modalidad electoral Argentina reinaugura su proceso. democrático y elige 

Presidente a Raúl Alfonsfn y en medio de una profunda crisis económica y política se 

da el relevo en 1989 con el peronista Carlos Saúl Menem, quien promueve la nueva 

Constitución Argentina sancionada por la Convención Nacional Constituyente de 

Santa Fe el 22 de agosto de 1994. Esta es la Constitución política más joven del 

100 Constitución de la República Argentina, Ed. Unllat, Bs.As. 1997. 
101 Los resultados de las fórmulas más votadas fueron las siguientes: Cámpora-Solano Lima, 
5,908.000(49,5%), Balbln-Gamond, 2,537.000 (21,3%). Historia Electoral Argentina, Vanossl,. J.R., 
Ed. El Cid, Bs. As, Argentina, 1983. 
102 Callonl, Stella, El FMI reinicia las presionas contra el pals sudamericano, Diario La Jornada, 
México, 25 de Julio 2003, p. 30. 
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continente que incor~~~a·algunas modalidades como los artlculosrelacionados con la 

elección delPresidentéyVic~presidente de la República aqul repr~dúcidos 103• 
L~modalidad 

1

intrrictucida por el constituyente argentino radica en q~e abandona la 

ortodoxia que esÍablebe: la mayoria absoluta de votos como un requisito para el 

triunfo en la pri,;:;~rá ;;,~alta ~lectora!. Este requisito se expliba en b~ena medida en.el 

propósito. de'ql.Je'tal'lto'partidos politicos como contendientes realicen el máximo 

esfuerzo por l~~~a{~1.,;:;ásarnplio consensÓ electoral. En el caso que nos ocupa, el 

45% de la votación·es.sufic.iente o bien el 40% si la diferencia es superior al 10% con 

el. · competidÓr · m.ás ~ró~i~Ó :ell'. votos. Según analistas del proceso argentino, 

consideran qÚe ningun'o de lo's 'gr~~des partidos politicos nacionales, el justicia lista y 

el radical, estar~iom en coíldic:;ió~es de obtener la mayoría absoluta de votos.104 La 

dificultad p'ara ÍJÍ:iteneir··ia·n·:aítc>'¡)orcentaje de la votación se observa tanto en los · 
- '· . -. - ' . ·-· "'- ;-.. ·,>· '.· .- .. ; . ·. 

sistemas iJ.ollÚcós pluripartidistas como en los sistemas con marcado bipartidismo y 

aliame~te cÓmpetidos:·· 

En tales condici~n~s los'p()~~~ntajes establecidos en la legislación de Argentina son 

más apegados a la realidad qüe ~!requisito 'de la mayo ria absoluta; 

Adicionalmente, en las refor,;:;~s ..•• que .. venimos .· comentando:.~contenidas . en la 

Constitución de 1994, se busc; ~t~~Ú~r'el ~reside~~iali~mo conce~trador de poderes 

que es caracterlstico de los.pals¡¡s latinoameric:;a~o~; .AÍefecto se crea la institución 

denominada Jefe 'de' Gabl;et~Yd~~'Mi~l~t"ro"S' cu~a ·• fi~alid~d es descentralizar las - .. .- . ""· :;. ~ ' ... ·' ::.. .,. •-':: ·-- ,· . '· ,_ -~,,',- -·· ... - - . . . 

funciones al interior del EjecutivCI: Esta'figÚra ~ose eqÚipara a la del Primer Ministro 

en los reglmenes parlain'enÍ~riÓ~; ~C~ f~ctma:dess~n p;r delegación presidencial, sin 

embargo, no deja de se'r:ún' ~i~r~i~io:11rn;ido 1~i se quiere, pero es finalmente un 

ensayo en el camino' d~·~iernp~~ar. lás e~ceslva~ facultades presidenciales, como la 

podemos advertir en el t~xto cor~~tiluci?nal: 
Articulo 100.-EIÍefe de~·gabÍ~~t~.d!'l ministros y los demás ministros y secretarios 

·.,,, 
cuyo número y competencia .será establecida por una ley especial, tendrán a su 

'º3 Zérat~ Pérez·, José Humberto, op. cit. p. 25 ss. 
'°" Martlno, Antonio A., op. cit. p. 118 ss; 
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cargo el despacho de l_os nego~IÓ~ d~ !a.r-Ja~ió_n, y'[éfrend¡ir~~ y l~galizarán l_os actos 

del presidente por medio de süfirrna; sin cuyo requisito éareé:en de eficacia. 

Al jefe de gabinete de¡:;¡inistr~~; ~orí )~spo-~s-~biÍid¿d ;;611tf?ª ant~ ~J Co.ngr~so de la 

Nación, le corresponde:/);::
1
.;\.,C:. '.<\::¡./ ~' { . . .. ··· 

1.- Ejercer Ja adminlst~<Ol.~ión'gener~Jde_lp~f~J:\' .;_; . : 

4.-Ejercer las funcionl3~ y atrib~~lon;;;s q~É{J~ cít3'(~~¡'¡'~ el p~e~ldente de Ja Nación ... 
, . . .. " .. ' .- . ' '.·. ·. -· -~···;" . - . ., .. -.· . - . ' 

5.- Coordinar, . preparar . y convocar: a ,.las' réún.iones. de gabinete de ministros, 

presidiéndolas en caso de ausencia del p;~iici~'ri·~~;f: . 
?': .. · ... <.,,::.<«~'.(-:.· .: 

9.- Concurrir a las sesiones del Congreso· y.•p.~rtlcipar en sus debates, pero no 

votar ... EI jefe de gabinete de ministros no p6diá·~~sé~peñar simultáneamente otro 

ministerio. 

Articulo 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos 

una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la 

marcha del gobierno ... Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una 

moción de censura, por el voto de Ja mayoria absolÜta de la totalidad de los 

miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el ,voto ·de la mayoria 

absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras •. 

También debe tomarse en cuenta que Argentina, durante· décadas, ha padecido 

crisis profundas, tanto con gobiernos militares como con civiles; con Jos primeros han 

sido victimas de brutalidad, masacre, pérdida de libertad, ausencia de Estado de 

Derecho, exilio, genocidio, etc. En el segundo caso ha· tenido, crisis económicas, 

desarticulación nacional, saqueo del patrimonio nacional, etc. Paradójicamente, 

después de la segunda guerra mundial, Argentina estaba considerada entre los 

paises más desarrollados del mundo; aún en la actualidad produce granos para 

alimentar a 300 millones de personas y Ja mayorfa de su pueblo, de casi 35 millones, 

literalmente se muere de hambre. Esta situación tiene sus causas bastante claras y 

aleccionadoras: el gobierno cumplió puntualmente con las recetas del Fondo 

Monetario internacional, y como parece ser una regia para los paises de Ja región, 

envuelto en un clima de una increible corrupción, se malbarataron los bienes de la 

Nación en beneficio de capitales extranjeros, de Jos gobernantes, y de la burguesia 

cómplice (bancos, ferrocarriles teléfonos, industria extractiva, etc.). Entre las 
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injusticias cometidas se llegó al extremo de que a los pequeños ahorradores y 

pensionistas, por mencionar casos recientes se les impidió retirar sus modestos 

fondos depositados en los bancos (e/ corralito), y en cambio se permitió que éstos 

sacaran las divisas de los ahorradores a otros paises impunemente. Argentina, con 

uno de los niveles educativos, culturales, nutricionales, en fin, con uno de los mejores 

niveles de vida, se ha visto sucumbir ante un sistemático proceso de agresión 

comandado por los organismos financieros Internacionales y obedecido fielmente por 

los gobiernos civiles ha.siél principios del 2003. 

Este contexto en el cual; ·af término del gobierno de Menem, se suceden en menos 
. . - . ·' .·. ··;_. . . '' ·~· ' - . . ' . - . , . . .. 

de un año los' gobierno~· f'ernando cte Ja Rúa, Rod~iguez Saa y Eduardo Duhalde, nci 

puede· dejarse de( lado;" el ; saldo es: el repudio•.· generalizado a la polltica, a los 

. partldÓ~. y :<:leid~ 1..;09~:¡' ~. 1~{ i:i~iiii6o~: /o~e se vaya/1 tbd~s( fue uñ': clamor tan 

generalizado comoelocuemte;; '· ·< ···•··· > ·•·•·· 

En•• Jas,elecCion~s. ¡)ara'.rénovaria• f'residéncia·d~ 1~ RepúbÚi:~•.de ··mayo ·•ci812003 

cmlipitieron: Carlos··· Menem;. por. tercera ocasión, : po~t~ladd po~\e(FrerÍte de la 

Lealtad·, Néstor Klrch ner - ~or eÍ Frénte para Já; Vidiori-.;¡' ~ A~b1ró)~~clrf~~~~ Saá d~I 
Fr~nte Grande, curiosámente·i~s tre~·d~I· partido JustÍi:i~listél<(i:~~onisia);;~uien~& 
respectivamente obtienen Ja sigulerité·~voiación:'':23,9%; 2{9%; y '13,9%;.·•otros 

candidatos importantes fueron Riéa'rcto. López Murphy por Ja conservadora Alianza 

Federal Recrear con 16,7% y la Diputada Elisa Carrió, de Alternativa para una 

República de Iguales con el .14,4%. El resto de Jos candidatos no superó el 2,5%, 

incluyendo a Leopoldo Moreau, candidato de la Unión Clvica Radical (UCR), el 

partido que junto con . el peronismo conformaba las dos grandes fuerzas 

tradicionalmente enfrentadas en las elecciones, que llevó a la Presidencia de la 

República a Raúl Alfonsin en los años ochenta y a Fernando de la Rúa últim.amente, 

pero la UCR quedó en ruinas tras el estallido popular que obligó a de Ja Rúa a dimitir 

en diciembre de 2001.1º5 

'
05 Callonl, Stella, En Argentina se fabrican los pretaxtos para una eventual agresión de EU a Irán, 

Diario La Jornada, México. 28 de abril de 2003, p. 33. 
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Los Frentes que postularon~ los candidatos peronlstas antes mencionados pudieron 

. formarse en virtud de que la Le~/ Orgánica .de los Partidos PÓllticos aÜtoriza este tipo 

de convenios circunstancial~s'o'electoraies, tal como ¡() ~eñála el art1c'u1c:i1o de ese 

ordenamiento: "Queda ga~ánti~~do 'el derecho de los partidos pollticos para construir 
,. ' -- . - ' . - . , . n.:~-. · .. ·, , 

confederaciones nacionale~ o'de:di~trito, fusionesy'aHanzás transitorias en los 

términos y condiciones est~bí~'c:1ci~~ é~ las.;¿s·p~i::uJá~ cártas orgánicas (de los 

partidos).
1ºª · .... y·t::;.~!T.<:.'.ff.:;;:,:},:f// .. ·: ·. . . .. · 

Durante diciembre y en~ro prEl.jios a. la elecC:ión .. det 27 de abril del 2003 se discutió 

entre los partidos, el gcitii~'in~/'e1'coñb~~:~d;.A)g~~ti~~; la posibilidad de aprobar una 
... ; .·'. ::· :_.,-:.;;:':·:·.;.: >.:?-:-,,'.'";, ·:_',:.-<•.'..:';">-"';';·.:-;','(··; )"+~~''"·~·'!;);'' .-.· Ley de Lemas que. regulara· ese proceso·: electoral. Esta propuesta fue impulsada 

inicialmente por .el Presidente! Dutialéie; pérOiíé:i"p'~osperó por la rotunda oposición de 

Menem, además d~I é~iterio 'de algu·~-6s jú~i~t~k en ~I sentido de que con una ley de 
., • 1 '.' • :' '" ; , ~ : ~:i;· · .· -'- :': · · .' :'-.·o .. • , , · ·:·;, .: _ ··.'.· ·. :,, · ' , · ..• , ' e·, ' - •:- ' 

esa natUraleza se entrada a' uil'pri>C:es~ de'élecció~ indirecta, cuando la Constitución 
establece la elécció~ di~~'cta.\ '' :;·,:.'.: <': ;·· ' ' '' 

El caso me parece-~e' r~ ~és i~teres~nte:, En•~sen'cia,,en una elección con ley de 

lemás, .·,cada. partldp ;~u·~~~. pres.~~t~¿v~rlbs}pandid~tos a .la· Presidencia de la 

. República que 1o:representel1.\Un ié~a·é~i'un pa~ido"pollUc~'que ~ompite en una . 

¿,~ct1ón: un{su~+¡;~c;·~.·~~~i~~B~i.~~1~;·i~~· rf.R~e.~·~~1.~2K~·E ?,7~~~~·'".~dº·. Pª~.ido ·~ •· 
lema. Los votos por.Lema se sumanygan.a.el.candldato •. más.votado:del Lema.más 

'·votado; por,ejerT1i:>,io: ',, ' ' ·,:0r •• ::.,'~.;, .•. ... :, ~;:~< ~} .. : \}:', ~.:···('>}•'' ,•'' ., ' 
. :Lema A ···(~artido) IJresénta :4 su6temas;~danéti~atOs> :(¡3··~_·)., •.• 1C2#t0.¡:.1~~~n)a/ siguiente· 

voiaciéin: Sublema 1= 8%.>SUblemá' 2.;.·.20%·,• sUl:>lerna . " 's'ublerna 4= 3% . 
. T6tal de votos por el Lema: 43%. . .':;.'.;'..; <· · · ·' ' ', / · · · 

Lema. B presenta un únic.o 6~nclldato .~.· ao%. T6t~Í de vot6s por el L~ma: 30%. 

Lema e presenta 2 candidatos que obtie~~ri: S~bl~ma 1= 1s%:'sublema 2= 12%. 

Total de votos por Lema: 27%. 

108 Travieso, Juan Antonio y Danlellán, Miguel. op. cit. p. 93. 
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El ganador serla el Lema A (43%) ~on _ sÜ Subfema '2 (20%), -_claramente en. pe~julcio 
del candidato único del Lema 2 q~e ~bt~vci el 30% de la v~tación.~~7ia oposición de 

Menem a la propuesta de la Ley de. Lemas obedece 8: que en- r'as_ en.cuestasde enero 

hacían el siguiente pronósÍico: Kirchner 21,8%> RodrigÜeZ::sáá 19.4%> Menem 

16.4%. El resto del porcentaj¡, sÉl repartí~ entre ofros c~~dfd~ios, con menos 

intención de votos, indecisos y posibles votos nulos.108 
'_;: • ••.• .,'· 

Adicionalmente, existe una disposición del Código Electoral vigente que .. llama la 

atención, sobre todo. a la Ju; de este último proceso electoral. -El p~Élbepto' se refiere a. 

la elección de Presidente y Vicepresidente de la República y es el siguiente: -

Articulo 152."- Dentro d-el quinto día de proclamadas las dos tó'rri1ulas más votadas, 

éstas deberán .ratificar por escrito ante la Junta Electoral. Nacional de la Capital 

Federal.su decisión de presentarse a la segunda vuelta. SI una de ellas no lo hiciera, 

será proclamada electa la otra. 109 Precisamente el retiro de Carlos Menem permitió la 

llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner. 

Óesde mi punto de vista este precepto viene a desvirtuar parte de la esencia o razón 

de ser de la segunda vuelta. En efecto, la segunda vuelta trae como consecuencia un 

acercamiento entre los partidos contendientes; se trata de una recomposición de las 

fuerzas pollticas mediante la suscripción de pactos, alianzas, compromisos de 

compartir estrategias, plataformas y programas político-electorales en virtud de lo 

cual, en la segunda vuelta los partidos acuerdan apoyar al candidato del partido con 

el que realizarán esos objetivos. La segunda vuelta sirve también para legitimar de 

mejor manera a quien va a gobernar, pues el reagrupamiento de partidos y fuerzas 

pollticas participantes se traducen, además de compromisos, en votos. 

Evidentemente, con el precepto señalado, no se logran tales resultados; peor aún, 

como sucedió en la última elección presidencia! de Argentina: quien perdió la 

elección en la primera vuelta, es el actual Presidente de ese pals. 

107 Carlos Elchelbaum y Waller Curia,· La é~cclón f'r~sld~·nclal: Diario El Clarfn, Buenos Aires, 5 de 
enero 2003. p.5. :, ~;<, ·: ... _.:, ~·.:~; •. :-;.\;i.;,é.'é•- / :-.·~-:·'..•:.•,-:·::~"'-:.<-•>: • ._ - · _ ·• - · _ -

. 
108

, Unifican e/acciones_ para dar más-apóyo a Kirchner,. de la redacción de El Clarfn, Buenos Aires,. 12 
de enero 2003. p. 3. .. • .- · _ ' - - -
100 Juan Antonio Travieso y Miguel Danlelfán, Op. Cit. p. 80. 

90 



Otro inconveniente- que encuentro en esta disposición es_ que se presta a que las 

·cúpulas ~olltico-EÍconómicas lleguen a acuerdos al margen' de la voluntad popular, 

pu?s nada garantiza que quien se abstenga de partl~ip'ar en la segunda vuelta lo 

haga sin algún'tipo de concesión o arreglo. 

Estos -extrañ~~,-rri~canismos de decisión electoral, me parece, pueden poner en 

riesgo decisiones valientes que son saludables'¡jara la ~oncÍiiación nacional y la paz 

pública: "Un ejemplo lo constituye la firmeJ~jlvic'ciórí de Néstor Kirchner y su 

compromiso de levantar la veda irTlpUest~ ¡:>~~~~-~-'~niecesores en el cargo -Alfonsln, 

Menem, De la Rúa, Duhalde~'-para'.júzgar a militares y civiles responsables de 

asesinar y provocar la desa-parÍciÓn i di;')¡Jersonas, crímenes de lesa humanidad, 

cometidos durante los años :?o/y~ao;'\perfod~ de la lucha ~antisub_versiva" y 
"anticomunista" empre~-~ki~- po~ Í~~;j~~f~:s·~iliiai~s que gobernaron el paf s. La acción 

ejemplar de Kirchn~Í e~ cii9~1>cié\'h~1ii§ci\~;ie-
1

inscribe en el ejercicl~ de un poder 

:~::~=~=~::;~~~~;~1t1~w~1r~~~n~~:::~::':::: ~:: ::~º= 
continuación se, pre~entan, para ,la' elección ~e Prosid~nte de fa República, a efecto 

.. E~~f jJrll,~~{~~l!!~~~~t1"!~~:~::::::;· m•· ~"·º· ·"' 
_ H~i~l:/'SÓI~ pue~en !J}~Íé~t~rse-eín ia ~egunda vuelta los ciós candidatos que, dado el 

cas~: •. l~egC> :; \:le/"r~t¡;~ 'd~-- 1C>'s -~andidatos _ más favorecidos, hubiesen recogido el 

¡,-Ú~ero ~ás i¡:;,~b~a~tei d~votC>s én la primera vuelta" ( articulo 134 constitucional}. 

Brasil: ,;SI ~ntes'ciei reáliz~do él segundo turno, ocurriere la muerte, desistimiento o 

impedimerit6 legal 'éte al~ún candidato, se convocará al de mayor votación de entre 

los restantes; __ 

"ºMarcos Roitman Rosenmann, Diario La Jornada, 4 de agosto de 2003. p. 14. 
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Si, en la hipótesis de los parágrafos anteriores, permaneciese en segundo lugar, más 

de un candidato con los mismos votos, se calificará el de más edad" (articulo 77 

constitucional) .111 

3.1.3 BRASIL 

Se dice, y con razón, que Brasil no es un pals sino un Continente dentro del 

Continente que por sf solo representa una de las cuatro Américas perfectamente 

diferenciadas, teniendo cada cual un área mas o menos semejante: 14.000.000 de 

kilómetros cuadrados la América indoespañola, 9.900.000 el Canadá, 8.500.000 el 

Brasil y 9.300.000 la América inglesa.112 Es el quinto pafs más grande del mundo, 

una de las Repúblicas más jóvenes y la segunda más poblada. del Continente; su 

Independencia data de 1889 y su Constitución Polltica como República Federativa es 

de 1891, en ella se establecla como forma de gobierno la República Federativa y se 

constituyó por unión perpetua e Indisoluble con sus provincias los Estados Ünidos del · 

Brasil. Todas las provincias se 'convfrtÍeron entonces en Estados y la sede de lcis 

poderes en Distrito Federal.. · - ·_ ~-: '·'~·-,·.: 

La transformación de la etapa Monárqui~(~)a etapa Republicana incluyó el sistema 

presidencialista. Para la épc:i.cl:l 'se:'.to~Ó •el m~dek> de la Constitución de los Estados 

Unidos, la República Helvéti~a (s~i~~)~·¡3·~;g~ntina; La normalidad en la sucesión a 

la presidencl~ fue el f~étÓr dofriin'~nt1{tia'~t~ 1930, año en que una junta militar 
- . -·.· ----~ ' ' •', "' -·.;. ·, 

entregó el mando á•· .. GetUlio Vargas,;;qüién promovió una nueva o segunda 

Constitución, promulgada el 16 ,de.JÜli¿_de 1_934 que si bien mantuvo la división de 
' - - . , '. ~ .- - "'f~ .:'t'· -

tres poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, instituyó un régimen de gobierno en el 

que se ampliaba indeflnidament~ ~u Ji;ll'c!;to': Otro golpe de Estado obligó a Getulio 

Vargas a dimitir en 1945, se promulga u~él \,ü~va Constitución en 1946 y G. Vargas 

es nuevamente elegido en 1950. y'~¡;¡ Íll~~Íierie en el poder hasta su muerte en 1954. 

111 Constitución de la República de Portugal, 2001,Constltuclones del Mercosur Ed. Unllat, op. cit. 
112 Arclnlegas, Germán, El Continente de Siete Colores. Ed .. Agullar. Bogotá, Colombia, 2002. p.xv. 
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Veamos. rápidamente algunos rasgos de la azarosa vida política de Brasil en los 

últimos cincuenta ~ños. A partir del suicidlb dei'I pr~sicle~i~ Getulio Vargas en 1954, 

continúan 10 años en los .que 'sé ;;~uc~de~·':ciBs' · gobiernos (los de Juscelino 

Kubitschek y Joao Goulart) electos ~11;to~fl,a.!i~dir~cta por medio de un Colegio 

Electoral formado por el Congreso e~ ·~le·~~ ·h;é;·~ei~ r~presentantes por cada uno 
, .. , .> ·.-. >:·.;-e::·>~:.;:.,'.:·\'!~;·~:<<<.· . 

de los 27 Estados de la República:· Goulart!fu1f,derrocado por un golpe militar en 
• .:. ··-.! ··.·.- '·,-:·.~j "(-.::";:i'-ir; .. ~'.'.-:JJ-{ ·:::~.'. · : 

1964 y el e¡ército se mantuvo en el pod(,?r has~~ 1984. El año siguiente se celebraron 

elecciones bajo el referido sistJ:ri~~Í~'ci1r~6i6: ;e~~.ltando electo el candidato de la 

Alianza Democrática Tancrec!Ó Nle~~~·~c~;,;() pr~sÍdente, quien murió antes de tomar 

posesión del cargo, y José Sar~'~y~~rri·C>~·¡·~~pr~sidente. En realidad era sólo el inicio 

de otro largo camino, pues la'm~é~é''de Nieves llevó a la primera magistratura a 

quien, por haber sido un a1iC>'~ei~~~~j~·J~r Último gobierno militar, era muy poco 

respetado aunque su in~e~ti~u'ra'.'r3:;.~:66¡,;'plet~m-ente legal. Sarney gobernó con el 

Partido del Movimiento Derfic;6fá:tip¡j··ai~·~/1~nb'yerParti~~ del Frente Liberal, pero 

careció de arraigo en í~•_6;,t~ló~·:.~~~1id~jx~.~ _¡;,~ne'ra .• que.•. a __ . los numerosc:is . e·, 

inmanejables problemas ,ecóri~iTilco~·;;;01_suriió ·:el .de· 1a 'legitimidad ._.lo qué. dificultó 

enormemente su gesti?~:u;:;~···~:;';{,;f~'.~~;.;:;_i],;.•:·· ,:·,; /.< , . • '· . -•'•·•··.•. . .·. 
En octubre de 1988 fue prornulgadayna 11ueva Constitución en la que ~t? ~stabiecen 

el voto directo y la según~~;~;~~ÍÍ;p~ra la eíe~~ión presidencial. al mismo tie;npo que 

se confiere la más absoÍuta IÍoertad para la formación de partidos polltico's; con lo 
• •·. '.· -~-.-.' ~~- -ó. -··,.e;, •• ~"-:- - e_" - -· - . ' __ ., ·, 

que se llegó a Una.franóaatom_lzaCión de las fuerzas pollticamenteprgani~adas. "La 

principal victima fue el Partido· del Movimiento Democrático Brasileño.· (PMDB) que 

estalló en _mil pedazos'y llegó a la renovación de 1989 con un caudal electoral 

reducidlsimo ... de todos modos consiguió un 10% de los sufragios en la primera 

vuelta electoral, los votos de la izquierda, representada por el Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) y el Partido de los Trabajadores (PT) creado por Lula Da Silva, 

ascendieron a un 15% para cada uno de esos partidos. El fenómeno inesperado, 

lanzado en buena medida por la cadena de televisión O Globo, fue el de Fernando 

113 DI Talla, Torcuato S., Historia de los Partidos Polltlcos en América Latina, siglo XX. Ed. F.C.E. Bs. 
Argentina. 2002, p.301. 
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- ~- ·- . 
Collor de Mello, perteneciente a una familia de empresarios nordestinos muy fuerte, 

quien creó una sigla partidaria (Partido de la Renovación Nacional, PRN)y alc~nzÓ el 
- '·.e< • 

35% de los votos. En la segunda vuelta debió enfrentarse con Lula, a 'quien 'venció 

por escaso margen, absorbiendo los muchos fragmentos partidarios lbcales;~unque 
con el problema de que en el Congreso prácticamente careclade apoyo;•;~ 1.4 ' 

Las reglas que se aplicaron para esa elección, vigentes· h~~ta ·I~. f~ch~.: que• 
'''• "' - _,.; ~ . h >':·---

parcialmente referí anteriormente, son las siguientes: • ·.;;~~. ,:{: 

Artículo 77. (De la Constitución de la República Federativa del Brasil) l:a 'ele~ción del 

Presidente y del Vicepresidente de Ja República se.?eallz~~~·1;:81mÚít~~e·aniente, 
noventa días antes del término del mandato pre~fdencrál~i~i~'¡~~i;!;·>;,•::;: ' .•.•. ·. 

1 º- La elección del Presidente de la R~µúbÍici~ :6'ci';h~6~~~á~''{;I d~I ViC~presfdente 
registrado con él. . .· ., . ·.· .. · .'. • . r:·c,;t~'l;,~;~i~.:;~ct~t' y .·.·.·.· . ·. . ' 

2º- s.erá considerado ele~o Presfdenté ~I candid~t°;·que, registrado por un partido 

. polftlco, obtuviese la ~~yb;r~ ~l.Ís~l~Í~'d~ ~bt~'i;'!!~6'';;~;;i~~tftnd~se los blancos y los 
nul~s: ·.·· .•. ;e,···'>:'.~:.•.·:;;~;;:;;. ::~;··:,;:t~'j:f)!;i;•'> ··.·· .. · 
3~~ Si ningún fandÍdat~'Óbtt8il~;;1~>;.,~yori~ái~~ifa:~ri la primera votación, se hará 

· • ;;~~~~~!;ª~J~~¿;~f~~d~~'~i~~!:;~¡,~~~~J~~{~,~~t~i;::~sY :a1~si~~~:1::::ó~e:: 
. · aq~él .que ~btu~i~s~ ra rriayo'~'rá'ci~· io;:~~to~~~1ÍcÍó.s'.L .. : . 

4º-, SI· ántes de i;~aíiia~o 1 ~r' i~~ci~~~ · Í~fno.6c~·~ii~se Ja ·•muerte, desistimiento o 

.• im~ediméntó le~al de ~n c~ndldato; se convó<:á~é ~¡ d~ ;.riay~r votación de entre los 

' restá~tes: . 

5°-81 e~ la hipótesis de los parágrafos anteriores, permaneciese en segundo lugar, 

rT1ás.de un candidato con los mismos votos, se calificará el de más edad. 115 

· Í...~s:elecciones de 1989 son el primer caso en que se aplica la segunda vuelta en 

Brasil teniendo como contendientes fundamentales a Collar de Mello y a Lula Da 

Silva, " el realineamiento de las fuerzas ocurrido en Brasil luego de Ja primera vuelta, 

llevó a una división casi perfecta del mapa polltlco brasileño en dos grandes familias 

114 DI Tella, Torcuato s .. op. cit. p. 301. 
115 Constitución de la República Federativa de Brasil, Ed. Unllat. Op. cit. 
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pollticas; Una de izquierda y otra de derecha. Detrás del candidato Collor; ~e alinean 

todos los partidó; qJeván del centro a la derecha ( ... ) En tanto que Lula, del PT, 

·• log~a el apoyo:de ( ... )'agrupaciones que forman el Frente Brasil Popuia/(todo_s los 

partidos que vandel centro izquierda a la izquierda). Esta polarización.es vivida 

incl~siJe a nivel de la calle donde el elector, cuando se lepregJ~t~ ~lis p~eferencias 
pa;~ ~I 17 de diciembre, ante todo se manifiesta partidari~ cié' i~: izquierda () de la - ... -·--.·, ; ,·, ,_ ..... ,· .. '' 
dereéha •. según el caso. El fenómeno resultaXasombras'aty~.tjue habla de. una 

icié'ol~gizacÍón -al menos intuitiva más que r~~16'~~j}~-~ uri- mundo donde pareciera 
··:-~;6·d-u6irs~'· 10 contrario"116• ·::~'.(~:: ··; ·- · 

- . -·¡·.:-~·:4.:.:::.i __ ·,, 
. En·• la primera vuelta electoral participaron 22: candidatos presidenciales; el que 

obtuvo la mayor votación fue Collor dE:l. fv1elo' éor(ef28,5% seguido por Lula con el 

1B% y Leonel Brizola con el 15.4%, has!~ ~I ele ~elación más baja con el 0,01 %. El 

total de votos válidos fue de 66,1 millon~~;·¡:;,;p;:;,;~~ntando el 80,62%. 

Entre los partidos contendientes ~á~''íni'!l6rt~~t~s destacan, desde luego el del 

triunfador Collor quien funda el Partid~-d~ Reboiistrllcción Nacional,justo el mismo 

año de su elección en 19B9, el Partido: de los T~abajadores, de Lula y el Partido 

Democrático Trabalhisia de Léo~~IBri~~la; ~~guidopor otros 18 que postularon igual 
número de ·candidatos. -:- : ;-_:- -. . ,· ,-_ ·--~~-

En la segunda vuelta, según c6íne_niani~s; ,el .rnágrll~amient~ de/l~s fue!Las de 

centro-derecha favoreció a Collor'coh·,eL 49.94% 'de ios\;¡;t¡;i;~'[J1a'6-bÍJvo:el 4~.23% -
en-_ evidente cerradisima · •. vo1~~1óri/1?···i.~v6!~6!c'.i~- ~~1ici~V-~~:~i·h&r~±:n,f~···ª.º 67,6 

millones, lo que represen~a el ~~~~§~·/L··~ •;;;f~';!~~¡tft~~t'x]¡:·;:~·;;~;{•~:~;Yéit;.•> ;·:: . . 
Las acusaciones de corrupción contra.Collor'provocarcin·su'defenestración en 1992 y 

'· :.-:_. - i:: \ ~i .. ~·'..?:~-~··-::-·=¡:::o:· .. ~:·:.:::·:,,;::·"""·';' :;;·:·~,'.-;:· _,:, ~ ·: :/'i(; <i. -~·;;.-~~~~~ .. Í'.';:.'.:-.'?.);.;:;;:~i~·.~'~,;:~:;'.:.!.~: .:: . :·' : .· ,, 
su lugar fue ocupado por el ,Vic~presidente lt~'.11~r,Fr~néo; qúien'con,ple~ó él período, 

~~~;~~~E,Z,~,:~~~~~~~l~~i~~~~!~l~~~i~;~m~~~.: 
.',;;,r·:." •:·:<~::·."'i•; ·,-.:·~:·::·.> _-¡._ ~· (".:'• 

----------. -. -.,-. _,. ·.:::.:;/; :.: ,_,,· ... ':. 

11• sabsay, Daniel Alberto, o;.~11.i~4'. .. . : 
117 Sabsay, Daniel Alberto, op. cit. p.p. 90 ss. 
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. .. 
prohibiéndose la reelección para el perfodo ~igui~nt~. y tendrá inicio el 1 º de enero 

del año siguiente al de su elección"~ pero ese prec"epto fue modificado en 1997 para 

permitir la reelección en el perfodo inm'ediató y-se redujo a cuatro años el mandato 

en lugar de cinco. 

En Ja elección del 94. conterÍdi~ro~ seis. candidatos y nueve partidos de los cuales 

cuatro apoyaron la candidatura .de Cardoso (Partido de la Social Democracia 

Brasiieña-PSDB,-Partido del Frente Liberal -PFL-, Partido Laborista Brasileño -PTB-, 

Partido Liberal -PL-) con Jos cuales obtuvo el 54,3% de la votación. Su más cercano 

competidor, Luis lnacio Lula Da Silva por el Partido del Trabajo (PT) obtuvo la mitad 

de Ja votación, el 27%, siguió con el 7,4% Eneas Ferreire Carneiro del Partido de 

Reconstrucción Nacional, después Orestes Quercia del Partido del Movimiento 

Democrático Brasileño (PMBD) con el 4,4%, el candidato LeÓnel Brizola del Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) tuvo el 3,2o/o • y . Esperidao Amin del Partido 

Progresista Reformador (PPR) el 2,7%.118 
. , : .'··}!' : 

En su reelección, Cardoso nuevamente triunfa ·~~~¡:~;·~Ú1~'i~ri Ja primera vuelta con 
. .":" )•'•;~c>:.:·;,\\·F.~'-• <-.. ··. ·-

una votación de 51,8% sobre 33,92%, es decir;'entre:ambos·concentraron cerca del 

86% de Ja votación total. De ahi que el balCJtag~~~:¿1~'.'iJ~ha;6~e;sl() en práctica por 

-segunda ocasión en la elección de octubre'cie;i"2o"oi¡¡;;'.¡~·~~~Íi.J1a: con su Partido 

delos Trabajadores, resultó electo en la ;egJnd~·-~~e;lt~·como Presidente de Brasil a 

partir de enero del presente 2003. •. ·· ,:·J:.·: · 

·El.Partido de los Trabajadores, con' gr~~ Influencia sobre los sindicatos, Jos 

Intelectuales y la prensa, no ha dejado de ·crecer de elección en elección desde 1982, 

•en que participó por primera vez: En 1996 era el quinto partido parlamentario, ya que 

con.éentraba el 9,5% de los diputados de esa legislatura y habfa logrado por tres 

ocasi~nes consecu!Ív~s ~Í segundo lugar para su candidato presidencial, Lula, en las 

elecciones de 'Í989, 1994 y1999.119 

11• ¿artín;;, A~tonl~A.,op.c1;!p-: 214, 
119 Revista El Entrevero Uruguay-México Nº 48/49 dic. 2002 pp. 11-12, cita como fuente el texto Brasil, 
del Centro de Estudios Brasilenos de la Embajada de Brasil en México, DF, 2001. 
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Cuando la democra~ia regresó a árélsil, en 1982, habla 48 millones de sufragantes 

de una población de 138~ mlllo~es, ~nel 2000 fueron 109 millones y para las 

elecciones de octubre clel,2002' s~ t~vier~n 115 millones aptos para sufragar.12º 
- ' -,- ' .. " ' ·. . -~ - . '· . . ' ' . 

En esa ocasi.ón Lula slernpnifue ef fa~orito, muy por arriba del candidato José Serra 

del oficlallsta partidÓ d~ 1~' sCiÚa(D~mcicracla Brasileña, que si bien en la primera 

vuelta no logró lá.rnayorfa absóluta; en la segunda obtuvo un contundente 61,31%, lo 

que significó más Ci9-~2 mÚÍone's''cie votos, frente al restante 38,69% para su opositor 

José Serra:121 

A partí/de su elección Lula no solo mantiene sino incrementa su popularidad y 

~ceptaclóri a ·t;I grado que se le considera uno de los gobernantes más legitimados 

déJas·demc:ícraclas vigentes. La ascensión de Lula da Silva y del PT al gobierno 

- corístit~ye la más significativa mudanza en el escenario polltico, no sólo de Brasil, 

sino de toda Ja América del Sur, donde ningún partido reconocidamente de izquierda 

ha ganado las elecciones desde el golpe militar del 1·r de_ septiembre de 1973 contra 

el gobierno socialista de Chile, presidido por Salvador Jl.lle~ci~. 122 

Lula inaugura una verdadera alternancia sobre un~ 'to'~rn·a distinta de percibir a la 

sociedad y el gobierno que debe servirla y es lJ~á::e:~PI~~ión de que otro mundo es 

posible como lo reclaman los siii tierra. y el rnoviilílentO'ccmtra la globalización que 

nace en Porto Alegre y cada dlá ~obr<l rT1ayores ciÍ~~~sion~s Internacionales. 
--~ -' ' . ·- .,, - .- ,; . '"> , -

Es un gobi~rno que surge con el. amplio -apoyo; popular comentado, a pesar del 

gobierno norteamericano; algo ~erdadera.ment~ e~cepcional y alentador. 
.. - ,.· 

Pero sobre todo la lección es que los gobernantes, mas que, doctorados en Harvard 

o Yale deben surgir de las universidades de la vida y asumir compromisos sociales 

auténticos; el mandar obedeciendo es una afortunada slntesis de lo que debe ser la 

soberanla popular. 

12° Calloni. Stella. Vislumbran al pacto social de Lula como única alternativa para salvar a Brasil, Diario 
La Jornada, p. 37, 23 de octubre del 2002. 
121 Callonl, Stella, Avanzan las fuerzas "populares y progresistas en AL•, Diario La Jornada, México, 26 
de octubre del 2002 pp. 3 a 5. 
122 Monlz Bandelra, Luis Alberto, Brasil-E.E.U.U.: tensión en puerta, Diario El Clarln, Bs. As., 
Argentina, 2 da enero 2003. p. 17. 
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Lula es un mensaje alentador para los pueblos excluidos del desarrollo, su programa 

tan sencillo como profundo~ que todos los brasileños coman tres veces al dfa invierte 

el razonamiento de los tecnócratas que hablan de variables macroeconómicas, atraer 

la. lnversÍó¡'.¡ e~tr~njera, ampliar la competitividad, etc. Lula significa para toda 

América Lati~a. que eri efecto, otro mundo es posible. 

3.1.4 PERÚ. 

Algunos autores consideran que en este país se encuentra el antecedente más 

remoto: y aproximado del Balotage en Latinoamérica. La Constitución de 1933 

e~tatilecfa que para ser Presidente de la República se deberla obtener, el 33% de los 

v~tos como cuota de legitimidad, en caso de no obtenerlo, corres~ondla al Congreso 

la facultad de elegir. Este supuesto ocurrió en la elección : d~ 1962 en la que 

compitieron tres candidatos, Haya, Odrla y Belaúnde. Ni~guno dt: e'ubs logró ese 

porcentaje: aunque con escaso margen, la véntaja fue para'Vlctor R¡;úfHaya de la 

Torre, fundador (en 1924 en México y en 1930 énPerú)d~l-APRA (Afianza Popular 
~ _- ·' .. : . \ '- .. -' 

Revolucionaria Americana), llder de larga trayectoíia'cuya organización tenla nula 

~captación gubernamental, de la derecha y de'íasfue~as armadas, estas últimas 

absolutamente determinantes en la conducCión del pals; el Gral. Manuel Odrla, que 

en 1948 encabezó una junta militar que derrocó al Presidente José Luis Bustamante 

y Rivera; y Fernando Belaúnde Terry, quien finalmente resulta electo en 1963 en un 

nuevo proceso electoral. Depuesto por una junta militar encabezada por el General 

Juan Velasco Alvarado en 1968, Belaúnde participa y nuevamente triunfa en el 

proceso electoral abierto por el gobierno militar en 1980, mismo que se lleva a cabo 

con una normatividad especifica para esa ocasión, contenida en la nueva 

Constitución de 1979, en la cual se instituyó el balotage. 123 

Efectivamente, esa nueva Constitución estableció: 

123 Esta sfntesls recoge Información de: Garcfa Belaúnde, Domingo, Una democracia en transición 
(Las elecciones peruanas de 1985), Cuadernos del Centro Interamericano de Asesorfa y Promoción 
Electoral, CAPEL, 1966,nº 16 p. 16. Del mismo autor: Legislación Electora/ Comparada, CAPEL, San 
José de Costa Rica 1966, pp. 327-326. Ed. Encfclopedla Espasa Calpe, 2000, pp. 1345-1346. 
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~ - . .· - : 

Artículo 203:- :"El Presidente de la República es elegfdo por suf~aglo directo y por 

más de la mitad de los votos váfidos emitidos. 

Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta; se procede.a !Jna segunda 
} .. . ' .• . - .. ... . . . , .. ~ . ' .. 

elección dentro de los treinta días siguientes entre Jos ,cándidatos'que han obtenido 
.. '. ~. ···-' ·. L ···"<~; 

las 'dos más alt_as mayorías relativas . 

. Junto con• el Presidente de la República, son ~legido~o-' ~~; i~ ~.ls~a. manera· y por 

igll~I término, un primer y un segundo Vice-Preside~!~:; 
En su tercera Disposición General y Transitoria; la propia constitución estableció, 

para las elecciones de 1980, que serían proclam·ados Presidente y Vicepresidente 

los candidatos que alcanzaron la votación más alta, siempre y cuando ésta resulte, 

cuando menos, de un, 36% del total de los votos válidos, de lo contrario, el Congreso 

elegirla Presidente y Vicepresidentes por votación púbfica y nominal de más de la 

mitad def número legal de cada Cámara, en sesión permanente y continua.124 

Sin embargo, este supuesto no tuvo lugar ya que en esa elección ef arquitecto 

Fernando Belaúnde Terry logró el 46% de los votos válidos. 

La siguiente ocasión propicia para aplicar la segunda vuelta en los términos 

constitucionales antes referidos fue en el proceso electoral para ef periodo de 1985 a 

1990 en el que compitieron, básicamente, Alan García Pérez por el APRA. Alfonso 

Barrientes Lingán por Izquierda Unfda 'y el gobernante Partido Acción Popular. Alan 

García ganó con más d~I d_obl~·d~ 16~ ;_,~to~; 45, 76% contra 21,26% a Barrientes y 

Accfón Popular quedó redÍJ~id~'.'~18o/o. Erí estas··condiciones procedía la segunda 

vuelta, pero siendo :tan gran~e ladistélncia, Barrantes optó por no presentarse a la 

segunda vuelta y s~ Ci06i~ró electo a;Ai~;, Garcfa.125 

Durante laprirn~rari\ítad\j~~~gestiÓn, con gran liderazgo carismático, un renovado 

y aglutinante'APRA·~··ur(~~~~iama popular y nacionalista de gobierno Alan García 
. . ... • . .,".:·'(o".·'.-.--" . .''-o:,· .. ' 

at:Íanderaba.propuestascomo la de destinar únicamente el 10% del presupuesto 

para el pago de la ci~Gda externa, con lo que procuraba crear un clima de unidad y 
. . .·-.·,. '· . 

124 Sabsay, op: cit. p.61. El autor considera este sistema de elección por el Congreso como 
e~ulparable a una segunda vuelta. 
12 DI Talla, Torcuato S., op. cit. p. 304. 
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apoyo reciproco entr~ los paises de 1-a región, a~f como nuevos horizontes polfticos 

para América Latina. sú'2 propU~~ía ;no solo fue rechazada por los centros financieros 

internacionales, sino que f~e-yista como una amenaza que podrli;; contaminar a otros 

paises de fa reglém;;f-Aian Garcla y su gobierno terminaron debilitados y 

desacreditados.126 : ''' ·" 

Para la renovacióll ·;pf~~id~n~ial. de 1990 se habla modificado sustancialmente fa 

correlación cl~:fu'Ei~á'i;~~r1 consecuencia el fugar de los partidos poffticos con un 
----e''.•·"····;··.··.--,__,.,, .• _. -

ingrediente adicionafiel temible grupo guerrillero de Sendero Luminoso. "La derecha, - - - ... : ,_ -- . ,·, 

que en ese' páfs siempre habla sido débil por cantidad de votos, tuvo ahora un nuevo 
. - - ''. . • . . - . .. l . ·~ . 

·. aporté;:, en' fa: persona·. del conocido escritor Mario Vargas Llosa, convertido af 

neofiberáfisrllo;' ·El partido que fundó, con amplio apoyo empresarial, denominado 

Movi;niento Libertad, se coaligó con el Popular Cristiano y fa muy debilitada Acción 

. P~p~Jardef ex-presidente Belaúnde, todo Jo cual parecfa augurarle un triunfo seguro, 

ant~ eldesprestlgio en que habla caldo eÍ APRA".127 

Durante su campaña electoral, Vargas Llosa manifestó: "Ahora los paises pueden, 

por primera-vez, elegir la riqueza. Ahf está el ejemplo de fas economfas exportadoras 

de Oriente, que hace tres décadas eran más pobres que el-Perú;;.ha~'qu~'privatizar 
los -teléfonos, fas aerovfas, los banc;s, las c~ope¡aÚvas agr~'rias-, ~poyar a los 

informa/es en fa economfa citadina y a Jos parce/eros' en el campo... hay que 
' - - .. ·.·· '.: 

organizar a la sociedad civil en rondas de autodefensa: .• hay que Jimplar el gigantesco 

basural de la palabrerfa popufista."128 

Solo hasta ese proceso de 1990 por primera vez tendrfa Jugar una segunda vuelta 

con todas las de la ley, ya que ocurrió lo inesperado con la súbita participación de 

Alberto Fujimori, un ilustre desconocido en el ámbito politice, si bien habla sido 

Rector de Ja Universidad Nacional Agraria (1984-1989), fue lanzado por la televisión 

al primer plano (como Collar en Brasil o Perol en Estados Unidos) mediante· un 

partido creado a la vfspera y a propósito de esa elección: el Movimiento Cambio 90. 

126 Garcla, Alan, El Futuro Diferente, Ed. Grljalbo, México, 1989. pp.219 ss. 
127 DI Talla, op. cit. p.305. 
128 Krauze, Enrique, Ensayo Sobre la Vida y Obra de Vargas Llosa, Revista Letras Libres, n•. 38. 
febrero 2002. p.18. 
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Al no lograr la mayorlá absoluta ninguno de los corite·~~i~nt~s. y ante el temor de un 

triunfo. ele la derebh~ representada por Varg~s ÚÓsa/~ui~n triunfó en la primera 

vuelta, se_ unifi~ó lo que quedaba _del APRA_ e i~cluso de .la izquierda para 

cÓntrarres.tar, la casi segura victoria de Vargas Llosa. 

En virtud de ello lcis resultados de la segunda vuelta fueron los siguientes: Fujimori 

62,50% y Varga; Llosa el 37,50% restante.129 La causa de ello, según la explicación 

más socorrida, _es que el clero polltico, a pesar de que Vargas Llosa se declaró 

católico_ y· Fújimori no, apoyó a éste en virtud. de· que el partido de Vargas Llosa 

. presentó una cantidad importante de evangelistas' como candidatos a legisladores, 

qui~~es s~ comprometieron a legislar para establecer condiciones de igualdad para 

lo_s diferentes credos. En Perú más del 95% de la· población se declara católica.130 

~¿,i ot~~ parte, según lo señala Sabsay, Pe'rÚ yHaitl son los únicos paises 

lalinoárri~riC:ano~ que formalmente han adoptad«) el sistema semipresidencialista, 

pero 'en lo.s hechos Perú no presenta difer~ri-C:i~s importantes con los sistemas 
' . , -•·,,.e·. "' ,· ' ' •, • 

marcadamente presidencialistas imperante's en 18 región. "Si se analiza el sistema 

de~d~ el Poder Ejecutivo, debemos conciÜir qÚ~ se trata de un semipresidencialismo 
, - - '· - . . ' . . ,._ '-·- . --- '-·-· -,. ~ 

aparente, dada la· magnitud de pod~res:dE!Í Presidente de la República frente a un 

Consejo de -Ministros -qu~ -_ ~ue~ta~c~~-/¡::;,~/~~6as~s -facultades propias. Desde el 

ángulo del Parlamento, sorprende la .• amplitud que representa la delegación de 

.iacuitades legislativa's a favor del Póder''.E¡e'bíJi\So '(.:¡ En suma, una combinación 

~uy particular de elementos ·presiderÍcialista's y :parla~entarios que la práctica 

pareciera haber inclinado hacia una d~~a-prepo~cleraricia de la figura del Presidente 

de la República". 131 En consecuencia: no' exis!~~--~refi1~n~os para comparar este 

semipresidencialismo con el francés; por eje~plo/para':sacar_ conclusiones en 

relación con el balotage en ambos ".a'sós: \:/· ''. _ , -

Por el lado de los partidos'polfticos,'si -bien:(¡,;'xis~~ una :~i;,¡~a\r~dición de vida 

partidaria, en la cual se pueden .ubic;r, entr~ la d~réciiÍó:t /~entro~derecha a los 

129 Carrillo, Ulises, Revista Este Pafs,'Méxlco; 1998. p. 27. 
130 fbfdem, p. 28. ._ - ,' -- · __ _ 
131 Sabsay, D. El Parlamentarismo en América. Enclclaped/a Jur/dica, OMEBA, Tomo VI, Bs. As. 
Argentina, 2001 p. 383. 
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partidos Acción Popular} ~op~lar (;ristlano, que b~aligados' hi~le~Ón posible Ei1 triunfo 

de Belaúnde én 1980; un poco más al cenfrci-izquíerda el APRA, con mayor tradición, 

que · gober¡,ó de· 19B5 a 1990 · y la izquÍe~da· bon' cÍiv~r~ói ,·;,:;~ti~e~'.-íehi~~do. como 
. . :· -.. - .- -·;' .. ·:. '"" :, , .. - . . . - .. ·' '. -~ ... - . . . ' ·- . ' ' . --~ - ' -·· .. ' 

representantes destacados. a los partidos' fzqÚle.rda .Unida '.e· Izquierda Socialista, sin 

embargo;éstos sólo han triÚ~fado en'.algu~~s rnu~iclplos y diput~~l~n~s. Esa relativa 

. tradición de partidos poilÚco~ en I~ ~id~·p6i'itica;~:~ÍP,é'iú'.~6~1'~iíirycan~ce~ariamente 
fuerza y arraigo social en la co'~cÍucciÓn;p61íiic;,; de;¡ ~·a'i~:i:i'~tei'ndibr~'por los procesos 

de gobiernos militares quese han.tEÍrlid?;;l~-;-~Le."¿o~t~ib'J~~ t~fobié.n a explicar que 

. tanto Vargas Uos~ como Fu)im~ri s~'·í)c>~í~í~~an)~o;~6r~'a;,í~'a6i~~e~;polfticas de 
.-núeVa creación o co81ici<?~~~:}<:B!ia.Oi~-~'.~d'.)~f;:&~~·::?-: ,.' ~~::~>r::-~\ ;:f1::.;··. ~,.·~>._:~-v, .. 

Los partidos con mayor presencia'en'ia·'ilida poi1Úca;8é1'f>erú;:se presentan a 

continuación, sin orden de impo~ah~1a:' A~ci¿~'¡:;~;-~·Grar,:·;.:ua'ri~~:·'caiii"bio 90. Nueva 

Mayoria, Alianza Popular Re~éi1uck:in,~ria · Arrie~i'c~n'a (66ardi'~~~~~a D~mocrática. -
Pals Posible, Frente Democrático, Frente'lndependlcinte Moralizkci;,r/F~~nté Popular 

Agricola, Izquierda. Unida, Movimiento crvÍco NacÍ~mal, M'avimieníb: R~-~~0ació~: 
Movimiento Independiente Agrario, · Partido F'opul~r Agrario; Í='articÍÓ:;F'bpu:lar 

Cristiano, Perú 2000, Unión por Perú,· Movimiento Revolucionario TÚ·~~(: Arn~ru, 
Partido Comunista Peruano. 132 

·, ,' 

Como si no fuese suficiente ese semipresidencialismo que en los hechos no difiere 

de los sistemas concentradores de poder que observamos en Latinoamérica, 

Fujimori, una vez en la Presidencia de la República, con el apoyo de los militares, y 

con el pretexto de combatir el terrorismo y la corrupción, en abril de 1992, disuelve el 

Congreso, interviene el Poder Judicial y suspende las garantlas constitucionales; es 

decir, da un autogo/pe de Estado. 

En noviembre del mismo año sEI' realizan elecciones para un Congreso Constituyente 

Democrático -CCD- sin la partiéipación de los partidos poiitlcos tradicionales. La 

nueva Constitución, aprobé)da en agosto de 1993, limita el papel del Estado en la 

economia, incrementa .ei ... poder presidencial, autoriza su reelección y establece la 

132 DÍ Talla, T. s:,'op, cit. p·,35·9 ss,; Halperln Donghl,Tullo, Historia Contemporánea de América Latina, 
Alianza Editorial, Madrid, 2001, p.437 ss, 
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pena de muerte para crlmenes de terrorismo. Esta Constitución 

referéndum nacional en octubre de 1993 y entra en vigor el 29 de diciemb~e del 

mismo afio. En abril de 1995 Fujlmori obtiene su reelección en la primer~·~Úelta 6on 

el 64,07% de los votos y su grupo polltico Cambio 90 la mayorla de esc~ñosen~13I 
Congreso. 

En agosto de 1996, el Congreso aprueba una ley que permite a Fujimori present~r;e _:• 

de nuevo a las elecciones para un tercer mandato. En medio de una ~;is-isp~ll!i.6a y 

económica que se agucllzá cada dla, elafán reeleccionista de FujÍmórie~ ~val~do 
por la Corte SupremaeA.t13b~ero.de 1998 y seguidamente por ~ITrÍbÜn~1.E1~ctoral. 
Nacional, a pesaLde'~~~;u·~··¡;:i¡llÓn cuatrocientos mil ciudad~nÓs bpd~ltb~~s'~edlan 
con sus firmas que se séimetiera a referéndum esa tercera postulación: 

Fujimori la~za'.)~ú/i~_~i~§~1~·6·'~\l\~ clima de gran ~alestar soci~I: pero de escasa 

oposición 'organizad~i\Alejandro,Toledo Manrique, del incipiente Partido Perú 

Posible, apenás'fi~~r~b~ ifi16Íá'1.:T;e;,t';; ~6n menos de la mitad de la intención del voto 
. . - .. ~ .. , . ,. '.· "'· .. ~ . ' - ,_ ' . 

frente á aquél. Sin embargo/aÍ}inai de la jo.rnada, los resultados favorecen a Toledo, 

pero no logra la_ mayorla ab~6iJta; ~cir 16 qU~ procede la segunda vuelta. En un clima 

de escándalo e irritación s~ci~J,~llte :eí temor fundado de que esa segunda vuelta 

fuese manipulada desde . el podér y sin· 18 supervisión al proceso electoral por la 

Organización de Estados American'os, Toledo-renuncia a presentarse a la segunda 

vuelta. 
.- .. 

"La segunda vuelta elect<?ral .se._realizó el domingo 28 de mayo del 2000, debido a 

que ningún candidato ó_btllyo la mitad más uno de los votos válidos. Sin embargo, 

dlas antes, el candidato-'cf~ Perú Posible, Alejandro Toledo, se retiró de la contienda 

argumentando que nÓ e~f~tlan condiciones para una elección justa e igualitaria. Ante 

esa posición, por divers-~s'irregularidades suscitadas en la primera jornada electoral, 
i ··, 

la Misión de Observación Electoral de la OEA, dirigida por el embajador Eduardo 

Stein, decidió no participar como observador electoral, decisión compartida por la 

Defensoría del pueblo y por el grupo de observación nacional Asociación Civil 

Transparencia. 

El candidato Alejandro Toledo llamó, inicialmente, al electorado a no asistir a votar. 

Posteriormente, Indicó que quienes lo hicieran vicien su voto, escribiendo no al 
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fraude o que lo d·~jen~nblanco>Todos estos hechos tuvieron consecuencias en el 

proceso elect0ral,qÚeri6 SEldElsarroJIÓcon normalidad, si ésta se entiende como una 

competencia de dos é~ndkl~i~s y que debe contar con la presencia de observadores, 

tanto . nacionales.·· corrio; i~ternaci.°nales, . situación que no se dio, dadas las 

caracteristicas de la 'delica,da'éciy~~!~ra'polltica". 133 

Resultad~: Alberto. FÚJ1n1oriT~;~.f~~i'ebti:>, pero la presión política nacional e 

internacional cuestionélro~''.fuert~·;ií;,;;,t~:í~ ~alidez de ese proceso, irritación que se 

Incrementó por ei hech~'ciE! q~¡·l~~·rJ~~~~ ar~adas, con dos meses de anticipación 
- ' " <'•, - •• _.' -· " '. -~.-· .," _, • ' - ,, 

a la declaratoria oficial,.recoiíacieron lé!"reelección de Fujimori para el periodo 2000-

2005, comprometiéndo~~;a e~r;~~t~r~~~lquier intento de inestabilidad que pudiera 

poner en riesgci su .. mandato:'',En'este.·contexto de enorme tensión, una misión 

postelectoral, del lnstituto·~~cfci~él~Jbemócrata de Estados Unidos y el Centro Carter, 

en julio del 2000 éon~ide~a~o·~·-;¿u~. arite las fallas evidentes, se deberla reponer el 

procedimiento y realiza_í11u~y;~~j:~C:cionés. Esta presión internacional, que hizo eco 

al malestar. interno, impfdió.·.ciué .se cumpliera el tercer periodo completo del 

fujimorato. 134 En efecto/Fujiiry¡j~jrse vi~ obligado a modificar elartlculo 12 de la 

Constitución para . e~tabl~~er~tj~~:• er'm~nclato .. pre~i~e~cial es de 5 años sin 

posibilidad de' reeíección; ihr:i;ledl~tii( .'rianséurricío otro pérlcÍdo constitucional, como 

mlnimo, el. expresidef1t~ p~~i:lé\ll;;hÍer a postular. Adicionalmente, una disposición 

transitoria a ia,Ley,·~~';2°7ass',est~bÍe~e que el Presidente, los Vicepresidentes y 

congresistas d~· 1é{~R€~úhiicéli~eie9idos en 1as elecciones generales de 2000 
-_ .. . . ·- --. '·•' -"~ ';' ' .. , •. . .. - .' .. 

concluirán su ' mandatóYY:. representación en julio de 2001. Las elecciones se 
. . .. ' .. "".-.,_.· 

realizaron en abrit·itte1I2001 con los siguientes Partidos, Alianzas, Frentes y 

candidatos parti~Ípii°nte¿ é~ la contienda presidencial y sus resultados: 

·. 133 'Tuesta;. Solilevllla Fernando, La Jornada Electoral 2000.Parú, Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, Lima, Perú, Marzo, 2001. p. 39. 
134 Enciclopedia Mundial 2001, Ed. Cinco, Brasil, 2002, p. 508 ss. 
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Agrupación 

Alianza Unidad Nacional 

Frente lndep. Moralizador 

P. Renacimiento Andino 

Partido Aprista Peruano 

Todos por la Victoria 

Alianza Solución Popular 

Partido Perú Posible 

Partido Proyecto País 

Votos Válidos 10,601,720 

Votos en Blanco 1,260, 193 

Ausentismo 2,634,086 

Agrupación 

Partido Aprista Peruano. 

Partidó Perú Posible 

Votos.Válidos . . 

.. Votos en Blanco 

10,453,485 

333,546 

Primera Vuelta 

Candidato Votos % 

Rosario Flores Nano 2,576,653 24.3 

Luis Olivera Vega 1,044,207 9.8 

Clro Alfredo Gálvez 85,436 0.8 

Alan García Pérez 2,732,857 25.8 

.Ricardo G. Noriega 33,080 0.3 

Carios A. Boloña Behr 179,243 1.7 

Alejandro Toledo 3,871, 167 36.5 

Antonio Arrugátegul 79,077 0.7 

86.4% Votos Nulos 402,436 3.3 % 

10.3% Votos Emitidos 12,264,349 82.3% 

17.7% Electores Hábiles 

Segunda Vuelta 

Candidato 

Alan Garcfa Pérez 

Alejandro Toledo 

86.2 % 

2.7 

Votos 

4,904,929 

5,548,556 

14,898,435 

% 

46.9 

53.1 

11.1 

81.4 

Ausentlsmo. .2,770,323 18.6 

Votos Nulos 

Votos Emitidos 

Electores Hábiles 

1,341,938 

12,128,969 

14,899,292.135 

Alberto Fujimori, Presiden!~ saliente: no se presentó a la ceremonia de trasmisión del 

pod~r al sucesor Al~J~ndro· Toledo, huyó al Japón donde se encuentra, hasta ia 

fecha, prófugo de la JustiCia peruana, ~cusado de múltiples delitos. 

135 Perú: Elecciones Generales 2001. Informe de Resultados. Ed. De la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. Lima, Perú. Abril 2002. p. 13. 
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Del estudio hasta aqul expuesto, considero que es oportuno intentar una especie de 

recapitulación, resaltando básicamente las experiencias positivas y negativas que 

observo en los cuatro paises analizados. 

3.1.5 BALANCE 

De los cuatro casos analizados, me parece que el sistema mixto francés 

(semipresidencial o semiparlamentario, como lo consideran algunos autores) resulta 

más conveniente en términos de una verdadera representación y legitimidad polltica, 

ya que en el poder ejecutivo concurren las dos fuerzas pollticas predominantes, las 

cuales, a su vez, aglutinan a las diversas fracciones o grupos de intereses 

específicos; sean locales,· regionales ·o· temáticos. Por ejemplo, los ecologistas, 

discapacitados, pensionados,.'. o rninciri.as de diversos signos. Considero que con 

este sistema mixto realment~ se logra de mejor manera el ideal de que toda la 

sociedad tenga la posibilidad de estar representada y ser atendida por el poder 

público. 

Adicionalmente, esa cohabitación propicia que los programas de gobierno se 

elaboren y cumplan mediante acuerdos pollticos surgidos del reagrupamiento de los 

partidos políticos mediante alianzas y pactos que aglutinan y representan, en buena 

medida, a la gran mayorfa de la sociedad. 

Este sistema en lo personal me parece admirable _Y lo considero producto de una 

experiencia histórica especifica; como un caminó alter'nativo que encontraron los 

franceses ante las recurrentes crisis que padecieron con el sistema parlamentario en 

el cual, como antes señalé, tuvieron gobiernos que no duraban ni un año. 

Un sistema como el francés requiere de la tradición de un parlamento actuante asf 

como de un presidencialismo con la experiencia de tener ante sf a un parlamento 

vigilante y critico. Estos elementos, ·por desgracia, no se encuentran en la 

experiencia latinoamericana en lo general y en la mexicana en lo particular. 

El presidencialismo que observarnos en Latinoamérica, con una excesiva 

concentración del poder, desde ·mi_ punto de vista, requiere de una transformación 
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que progresivamente lo lleve al Estado de Derecho y la División efectiva de 

Poderes que constituyen su verdadero sentido democrático. 

Por tal razón el sistema mixto francés, por admirable que sea, no deja de ser una 

utopla ante la realidad de los sistemas presidencialistas latinoamericanos; sin 

embargo, tienen el enorme reto de evolucionar en la procura de estadios políticos 

superiores. 

Lo aleccionador del caso; argentino, me parece, es el porcentaje distinto de la 

mayoría absoluta para ~I '¡;,¿~ih ¿Í~ctoral en sÚs dos modalidades: ganar con el 45% 

de 1os votosº c~n ~l'~ü~/:'isi:~Ullie'r~ un.,; diferencia de 10% con 'ª fórmula que 1e 
· < -~.--:.;::-.·~;;; .. -~::"-:<~1~!,.6;.:;,~:.~r {~'{:.:.~ -.\-:." _;:-: :··. : :: ·· ·.· . ·. 

sigue en la primera vuelta; Esto sobre todo ante la experiencia de distintos paises en 

el sentido de que no ·san fre'C:u,Ei~tes' icis resultados electorales con mayorla absoluta. 

También llama la ·~te~bión.la ·b¿~·queda de fórmulas para atenuar el presidencialismo 

exacerbado que pade~en los pal~es de Latinoamérica, como la figura del Jefe de 

Gablnéte, que c~n todas su limitaciones, es un ensayo que debe ser analizado. 

Ló que me parece cuestionable es que se declare electo Presidente de la República 

a ·. q~ien permanezca, después de q~e su contrincante decidió no participar en la 

segunda vuelta electoral. Como es elca~o reciente, el actual Presidente Néstor 

Kirchner (con todas las virtudes que ~e:,!e puedan reconocer), tuvo una votación 

menor a la de su contendiente, quien sei .abstuvo de participar en la segunda vuelta; 
;...'>-'.<''-l• 

pero lo más importante, desde mi punto'Ci.e Í.'.ista: es que se cancela la posibilidad de 

construir alianzas y acuerdos que propl~ie~ j~ gobernabilidad . . ' .... - . -

En el caso de Brasil me llama la atenci6n:'el hecho .de que sólo pueden participar en 

la elección presidencial quienes son ¡¡:,ilitantes de los partidos pollticos; esto es, no 

permite que adherentes, simpatizantes o ·miembros de partidos diversos, pero 

coaligados, puedan contender por Ja Presidencia de la República. 

El proceso peruano me parece atlpico; me llama la atención que el sistema de 

paridos sea tan endeble, y por lo tanto, que propicie la participación de nuevos 

actores de la escena política, sin mayores requisitos. Este sistema, a fin de cuentas, 

privilegia las candidaturas de personajes, en lugar de fortalecer la participación de 

organizaciones o partidos políticos, que sean la expresión de las ideas e intereses de 

la sociedad. 
107 



Estos elementos son considerados para la elaboración de nuestra propuesta sobre 

la Segunda Vuelta Electoral. 

Pafs 

Constrtucfón 

Francia 1958 

reformada en 

1962 

Argentina 

1994 

Brasil 1988 y 

reforma 1997 

Perú 1993 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PAISES ANALIZADOS 

Forma de 

erección y 

fórmula 

Directa 

Presidente 

Directa 

Presidente y 

Vicepresidente 

Directa 

Presidente y 

Vicepresidente 

Directa 

Presidente; 

1° y 2° 

Presidente 

Duración 

Reelección 

7 años 

reelección 

inmediata 

indefinida 

4 años 

reelección 

inmediata y 

después de 

ésta con 

intervalo de 

1 periodo 

4 anos 

reelección 

inmediata 

5 años 

reelección 

inmediata y 

después de 

ésta con 

Intervalo de 

1 periodo 

Mayorla 

exigida 

Mayorla 

absoluta 

45%al 

menos el 

40% con 10 

puntos de 

diferencia 

con la 2ª 

fuerza 

electoral 

Mayorla 

absoluta 

Mayorla 

absoluta 

2• vuelta 

plazo 

participantes 

15 dlas los 

2 más votados 

30 dlas las 2 
.· 

féi~n1u1ii5 >>" · · · 
má~ voÍadas ' : .• 

(561;; s1.a19'uria: · 
de~Í1á~ ' .•· •• 

_,. 
n() renuncia) . •: 

·.· 

20 dlas las 2 

fórmulas más 

votadas y ante 

la Incapacidad 

o desistimiento 

de alguna, la 

siguiente de 

más votación 

30 dlas las 2 

fórmulas más 

votadas 

2º cargo 

Primer 

Ministro 

Vicepresidente 

Vicepresidente 

Primer 

Vicepresidente 
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CAPITUL04 

LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL; UNA PROPUESTA PARA MÉXICO 

4.1 ANTECEDENTES. 

En rigor no se puede considerar que existan antecedentes de la segunda vuelta para 

la elección del Presidente de la República en México. Se puede hablar de estudios, 

opiniones, propuestas y pronunciamientos que sobre el tema han expresado 

investigadores, analistas, pollticos y representantes de partidos pollticos136
• Al 

respecto, el tema ha estado presente en ·algu~as de fas recurrentes mesas de 

negociación que sobre la_ Refo~ma. Po_fftica,. han instalado los partidos pollticos, la 

Cámara de Diputados del C~ng~Elso':cl~·la', Unión, o el gobierno Federal, como 

sucedió en las negoci~cion~s tjÜ~,~~~tÜ~1;;r6'rl1'éis' partidos pollticos en la Secretarla 
,',, > .;.·c.;:;·_,,.;.;,·"','• • -: 

de Gobernación duranteJ996;sin emba.rgohan sido inquietudes que no han logrado 

trascender: "Los negociadci~es 'de '1a')eiorm~ electoral de 1996 aceptaron tácita o 

expllcitamente ~rchivar el 'te~~ ·d~ l~s dos vueltas. Ni se planteó claramente ni se 

hizo de ello una conditio si,;e qua no/1 de la ref~rma".137 

En San Luis Potosi tiene vigencia la Segunda Vuelta en las elecciones municipales a 

partir de 1997. En mi opinión este caso puede ser una referencia Interesante en el 

estudio de Jos comicios municipales, percí no füme __ relevancia para el análisis de la 

elección del Presidente de México, ya que se trata, desde mi punto de vista, de 

distintos órdenes de gobierno, problemáticas sociales, pollticas, económicas, 

universo de ciudadanos, recursos fin~n~Jl;;fos, ~rogramas, estrategias, dimensión y 

trascendencia, asf nacional como_fnternél'cl~naL Se trata de diferencias cuantitativas y 

de órdenes cualitativos muy distintos'; 'scin::dfgamos, dos especies (como el ratón y el 

elefante) del mismo género, Pero esto;,'Q'qÚÍere decir que le reste importancia o 

136 Por ejemplo, el ensayo coordlna~o po~ ·José Humberto Zárate Pérez: Costos y Beneficios del 
Bal/ottage en México, publicado en __ 1999_por la.Revista del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación, asl como el trabajo · denominado:' Democracia y Representación. El Balotage en la 
Elección Presidencia/ de México, por Félix Ponce Nava Trevino. op. cit. 
137 Castaneda, Jorge G. Afianzas posibles, .Revista Proceso nº 1054, México, 12 enero 1997. p.41. 
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soslaye su estudio; ~or el contrario, me parece que esa exp~rÍenbia sleunpre debe. 

estar. presente com6 ~ Ún verdadero antecedente en . ~I a'né11~1~ 'de -su . posibÍe 

aplicación en los municipios de otros estados de la RepúbH~a;: .-. -. · 

Desde otr~ ~únt~ ~~·~istaJ puede resultar interesante! anali~ar·si •esta ~:)(~EÍriencla 
municipal cCÍntrÍbuye ~·· f~~entar la participación y cultura poHtida el~ ICÍs cÍudadanos, . ' . '. ·.- .. ' .. .. ' .. · - . '" ". . ' .. ' - - . '~' ' 

as! como a la :.formulación ele alianzas y consensós entre las orga'nizaCi~nes y 

.· partidospolftf6~;,. ~ S:i ~n lu~ar de ello se convierte en factor de de~Jl1iÓrÍ Vp<lstll~as 

.. f~~~~~:Jl~~t~~~if J1~:~~~:::::¡:::~=~~;~Jt~l~I::~. 
son, º,bien rnUY 7streC:ha~'o.dérriasiadÓ distantes o antagónicas; F>ero un estudio de · 

•e~ia,; natural~z~\¡.~~Ul~,~~}~j'¡;:·,t~do un t~atamiento cuya naturaleza y. propósitos 

:~:~:;:t:.~:~~~~riót~;~ttJd:~~j~: Hechas las anteriores acotaciones, procederé a 

- :·-,: .. , :~··;·~-~-· _·:: :,>·r-- -, , -. 
. : ~' .,,>:) . :I· :~'.:.··::··· 

. 4.2~sAN Lliis'i:>oi'.osL> 
L~1'coAstduciJn-~61rli~~cl~ San Luis Potosi fue reformada, según decreto publicado . - , . ~: . . -. - . . - .. , . -..... ·•. . ·-' ' - ·-- . 

;éf15 de noviembre dé 1996; para dar lugar al sistema de la segunda vuelta en Ja 

· éÍ~C:ciÓn de los ayuntam_ie~tosmunicipales en su forma más simple y generalizada: 

en\ la hipótesis de ; qlle 'ningLlna ·de las planillas obtenga mayorfa absoluta, -

~artÍ~iparán en la segunda i/J~iía' Únii::a,n'iente las dos planillas de mayor votación. 1 ~8 

La incorporación de la se~~~d~ /Su~·lta en el texto constitucional se . da en los 

siguientes términos: 

"Cuando. en las elecciones ~a·r~ ¡~· rE!llC>vación de los ayuntamientos ninguna de las 

•pla~illas C>btenga ·18 ;:;,~y¿rla ~Í:isbl~t~ .. cié la votación total válida emitida en el 

municipio respecúvC>, se '¡fé~'árá'a 'c~bCl una segunda votación ... (en la que) 

participarán ú~lcament~ .las planillas que hayan obtenido las dos más altas 

votaciones ... Pár~ el casó de que en la segunda votación llegare a ocurrir un empate, 

138 Ullses Carrillo, Revista Este Pa/s, Nº 88, p.27, México, 1996. 
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el Congreso del Estado designará un Consejo Municipal que ejercerá sus funciones 

en tanto se realiza la elección extraordlnaria .. .''139 

En la exposición de motivos se expresan los siguientes argumentos: "Con la finalidad 

de ·abrir nuevos cauces a la expresión de la soberanla popular que permita la 

formación de gobiernos cuya legitimidad esté más allá de toda duda, esta Iniciativa 

incorpora la figura de la segunda vuelta en los procesos electorales de los 

ayuntamientos, cuando ninguna de las planillas contendientes obtenga la mayoría 

absoluta de los votos ( ... ) La segunda vuelta electoral es propuesta como una vía de 

confirmación del mandato inequívoco del pueblo y como una forma política 

consensual para superar el desencuentro comunitario y el posible desborde 

institucional. Se trata de una. fórmÚla. dictada por nuestra experiencia comunitaria y 

nuestra práctica pCÍlitica; responde, por tanto, a nuestra circunstancia y 

converiiencia".140 

De la exposición de motivos quedan C:;a~~s l~s ~ig~i~rÍt~s propósitos: a) abrir nuevos 
. . ' ' . - ., . ' . .. ' ·- ., .' ~ ' , - '• - - . -

cauces a la expresión de la soberanía po¡:ÍUlar:~tí)propiciarpor este medio elecciones 

con una legitimidad fuera de.tod~ d~d~."C:¡;C:bn.flr~ár'~1 ITlandato inequivoco del 

pueblo, d) lograr una forma politica 'c~n~~nsli~i que supere el desencuentro 

comunitario y el posible desb~~de instit~c161laÍ:~ 
En buena medida todos esos prc:ipósitos ·5e¡• saÍisfa'rlan 'éon una mayor participación 

de los. votantes en las cÓntiend~s ~l~~t~r~les/
0

res~ltado de. las propuestas y 

progr~~as articÚlad_os de 16s ~a·rt1cicis ~~llti~()~'.Y.~~ su~·candidatÓs;· Según comenté 

lineas arriba, :esto es motivo de Ún estÜdio·.e~peclficCÍ. y profundo en una linea de 
. - . ' . ,· . - ,, , ·' - ,. '· ~· - .. ~ ' , - '- ,. , . . . ' . ' 

investigación quS, se interese.'pcír e(tema· polltico-electoral municipal,(o que escapa a 

este trabajo. 

139 constiiiiclón Po/ltlca del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosf, Ediciones del Congreso de 
San Luis Potosi, 1997. Articulo 35, p. 14. 
140 ibídem, p. vr. 
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4.3 ANALISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MÉXICO. 

La segunda vuelta, según lo hemos comentado, propicia un reagrupamiento de las 

fuerzas polltlcas expresadas en los partidos pollticos. Ese reagrupamiento se da por 

medio de alianzas o convenios electorales para integrar programas y propuestas qu~ 

sumen votos a favor de sus candidatos. En el sistema constitucional mexicano,. a 

partir precisamente de la Integración de los partidos pollticos en · el texto 

constitucional, se los conceptúa como entidades de interés· público,. con 

respo.nsabiUdades y fines 111uy fOncretos: 

a) Prcimovér la participación del pueblo en la vida democrática,·. . . 
. b) ·. CoriÍribuira la iryt~graciÓn de i¡;¡ 'representación nacional, y 

c) . Hacer p6'sible (d6.:;;o :i;rganiza'éiories de ciudadanos) el acceso de éstos al 
' ' • ·"·· . '•. -~ :...: '!";,-· ., . . . . - . . . ' ' . . - ' 

ejercl~iode1.''¡)o:~ef-;p~bli.c6,1dé'acuer~ocón lo5:principios;.programase Ideas 

qu~ P.ºstula~ ¿ .'n~~f~p{~;,~1.s.~rr~gio.:u'J'.v~rsal,ji~(~~ s.~c;eÚ(y .~;/T3ú6: 1 ~.1 • ·. 

De estás· importantesY.ii~~é:~ilci~ilie's ~~sp()n~abilidad~s de 1()~ ríá~ido~ polfticos se 
·.· .. ; - -· - ,.-_· _ .. ,,. <:.:. ·;:-:: -·.· -. . ..· . . . '-·· ·.-- .,,, - -·::.·:. ,.-., . . 

desprende, en pi'imer término,' que no deben limitar sú actuación ~ los momentos de 

las campañas\<:'e1~é:t~faTes, . sino ciue tienen 1a: 8b1ig~ció~ de trabajar 

perm~nent0_F]1erÍt~;·),íri. el cumplimiento de una . función nied~lar: promover la 

participación ~e/pÚeblo' en la vida democrática, por lo cual deben ser auténticos 

prorT1ot6res de I~ democracia e institutos de educación polftica.142 Su incumplimiento 

de6'e". ser' ~bu~8' d~ sanciones establecidas la norma, no contempladas en la 

act~~liclád; corno. contrapartida al beneficio legal que señala: "La ley garantizará que 

los_parti~os pollticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para 

.llevar: a cabo sus ·actividades",143 '10 cua.1 se proporciona, mediante financiamiento 

pú.blidci,dé-~anern excesiva y en cambio los pártidos pollticos en México no cumplen 
-, . - ' .' ~- . ' 

satls,factorlamente estas ni otras importantés funciones. 

,.¡ Constitución Genere/ de la Repúbl/ce, Art. 41 fra,;:· 1. Ed. IFE, 2000. p.40. 
142 Andrea Sánchez, Francisco José de, et. al.,L'a. renovación polltlca y el sistema electoral mexicano, 
México, Porrúa, 1987, pp 87-181. · .. ·. · . 
143 Articulo 41-11 constlluclonal. Constitución General. de la Repúbllce, op. cit. 
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Desde hace. tiempo existe un fuerte debate sobre Jos partidos polltlcos; no sólo en 

México sino en Ja generalidad de las democracias modernas. Se dice que están en 

crisis y en via~ de extinción. En un excelente ensayo, la profesora Paulina Fernández 

Cristlieb ~i~t~ti~~ · las caracteristicas de esa crisis entre las que destacan las 

sig~ie~tes: . 
1. 'l.os~o~j~~1vb~ históricos, mediatos e inmediato's, de carácter social, económico y 

·:-' ,-"'' -~:' ." '. - ' . -

polftico·propiainente dicho, de la lucha ·de Jós partidos y de su razón de ser, han 

sÍcÍo paulaü~'~ri-i~ot~'abandonados. En términos ideológicos, Jos partidos politices 
- - "' - - .• .. ;-..~- . . " ..... - - - -

2. · !: htz~aucl!~º:·~;~·:·~tfciJ~~ia~ 1~ ~có~iusión · c~~c~ptual que conduce a llamarte 

deinocrac1a a'lír1as'51riíi)ies'e16C:Cioli05.?' .•.··.·· · .·.·· •·· ·· ·. 

3. E;,··.1ug.ar ·d~;;.dii\'#~~t~ctq.a1ter11au~~: d~. ~i~t~~~/'5~6¡~·, ,;;;:: eC:~nó'1iico, y 

precisa me.ni~·. por collfu'ndir.eiecC:iónes co.,n.dem<Jdra'61~;·fu~r~n'?pareciendo en el 

tíorizÓ~t~ ci; Jos ~~rtici~~·d~~l~q'ui~rd~ ~tr~s.C>bi~Ú~g;'.~Üe'~ad~ tie~e qúe ver con 

Íav1cii ~otidia~á ·ele l~~·~i~d~ci~ri;;~·;,, c0'~;;¡~·~;;~~6~'iSd.~d~~ ·d~Ja sociedad. El 

soc1a11smo. co~o' Óbjetlvo. iuJ su;titu1c!~Vpor/~i'.i-é~iriie11 pa~lamentario, o por un -· - '" ._..,,_ - ,,.,, - - ._ '-< ,_,., ... ' 

sistema plurlpartidista, o por url,sin'~ií de'.J:lropúestas que no rebasan Jos lfmites 
.·éielsis'lema electoral>' ' ,y •. ,,.,,y':, i\ ' 

4. Los partidos polfticos van:tci~~nci6''.~1'.t~~l 1a palabra y Ja voluntad de la 

sociedad civil, negÓ~i;nc:io y de,~idl~~'d~i9;¡ s~ ;,ombre, sin sentirse obligados a 
_., . .- -- .. ~ - ' .. , .,. · .... "'· 

considerarla, sea para 'consultar; sea para Informar. 

5. La sociedad en g~~9;~1i~~;;~~: 5~Í~~i~. no se encuentra representada por Jos 

partidos pollticos, po;lo:qG~'Yo~'-~r~ble~as sociales se ventilan, se dirimen, y con 

frecuencia se intenta re;ol~~~J~s em otras arenas de lucha, directamente por Jos 

detentadores del poder pÚblico> 

6. El alejamiento de Jos partidos de la sociedad se reproduce dentro de sus 

organizaciones, dando por resultado una separación creciente entre direcciones y 

bases partidistas, y repitiendo. en su interior la misma usurpación de 

representación por parte dE:) sus dirigeptes. 

7. La identidad, Jos principios tíistórlCo!I yla Independencia de Jos partidos se ha ido 

abandonando al mismo ritmo y en Ja misma medida en que se han ido reduciendo 
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sus objetivos a pedirlEÍ al g;;,biern~ que los provea de recursos financieros y de 

espacios en los medio~ ¿~asi~os de información, indÍspensables para la 

sobrevivencia y reprodJcciÓndel aparato de cada partido> ·. ·. 

B. Los militantes hari sido.sustituidos por el Estadoe.n·cuan!~·a1 financiamiento de 

los gastos cotidian'o~ y de las actividades electorales de(G~rtido, y el trabajo 

polltlco propio del militante en otras épocas es realizado.ah'i?'r~·por agencias de 

publicidad, empresas comerciales y medios de comunicación , principalmente 

electrónicos. 

9. : Los partidos han dejado de cumplir su función de· escuela: hoy· es nula la 

.forma61ón interna y la discusión politica entre sus miembros. A falta de principios 

··y éte orientación polltlca, las direcciones de los partidos suelen recurrir a 

e~cue~i~~ y . sondeos de opinión para tomar decisiones y para • designar 

candidatos'. a puestos de elección popular. Cada vez es más frecuente y 

abundante .el número de casos de militantes y dirigentes que. circulan de un· 

partido a otrÓ .. sin importar antecedentes ni posiciones polltico-ideológi~as . 
. ·· ' .. 

10.EI saldo.más significativo de esta crisis de los partidos en México es que hoy, la 

llamada oposi~ió.n ·de. izquierda partidista sólo lo es de manera relativa: es de 

oposición por el heclio de no ser el partido que detenta el poder nacional y por ser 

minorla en el Congreso de la Unión; y es de izquierda por no tener un proyecto 

alternativo de país y sociedad, sino por comparación con las posiciones de la 

derecha y de la extrema derecha del espectro de partidos. 

11. La existencia de un número indeterminado de movimientos armados, de miles de 

organizaciones no gubernamentales, de una gran constelación de movimientos 

sociales, y de un creciente abstencionismo electoral real, aunado a un número 

cada vez mayor de mexicanos expulsados del campo y del país, excluidos del 

empleo y de los servicios de salud, de la educación; en fin, de los miles que 

periódicamente pasan a engrosar las estadísticas no oficiales de la pobreza, son 
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~-'. ""º_ -;-,-- ~ - ' 

- ,.-

datos qUe' confirman la deficiente representación política y social. de todos los 

partldos.144 

Me párecen acért~das. ~~ta~ observaciones 

···.::. .. 
. ·: .' 

de la Profesora Ferná~dez C~lsilieb 
sobre el sésgd'qlJ'ei hári t~rii~dl:> los·partidos polltlcos en México:Los'c6f11entarios 

que· formulo a coriúriJ~¡;¡ók< me parece que son complementario~\a . di~h~s 
·observaciones.' 

Mi. punto de •. i:iartida'~~ñ los preceptos legales que estableceri•. qÜ~ ·los· partidos 

polltic~s .E!ri Mé~'ié6Ü~stáh obligados a explicitar "Los 'principlo·s ideológicos de 

carácter pollti~o; ec¿~ó·;;,¡~6y social que postulen" asl como a ''Formar Ideológica y 
. _,. "., - ~·· - . . . - - -.·- . 

polltlcamente a sus afiliados' infundiendo en ellos el respeto' al adversario y a sus 

derechos en la iúC:tia política"; también tienen "La ~blig~dé>n de presentar una 

plataforma electoral, pa~a cada elección en <qtle ,p~rticip~n. sustentada en su 

declaración de principios y programa de accióri, y ~s•obligación de sus candidatos 

sostener y difundir la plataforma electoral duraiite' I~ ca;{;paña"145 Lo cual debe estar 

contenido en los documentos básicos que' ca·d~' p~rtido . debe elaborar, acatar, 

defender, promover y difundir. 
·-: -·· '~. : 

: : -'-.''.' »'~: ".:;_, -.. -- .. ·-_/."''"-_ '. ._ - . 
Considero que una revisión de los antecedentes de ~ada u~o dE:! los partidos pollticos 

nacionales que contendieron en las eÍedcibn~~c{ci~ºj~ffci'ci~r.2003, 'asf como de lo 
_ ···· ~ ·.·:' ,:._·:.:/,::::;·,-;~c\i,"'·X: .:'~"'.;":: ---~·~>~·: .::'.-·{:y ~.e·<:, 

medular de los fines que persiguen, expresado~ en sus'd()CUJT1entos básicos y en las 

plataformas electorales que registraron án~~·['~inf~·0J~;~'Íb~\~6·n,rcios federales del 

2003, ayudarán a evaluar su fmportanci~ /d~ieiril~~,;°ci:~n•rii,'vida· polltico-electoral 
. - . ,"·,.<·. ·.:.'·:··:;;:-' <:;:_: __ ,; __ :-Jt:;;~\·{/:;_~~-:':~"-;-:;i:'\: .. ~:: ::_·-·: -.. 

del pafs, sobre todo a la luz· del financiamiento ,qu13':.~e.cibieron f los resultados 

traducidos en votos. El propósito es articular esto~ elementos'y' relacionarlos a su vez 

con las propuestas de esta tesis. 

144 Fernández Crlsllleb Paulina, ¿Qué vendrá cuando se acaben los partidos? Intervención en el foro 
organizado por la Casa Lamm y la Jornada, 3 de marzo 2003. y: Desde el paso del PRD, por las 
reformas e/actorales, publicado en: Arturo Angulano (Coordinador) Después da/ 2 de julio ¿Dónde 
quedó la transición? Una visión desde le Izquierda, México, UAM-X 2001 
145 Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, Artlculos 25, 26 y 27 del IFE 2002, 
pp. 20-21 y 22. 
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En esta presentación se respeta el orden cronológico ael regist~o de cada partido, asi 

como la información que los mismos proporcio~an (inc'iuid~ ·s~ sintaxis), en cuanto a 

su origen, fines y plataformas electorales: 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

ANTECEDENTES: Se funda el 16 de septiembre de .1939 por iniciativa de Manuel 

Gómez Morln, a cuya reunión constitutiva acudieron delegados:deTaínpicá, León 

Guanajuato, Morelia Michoacán y Monterrey Nuevo León;. 

Efraín González Luna fue el primer candidato a la· Presiden~ia de· la Republica en 

1952. Enarbola en su plataforma política la demand~ de restaurar el eq,ÍJUi~rlo· de la 

economla interna y solucionar los prCJblemas del campó, además de' exigir un 

sistema electoral imparcial. Obtiene el 7.82% de los votos. 

En 1988 Manuel J. Clouthier fue su candidato presidencial; ocupÓ el ~~rcelr IÜga,r en 

las preferencias electorales con 3,267, 159 votos: ·el 17 .07%':;· 

En 1994 el candidato Diego Fernández de Cevallos 16Ó~Ó 9.1d6.a41.~6tc:Js;e126'.a9o/o . -___ -< :~<' 
con lo cual se colocó en el segundo lugar. ";';.::':.~:;'. · .:,'.:> · 
En las últimas elecciones del 2000 triunfa. él. candidato \/icéntE! Fo'ié;.póstulado por la 

coalición PAN/PVEM (Alianza por el Cambio) c6ri 15,988,740 ~bto~ (42.S2%) .. 

FECHA DE REGISTRO: 30 de niarzo de 1946. 

FUNDADORES: Manuel Gómez Morln y Efraln González Luna. 

PRESIDENTE: Luis Felipe Bravo Mena. 

FINES. DEL·PARTIDO: Busca el respeto al sufragio efectivo, la vigencia real de los 

principios democráticos y del régimen federal para que se respete la soberanla de los 

estádbs,,su autonomla, así como la elección libre y la suficiencia económica de los 

niUnicipios; la subordinación, en lo político, de la actividad individual, social y del 

Estado a· la realización del bien común; el reconocimiento de la preeminencia del 

Ín.teré's n_acional sobre los intereses parciales y la ordenación y jerarquización de 

éstos en el interés de la nación, así como la instauración de la democracia como 

forn;ia de gobierno y como sistema de convivencia. 
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LEMA: POR UNA PÁTRIAORDENADA YGENERÓXA Y UNA VIDA MEJOR y MAS 
DIGNA PARA TCJDÓS. 'y . , . 

PLATAFORMA ELECTORAL: R~d~cif- el número de diputados; de 500 a 400 y 

senadores; de 128 ~ 96.·Legi~lar sobre la Incompatibilidad de los legisladores con 

actividades privadas . que : pued~n ~ g~nerar conflictos de interés. Fortalecer la 

capacidad fiscalizador.,;. del IFE. Evitar la simulación de los partidos: que éstos 

tengan una base social· verdadera. Promover la aprobación de las reformas a los 

artículos 27 y 28 de la Constitución, con el fin de dar certidumbre jurídica a los 

esquemas de participación del sector privado en la generación de energla eléctrica, 

así como el desarrollo de programas integrales de aprovechamiento de la energía 

renovable.146 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL . . . -

ANTECEDENTES: Se funda el 3 de marzo de 1929 con motivo d~ la propuesta que 

hiciera el Presidente Plutarco Ellas Calles el 1 º de septiembre de 1928 en su cuarto y 

último informe .de gobierno, en el que se manifestó por la formación de "reales 

partidos nacionales orgánicos". La declaración de principios del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), su primer nombre, comprometfa la "lucha por la libertad del 

sufragio y el triunfo de las mayorías en los comicios" y lograr el pleno cumplimiento 

de los articules 27,.y:123 .de. la Constitución, pues consideraba que los obreros y 

campesinos eran ;,el' factor más Importante de la colectividad mexicana". Se integró 

con cuatro sectcir~.s:, ~!asa's o estratos sociales: Popular, Campesino, Obrero y Militar. 

Al cambiar sünoriibre/por el de Partido de la Revolución Mexicana el 30 de marzo de 

1938, eliml~a . 8'1: sector militar, para quedar, como hasta la fecha. con los tres 

sectores restélntes;·. a· partir de que nuevamente cambia de nombre por el que 

mantiene (PRI); ~118 dé enero de 1946. 

Las diversas reformas electorales realizadas de 1977 a 1996, conjuntamente con los 

cambios sociales del país, propiciaron un clima de alternancia del poder político. 

148 Página web: www.pan.org.mx 
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- -. -

Después de 70 años de ,~ante~eir I~ p~~~ldencia~c:le la República, é~ta la pierde el 

PRI convirtiéndose en lá segu~da ;fue~a electbral,: al obtener_ 13,576:J85 votos; _el 

36.10%. 
:·e.'.-.''.,·'«--·.-,.. 

:;_,··.~:_.-. 

FECHA DE REGISTRO:- (con'su:actual denominación), 30 de marzo de 1946. 
· -· • · "" ~ '; i.<1 ·>:'-te>:; " " ·- · · · 

FUNDADOR: Plutarco Ellás Calles:· 
' •' .•; •. 

PRESIDENTE: Roberto Madr~zo Pintado. 
- -. 

. FINES DEL PARTIDO: Impulsar el perfeccionamiento del sistema politice mexicano a 

través del ejercicio democrático, a fin de que el poder público sea expresión genuina 

de la voluntad mayoritaria del pueblo mediante el sufragio universal, libre, directo, 

secreto, personal e intransferible. 

Además de asumir los fines contenidos en la Constitución Polltica, busca competir 

democráticamente por el poder político; ejercer y mantener el poder para que los 

integrantes de los poderes federales y locales cumplan sus responsabilidades 

democráticas, ejerzan el poder y sus funcio~es'dentro de los limites constitucionales 

y legales en beneficio de los mexicanos.-

LEMA: DEMOCRACIA y jUSTICÍA SOCIAL. 

PLATAFORMA ELECTORAC(din~~ri-í~ar.·tcidos Jos esfuerzos en programas y 

proyectos de l~rgo.plai~'C:C>n illve~sión directa en educación, salud, alimentación, 

capacitación y ~11'1Pl_~o._f?oia'r a las mujeres de más y mejores Instrumentos juridicos _ 

y sedales para afcanzar la Igualdad. Impulsar un acuerdo poHtico entre el Congreso 

- de iáUniÓn ~el Pbder Ejecutivo para construir la polltica indigena de Estado, 147 

·,'·' 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA. 

ANTECEDENTES: En mayo de 1989 tiene lugar la Asamblea Naé::ionaLConstitutiva 
• ·'" • - ·,•O.'\-'•';-'-':: ;-•,,,r,,,•,, /, 

'de este partido. Su primer triunfo es en 1997 con Cuaúhténíoc·:_Cérdenas como 

primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien obtuv6'~~1'48:ú % de la votación 

para gobernar por un periodo de tres años conforme a la-reforina·constitucional que 

crea esa figura de gobierno ese plazo de gobierno por.única vez. En el 2000 retuvo 

147 Página web: www.prl.org.mx 
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esa posición con Aríd,rés Ma~Gel López Obrador para gobernar durante un período 

de seis años~ 

FECHA DE REGISTRO:' 26 de mayo' de 19BS. 

FUNDADÜ~~s:"cu~uh~érno~cé~deh~s.yPoÍfirioMuñ6z Ceclo: 

PREs1ciE0i'!T.~~ L~~ri~1''~¿~by(d~~;~e ago~to de 2oo3) .. . .. 

FINES DEL PAR\ID{)i~LÚclÍal" po~ún ~istema de justicia pronta, imparcial y expedita, 

sobre ,seguridad pública,' proéuración .y administración de justicia y sistema 

·~e~itenclario. Luchar por. la honradez, eficacia. y responsabilidad en el servicio 

público, el ejercicio irrestricto de fa soberanía nacional, fa libre autodeterminación de 

los pueblos fundada en el respeto Internacional a sus derechos y libertades 

fundamentales y en . la no intervención de estados extranjeros en el ejercicio 

soberano de esos derechos y libertades. Luchar por la resolución pacífica de las 

controversias y fa obser"\fación de los tratados internacionales de los que México sea 

parte, de acuerdo con la Constitución Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

LEMA: DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS. 

PLATAFORMA ELECTORAL: Promover que el Presidente de la República esté 

. impedido por ley para dar órdenes o instrucciones al Procurador General. de· la 

República; 1a·remoción de éste deberá ser calificada por el Senado. Promover úna 

·reforma hacendaria integral, cuyo objetivo será financiar adecuadamente al Estado 
, , 

córí una clara definición de necesidades de gasto en función del interés nacional y . . 

popular. Que los integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo sean ratificados por el . 

Senado. Que las disminuciones presupuestaies mayores del uno por ciento del total 

y del tres por ciento dentro de cada ramo, deberán ser aprobadas por la Cámara de 

Diputados, la cual también debe tener derecho a realizar modificaciones 

presupuestales durante el ejercicio ante situaciones de urgencia.148 

148 Página web: www.cen-prd.org.mx 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

ANTECEDENTES: Se constituye en diciembre de 1990. Participó en las elecciones 

de 1991 y al no obtener el 1.5% de la votación que en ese momento exigia la ley, no 

pudo conservar su registro, mismo que logra en 1993, lo que le permite participar en 

las elecciones presidenciales de 1994 postulando como su candidata a Cecilia Soto, 

quien obtiene cerca de un millón de votos, esto es, el 2.83% de la votación nacional 

y con ello logra mantener su registro como partido politico nacional. 

El PT se formó con la participación de varias organizaciones sociales: Comités de 

Defensa Popular de Chihuahua y Durango, Frente Popular de Lucha de Zacatecas, 

Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey e integrantes de la Unión Nacional de 

Trabajadores Agrlcolás (ÜNTA), de la Coordinadora Nacional Plan de Aya/a y del 

movimiento magisterial y sindical independiente. . ,, . ' 

FECHA DE REGISTRO: 13 de enero de 1993. 

FUNDADORES: Albe~Ci·Á~aykyMa~~osGruz. 
COMISION éoo~o;1r-J~'Do~~·{~~P:610NAL: Ricardo · cantú Garza, Alejandro 

González·Yánez, Jb~é~~hb'c~~{i~~~~Y R·¡:;bén.Ágí.íil~r Jiménez .. 

FINES DEL PARTIDO: L~b·¡,~t;&r:~ri~ sociieda'd aüto'gestionaria, justa, con igualdad 

social .·•.•de condicion~~· y\' Ói)o'~únii~des 'er1 un)ambiente · de libertades y 

.~;.i¿ttIJ~rf l~~!~ti~·t;~~¡i~ir~~t:t~~~~~::::~;~::=E: 
promCÍÍor dé la auíOgestiÓn social. ., ' 

l..Efv'I~: uNwAo ~Acú::JN/..L; {róob ELPooER AL PuEaL01 

PLATAFO~MA ELEGTORAL: Modificar las leyes electorales para dar libre curso a 

las . candidaturas inclepe~dientes y establecer, para elecciones legislativas, cuotas 

mlnimas para· mujeres y jóvenes. Un sistema igualitario para todos los partidos en 

cuanto a recursos financieros y acceso a los medios de comunicación. Simplificar los 

mec.anismos de construcción e inscripción de partidos políticos; establecer el 
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derecho a Ja libre coalición entre organizaciones con y sin registro; permitir la 

presentación de candidaturas comunes a todos los cargos de elección.149 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA MEXICANO 

ANTECEDENTES: Se funda en 1986 con la intención de particÍpar~n las elecciones 

federales de 1988, pero no logró obtener su registro, mismo que logra Ém 1á 
modalidad de registro condicionado al resultado de las eleccioáe'; ~I Sde febrero de 

1991, el cual pierde por rio lograr el 1.5% de la votación nacionaí, rec~perándolo en 

1993 y en 199l'~e·éonvÍ~rte én la cuarta' fuerza electoral. En el.2000 con el PAN 
. - . ·~ - ,.,_".,. --·~---. .. , . - . . .. " ' . . - . ., ' . 

integra la Alianza para el Carn!:J_io quellevó a Vicente Fox a la Presidencia de México. 

FECHA DE REGIST~~:1,~de enerode 1993. 

FUNDADOR: Jorg.e Gonzáléz Torres. 

PRESIDENTE: Jorge .Emilio González Martlnez. 

FINES DEL. PARTIDO: Es una organización política ecologista interesada en el 

cuidado y conser.iaCión de la naturaleza y el medio ambiente; busca la recuperación 

y afianzamiento de los auténticos valores culturales de México, en especial de la 

tradición y conocimientos autóctonos, que son profundamente respetuosos de los 

seres ·vivientes, humanos, animales y vegetales, as! como de los elementos 

naturaíes. 

'LEMA: AMOR; JUSTICIA y LIBERTAD . 
. i ~ . . ' 

,~LATAfORCV1~ EL.ECTORAL: Realizar acciones concretas para el mejoramiento del 

.· ambiéríte, ': b~sadas; en. el, amor, la justicia y la libertad. Fomentar la conciencia 

ecológféa ·en; los divf3r~os ~ei:tores como empresas, dependencias de gobiernos, 

centros·.recreativós''.eté/J;'romÓver un vinculo sano entre el sector privado, el de 

149 Péglna web:www.pt oro.mx 
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investigación, educativo y la población para que se promueva un sistema Interactivo 

entre los diversos sectores. 150 

PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA. 

ANTECEDENTES: Nace como Agrupación Polltica Nacional el 15 de enero de 1997 

y quince meses más tarde notifica al Instituto Federal Electoral su propósito de 

constituirse como partido politice nacional. Es el primer partido que obtiene su 

registro bajo los lineamientos y requisitos establecidos en la legislación electoral 

vigente. 

FECHA DE REGISTRO: 30 de junio de 1999. .. . . -

FUNDADOR Y PRESIDENTE~Cl~~te D~lgado Rannauro. 

FINES DEL PARTIDO: l.a':iguald~d. la equidad, la protección de los débiles, la 

libertad como auton~mfa; ~ingú~'derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin 

democracia, el pluralismci,', Ja defensa de los derechos fundamentales del ser 

humano, como parte dé los principios y valores de la socialdemocracia renovado 

respeto a la libertad Individual y la elección personal, pugnando en todo momento por 

una justicia social y luchar por un desarrollo sustentable, equitativo y justo. 

LEMA: UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN. 

PLATAFORMA ELECTORAL: Una verdadera participación social en las decisiones 

que se tomen en los diferentes órdenes de gobierno. El cumplimiento,respons'able de 

la División de Poderes por parte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Convertir. la 

democracia d~ partidos en una democracia social. 151 

PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA. 

ANTECEDENTES: Después de un intento de registrarse como partido polltico, que le 

fue negado en 1995, obtiene el registro como Asociación Polltica Nacional en 1997 

150 Página web: www.pvem.org.mx 
151 Página web: www.converqencla.org.mx 
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por disposición del Tribunál Élecforal de-1 Poder Judicial de la Féderación y' en virtud 
·' . -·. .- . _- .. · - , - - .. ·--< ··- . ,. - - - . 

de. haber cumplido los requisitos de ley'. En las ele~ciones del 2ooó' participa ya como 

partido poi fuco y forma parte de la-cC>aliciÓn de partidos-(pSN; PT; PRD;· có y PAS) 

qu~ postula.· co;:;,() d~nd1'ci~~~-;P~-r~_·i::)i~'5¡Je~i!/ci~· la' RepÚblica • á Cuauhtémoc 
Cárdenas. ·-:/ ,:,_::.::_:~· ... ,,.,. <-·_:;::·.:- -> 
FECHÁ DEREGl~TRó:3ó~e-jÚniÓ de 1~99: :: .:·e 
FUl'JDADORYpRESl~ENfE'DEL,PARTIDO: Gustavo ~iojas Santa na'. •. _ _·. -. 

Fr'NES DÉ~ PARTioo:;D¡f~~d~/ra s¿t;~;~~rina~i~~~¡:;·á;iipii~r y fortalecer la vida 

· demoérática; e'i'ribr~ eje¡~Ji~fa:cte los' ct'~~~chos humanos ;y socialés''y IÚéhar por un 

desa~rollo 'eéórióriliéé/jús!C>\:Y\iqÚilibÍ,a~o~; ccirii~á_tir ia corrupción, promover el_ 

·. naClonaÍis'mo, IÓs v~lores patrios y'rós slmbolos_naciÓnaies. > 
;-~::°'; 

LErvú(LA PATRIA ES PRIMERO. . . . -.·· . 

PLATAFORMA ELECTORAL: Los c~:~d;d~;;,s ·~ diputados nacionalistas no 

permitiremos que los legisladores de los p~rtidcis · pollÍicbs con · más tiempo de 

participar en la vida politica de México, continúen r~~liz~rido reformas a la legislación 

electoral a fin de cerrar los caminos a nuevas op~iones pol!ticas, c~rrándoles 
legislativamente la posibilidad de una participación equitativa y justa en los diversos 

escenarios electorales. 152 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL 

ANTECEDENTES: Lo integran antiguos milita_ntes . del desaparecido ·Partido 

Demócrata Mexicano. Primero obtiene registro como Asociación Polltlca Alianza 

Social en 1996. 

FECHA DE REGISTRO: 30 de junio de· 1999 

FUNDADOR: José Antonio CalderÓ~ Cardoso 

PRESIDENTE: GUILLERMO C~ide;Ó~ Domfnguez. 
_-;.· ,_ .. -

FINES. DEL PARTIDO:':Se.rvir'á'' México, afirmando su ser como Estado nacional 

independientéy'~()b~~~~g·~-defender las esencias fundamentales de la patria como 

son la libertad; ¡~·]u~iid~}·f~ "paz.· 

102 Página web:www.psO.org.mx 
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LEMA: POR LA PAZ, LA VERDAD Y EL CAMBIO. 

PLATAFORMA ELECTORAL: Conquistar el poder público para lograr el 

advenimiento del tipo de sociedad por el que lucha, promoviendo la participación del 

pueblo en la vida democrática.153 

PARTIDO MÉXICO POSIBLE 

ANTECEDENTES: Surge como organización polltíca denominada "Por la equidad y 

la ecología", pero en su asamblea constitutiva como partido político decide cambiar al 

nombre "México Posible" en enero del 2002. 

FECHA DE REGISTRO: 3 de junio de 2002 

FUNDADOR Y PRESIDENTE: Dora Patricia Mercado 

FINES DEL PARTIDO: Representar a personas que construyen un· país equ.itativo, 

laico, incluyente, respetuoso de la diversidad, democrático.Y participativo para lograr 

libertad, igualdad y desarrollo sustentable. 

LEMA: POR UNA DEMOCRACIA DIVERSA 

PLATAFORMA ELECTORAL: Despenalización del tráfico y consumo de marihuana. 

Reconocer las diversas maneras de formar una familia, legalizar la unión de 

homosexuales. Defensa y protección de los derechos humanos, rechazo absoluto a 

la pena de muerte y a las prácticas delictivas violatorias de los derechos humanos. 154 

PARTIDO LIBERAL MEXICANO 

ANTECEDENTES: Surge como "Frente Liberal Mexicano Siglo XXI" y obtiene 

registro como asociación polltica nacional en 1997. 

FECHA DE REGISTRO: 3 de julio de 2002 

FUNDADOR Y PRESIDENTE: Salvador Ordaz Montes de. Oca 

FINES DEL PARTIDO: Crear las condiciones que p~rm,ita~ 18' plena ~a~Ífestaciém y 
- • : • < •• o • 4 ~., •• ,t '·~' "., ... ,. , _ _.-, " .. · ~ . • ' ," , - . • . . 

realización del Individuo en la sociedad, en virtud.de.que toda ayciónhumáná y todo 
',., •• •¡ • 

153 Página web: wwwpas.ora.mx 
154 Página web: wwwmexicoposlble.org.mx 
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sist~ma económico, poml~ó' y s~C::ial, genera mayores' alcances' en ·'ª ~ultura, •ras 

artes, la ciencia y las tecnología~, 
·..:-·'_i" 

LEMA: PAZ, JUST/CIA,DEMOÓRAClA:~L/BERT_,ll,D ' 

PLATAFORMA ELECTORAL: Abri.r op6Cftu~kl~~e~:páfa; qJe los mexicanos podamos 

demostrar la calidad de nuestrahÍlciativ~; t~Íe~to'e in1~91~~~iÓn. Pro¡io~emos usar el 

gasto gubernamental como m~tór .. ·impul~o'/:'d'él'''ci'~~~rrollo:s6cial; incentivos ¡j· la 

inversión privada en proporción á Í~ 6re~~,i~n;,,d;·~~p.Í~os;~y ~n f~e~ejm~úlso a la 

educación y capacitación que permita~ ~~t~·~e:{~;;µl~~·5 d~ c~lid~ci: 1'55 
--'', 
~· .. _,, . 

PARTIDO FUERZA CIUDADANA 
~' ·'' 

ANTECEDENTES: Nace en febrero del 200.1 como:asóéiación .civil ·denominada 

"Proyecto Nueva Generación, A.C.", 

le niegan el registro como asociación pollffca n~éi~~al,'.rnisrno que rev~ca el Tribunal 

competente y logra su registro como partido. 

FECHA DE REGISTRO: 3 de julio de 2002 .. · 
·' - ... 

FUNDADOR y PRESIDENTE: Jorge·Alcocer 

FINES DEL PARTrDo:· Alcanzar un ··E:~t~do Social de Derecho. Crear un espacio 

justo, equitativ~. t~lerante y ambientalmente sano, en el que esté garantizado en 

forma óptirná ei desarrollo prógresivci' de 1á• sociedad . 

... ·LE~.h,~~ci:ti~~e> ··. <·'·'(.' · 
.. ,,e·~;~:,{·~,--,~:.. :.--,· c;· .. '.o_>_;~:- ,;.·.:-,_>,_"'-' 

PLATAFORMA ELEC"f"CJR,IÍ.L:'S.omos partidarios de una economía de mercado que 

favo·r~zca el 'éJ~~~~iÜ110~~1~·~1ific8 y tecnológico, que aliente la inversión productiva, el 

~ti·o~r~· inÍ~r~o 9 ~1.'i~Í~~é~'ri!b1~ •favorable con el exterior en todos los órdenes de la . - . . . . - ~. ·-. ~ . -

a~tividad,económlca'.'u'rúi'eéonomla que promueva al sector exportador y permita el 
' • • '•'' - ~ • • ·n • ,,• ,'00" •'-• _•_• """' ,.· •.. • ,_ - • 

ci'esarrÓlio del mercadohiterrÍo, que estimule la Inversión y proteja simultáneamente 

el ernpl~o de los mexicanos.156 

155 Página web: www.parlldollberal.org.mx 
158 Página web: www.fuerzacludadana.ora.mx 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES FEDERALES DE JULIO DEL 2003. DE UN 

PADRÓN (en millones) DE 64.7, VOTARON 27 (sólo el 41.7%) 

PARTIDOS VOTOS % GASTO COSTO/ DIPUTADOS COSTO 
VOTO POR 

DIPUTADO 

PAN 8,365,775 31 641.1 * 76.64** 153 4.190* 

PRI 9,310,298 34.5 714.1 76.71 222 3.188 

PRO 4,857,547 18 282.8 58.23 96 2.946 

PT 647,673 2.4 142.8 220.59 6 23.800 

PVEM 1,052,468 3.9 182.5 173.44 16 11.408 

CON VER. 620,687 2.3 117.6 189.55 5 23.530 

PSN 0.3 

PAS 0.7 

PMP 0.8 

PLM 0.4 

FC 0.5 

Fuente: Revista Debate Leg1slat1vo En Pleno, Numero 17, Julio 2003. 

·millones de pesos •• pesos 

En dos distritos se anularon las elecciones, por lo que se convocará a nuevos 

comicios. 

La información contenida en este apartado se prest~ a múlÜpl~senfoques de análisis 

y lecturas. En una primera aproximación me. paree~ ·~;,;'~'··\·~:(profesora Fernández 

Cristlieb, en lo general, es acertada en sus co~~'nt~~icJ~ ~obre la realidad de los 
' .. :-·.(/:~'f.~~':<.·.~-: -._ .. 

partidos en México. ·:.''/'. 

Aquf presenté una apretada sfntesis acerca de los fines y las plataformas electorales 

de los partidos pollticos nacionales con registro, que contendieron en las elecciones 

del 2003. Me parece tan evidente como preocupante la falta de apoyo de los 

votantes (en general por el marcado abstencionismo, en particular por la escasa 

votación para la mayor parte de ellos), asf como la ausencia, o la pobreza en su 

TESI<: CON 
FAIJ.A vi:. JRIGEN 
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caso, de elementos 'ideológl~os y wogramáticos en la mayorla de los partidos 

pollticos. 

Los partidos, ,en gran mi:didá;}1C:Í acreditaron representar a una corriente .. de. ideas e 

. intereses que los haga diferentes; Cirico de once perdieron su registro al no obtener 
- . """ ·~ . . . ~· .· ... '"• . . 

tan siquiera e1.1% cié.105 .votos' y dos más apenas rebasaron el 2%. sin embargo, 
•. ,-1.:,.;.-., .•.-·· .... · _.· . . . ,. .· 

para algunos actores del proceso politice (partidos y autoridades eleétorales) parece 

que desconocen Jo obvio°!:qú~~·C,;' partido es una parte; que.cada.'.una debe ser 

distinta y que en'is~' ¿d~JU~t6i'tiÉmen Ja función de representar elrnás C~rnpleto 
mosaico politice d~J p~l~.\Per;,··1~ que está ocurriendo con J()~ act~~lé~ partidos 

pollticos es qÚe las'p~ltes'!son. similares o parecidas, por lo. éilá1 '116 éstán. siendo 

representativas (en sú 'conjunto) de la sociedad, ni ofreciendo v;;;dad~i~~·'opéiones 
d~·;particlp~~~~,fr~::.·; -··>.»_., _::. · ~:::-,-~, :.-_,..,· __ ,-":" 

¡··¡, ! 

·Un. part!dá polftico, lo 'dicen .los. tratadistas de diferent~s ,maneja~!l· e~ una~agrÜpación 
,de •. ciÚdadallos; organizados libremente, vinculados; p'or•' afinidades·. o c'.intereses 

··-;·,:·) · .. ·.· ·.- · · .,·,- -·:f<-.-,\;::1,,1;·.:,::r', ,- .-,:·'·.;-,.:·. '.:«."(-,.:;_'.¡,.-,.-;:-·· ... ';,_,·.,-·.·,,._, ·. , '-

COrn~nes que se expresan en un program~ ,PollticO;·econórnlco,y .soc;ial, con el cual 

, p~rti~ipa~ a la. ciudadania el ideario que p~~tuia~~ ;.P.~r~'céí~qfü;¡~;.·;,:p~e~eiv~r el 

p(;der, ó al menos para comunicar sus puntos de:~1sta e 'influir'enlas decisiones del 
·\,:Ód~~- ~Úb-lico. " - - - ~ ," ·- . - -

: Per<:l ri~ se trata únicamente de un proble~a conceptual, de cómo entendemos a los 

partidos y sus funciones en Ja vida p~lftica y. social. El problema es mucho más 
\ _··: :- _. . . 

complejo;: U neas más arriba. he tratado cÍe exponerlo con los datos concretos del 

a~t~~I sisÍ~ma de partidos y 165 ,resultados electorales; me parece que el problema 

ce~tia1 r~dlca en q~e'íós'partido~pollticos no han podido acreditar su capacidad de 

c6?v6c~t~ria pa;a arti~ular la participación política de la sociedad, por una parte, y 

pa·r'1a_,;'.ó'ir~-,·:p~r~'-é¡Ue ~I conjunto de estos partidos representen e integran la 

: diversidad de ideas, intereses y anhelos de la sociedad. 

c;~r;,~ qued-ó. expuesto, en el primer caso, la participación de la sociedad 

evldentemente fue muy limitada: apenas del 40% de los votantes acudió a las urnas, 

no obstante el financiamiento público tan generoso del que dispusieron los partidos 

politices, al grado de que la democracia mexicana se considera demasiado costosa. 

Sin que despertaran mayor Interés en los 64 millones 700 mil mexicanos en edad de 
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. ' . . 

votar, las elecciones del ~d03 re~ultaron las más caras de la historia: mientras para 

algunos partidos como'el PRl:el éosto del voto a favor de un candidato al Congreso 

fue de alrededor de 7~ pe~os, para el PT fue de más de 220 pesos; el costo por 

diputado va de 3 mlHoríés 188 mil pesos (PRI) hasta 23 millones 800 mil pesos (PT). 

El otro puntó a consid~r~~ se reflere al sistema de partidos; analizar si en su conjunto 

integran las , diversa:sj.a:Íiernativas de programas polltico/económico/soclal que 

interesen á la ciúcládánia .. Como observamos en los resultados eleétorales; el 

problema no ~s el ~ú'rri~ro de partidos: de los once participantes en las elecciones 

pasadas, quedó demostrado que cinco no tuvieron ni el 1% de los votos y otro~ dos 

apenas log~aro~' Úh; poco más del 2% lo cual, desde mi punto de vista'!' es 

consecuencia de su pobreza ideológica y programática, asi como de la íri~fi~~~ia de 

las campañas 'p~litlca~ 'd~yo' énfas'ls estuvo en la Imagen de los candÍd~tb~~~ l~~ar . 
de . idea~. p;ogr~rrias"~ l:io~prdrriisos. La sociedad expresa cori sus• ~btÓ~. (pero 

también con su; n~ ~otoi); s~ aprobaéión o rechazo a los partidos. . .. 

Al 1i=E. corresponde di~ta~illa~ sobre· el registro· de· 1os partidos ~oÍitib~~·.~~ra ·que 

éstos tengan derechó' a participar en las elecciÓnes naclonal~s; La lnt~n.~1Óll í:Je .~bri; 
al máximo la oportunidad de participación politica es evid,ente en:~irtu'd,'c!é los 

requisitos cuantitativos que debe cubrir un solicitan.te:.de ·. ~~;¡ ~g~,~~16ri cÚí 65 

millones de electores, se debe acreditar que se cuenta con; 30 ~mi( afiliados 
• _, ••••• ' '<- ~·· ~·· • • ' ~ 

distribuidos en diez entidades federativas o en cien distritos electciraliis,.a opción dél 

solicitante. 

Los requisitos cualitativos en realidad son más laxos: deben presentar sus 

documentos constitutivos (declaración de principios, programa de acción y estatutos, 

. más las plataformas electorales), pero la ley no establece los elementos que éstos 

· deben.reunir para que puedan analizarse y compararse. < - . .. . . . 

.. El '¡;~so': ~e las Plataformas Electorales es muy Interesante: los documentos que 

· • presélltaronlos partido~ para las elecciones del 2003 no responden a algún requisito 

de contenido; 'varn¡;~;c nlsiquiera de. forma, ya que la ley es omisa al respecto. En 

;ales ~ondi~ione·~: su~ t~·xtos.dsclian e~tre 6 cuartillas (PMP), 12 (PSN), 31 (PAN), 20 - ··- ·- ' . , .... , .. , . '.·.- - . ,, . 

. ·· (PR_l);'16 (PRÓ} o "137'(PAsi: Es éfocir; al rio existir criterios, metodologla, requisitos 

~fríimos lndispensables!etc., los.p~rtidos pro~eden con la mayor discrecionalidad; 

128 



en muchos casos, vare "dedr,' con absoluta irresponsabilidad en" algo que debiera ser 

esencial: su apredaciÓn ' ele ' los problemas nacionales y sus compromisos, 

propuestas; medios; plaws; .etc., para resolverlos, de tal manera que la cludadanla 

p~diese conocer, con oportunidad, claridad y facilidad, los planteamientos de los 

partidos, compararlos; ponderar las caracterlsticas de Jos candidatos para llevarlos a 

la práctica y en función de ello emitir un voto razonado. La ley sólo establece que los 

partidos tienen Ja obligación de presentar una plataforma ·electoral para cada elección 
' . ··- __ , : 

y que los candidatos deben sostener y difundir esas plataformas. 

Asl las cosas, nos preguntamos: ·¿quién califica ·01 registro de los partidos? el IFE, y 

¿quién califica· a los califlc~do~es? Súpongo qU'e la ~iud~danla al emitir su voto, que 

en esta ocasión. reprobó, al no apoyar a cinéo 'Cié· ellos. para que mantuvieran su 

registro. La disc~eclonalidaci que enlos h.echos Íiene el IFÉ para otorgar registros a 

los partidos, com~ . co~diciónc para participar en las 'elecciones, pudiera ser 

intrascendente si no e~tu~l~r~n de por medio los recursos públicos que se otorgan a 

esas organizaciones y que Juego devienen, en ocasiones, en actos fraudulentos, 

asuntos familiares, u organizaciones de camarillas. Otro dato a considerar es que 

ante la pérdida del registro por no haber obtenido la votación minima indispensable, 

la ley no contempla el principio jurldico de la reversión de ese patrimonio público con 

lo cual se daña y agrede a la sociedad. 

El otro extremo del planteamiento serla una selección más rigurosa y requisitos más 

puntuales para que efectivamente quienes aspiren a obtener el registro tengan 

representatividad; ante ello sigue vigente la pregunta ¿quién califica? más aún 

¿quién califica a los· calificadores que otorgan o niegan el registro? 

Pero sobre todo se debe preguntar ¿a quién se beneficia con una proliferación de 

partidos? Me parece que la atomización del voto, sin la procura de construir mayorlas 

articuladas y sólidas integradas en función de proyectos y programas de gobierno, 

propician la debilidad gubernamental y facUitan que se tomen decisiones contrarias al 

interés popular y nacional. 

Como hemos insistido a lo largo de esta. exposición, en México, en la actualidad, 

únicamente los partidos pollticos. que·re~nén los requisitos establecidos en la ley, 
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pueden obtener el registro del IFE para participar en los comicios federales y sólo a 

través de los partidos es posible participar en las contiendas eÍect~rales. 
Al margen de lai;. candidaturas de corte personalista. cómo la d'eicEzequiel Padilla en 

.1946 ci·c:!e Miguel Henriquez Guzmán en 1952, conforme'.ª í8. ev~lución del Sistema 

Electoral y dei Si~tema de Partidos, en un periodo relati~~'hle~t~ breve de tiempo, en 

. Méxi6o: s~ hap8.sado de un proceso electo~al ncí·'g¡;~'pelitivo a otro altamente 

c()~;elitivo: d~ 1952 en que por primera vez c~~tl~~de'~{·PAN por.la Presidencia de 

1a'Repúbi'ú::él y~~tiene el 7.82% de la votaciónfr~ntea!'i~~.%C!~1PRI, a 1988 en que 

. tres fuerzas sedisputari la presidencia, la diferencia es eno'rme; en esta ocasión los 

resúltado's son: PRI (Carlos Salinas de Gortari) 50.3%; :FRENTE DEMOCRÁTICO 

NACIONAL'(Cuauhtémoc Cárdenas) 30.8%; PAN ( MaHuelJ:.CloiJthier) 17%. Desde 
,. . ,• - .'. ,.·, .,..;.· .'- ,. ' 

mi punto de vista 1988 marca el inicio de la alta competitiyidad electoral. En 1994 los 

resultados son: PRI (Ernesto Zedilla) 50.1%, PAN ( Diago Fernández de Caballos) 

26.7%,PRD (CuaUhtémoc Cárdenas) 17%, y en·~1 :iooó: PANfPVEM (Alianza por el 

cambio: Vicente Fax) 42.5%, PRI (: Fr~riciscb 'Lal>astl~a) 36.1%,. 

PRD/PSN/PTÍPS/PAS {Alianza por México: .C~~i.rt;ié;.no~ Cá~d~nas{17.%'.~57 .• ·· · . 
---· . - - _,-.. -· - .,,-,-,,- ·- "'- ,_. -· ·- - - - ·'·" 

En estas' tres últimas elecciones presidenci8.les la. ~Óia6ión se ~ifoi{en ~I rededor del. , 
. - • . ' . - . . - - -· - - - ,-·::-'. ·-i:_::_• •. -·•_- ·-·"~··.:O i'. ,. -~;::.._ - oo·· -~- _, -. '"- - --=;-- ' - ,, , • - • - ' 

50% del to.tal de empadronados, lo que ~ignifica'lí'r1 absténcionismo del 50%i pero en 
~. -, . . . .. . -. . - . ' - '. - . '· .. - - e'"'· : '.: - -;· ·. _; - ~-\._-_- ; '.. -. ;. ·.-. ;·. . , 

la. elección del dos. mil tres para la renovación ,de• la/9émara. tte Diputados del 

C~~greso de la Unión eÍ abstencionismo llegó al 60o/~; no obst~rÍte los once partidos 

q~e partlcip~roll en la ~entienda. Como lo señale ~ri une{al~llt~riores, la atomización 

del voto Impide la integración de programas y polnÍcas que,~espondan a los intereses 

de la mayorla de los votantes. 

Precisamente para posibilitar la formación de este' tipo de proyectos de Interés 

mayoritario es que propongo la segunda vuelta electoral, púes como se argumenta a 

lo largo de esta exposición este mecanismo electoral propicia la formación de 

acuerdos y plataformas electorales consensuadas en la presentación de candidatos 

comunes. En un contexto propicio para la atomización del voto como el de la elección 

del 2003, me parece que la segunda vuelta electoral puede ser una excelente 

157 Estadistica de ras Elecciones Federales, Ed. IFE 2000 
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alternativa para. manten~r un¡¡ ne~esari~ C:oti~~Íón poHtÍc; ~ue fortalezca y' demayor 
';;.::/. ,': -· 

:1gi~~~~:d =~ g:~~er::~manezcari·~;seis :de .6nce ..• Partid¿si,p011Úc()s' n~ci9nales ··.con 

;:~;~r~~m::~:t~~::;~ªf f~:~i~~ijj~f K~~~~dti::M:r;s~~fit·=~d::~~~fón~{:ü~:n~~: ,. 
se les ot,orga,.· •. .:.'· · · · , '. ' .,, '' .. •;., <·:>.·,:·,',:. . . ,·..,.;;é;.,:·:: ··.; >i: ·>~:·· · i· 

Desde .mi ,pünt~ de~~j·;t:~f~~i~t~-!a :;~~~~r;~:n'61a·:~()lf;i~~·;; J~r1d;c~ en. ~i paf s. que ha 

.. ~1:~:~;~~d;df ~1rt~~~{;if~~ij;1i~.i~iit~s¡ü~ti2:~~tf¡~¿¡~~~~~t·~~::l~:::r :::~: 
Ley : de' Paítidos · Polfticós'Naciónalés én' la· cual: se 'establezcan eón mayor claridad 
los,derechos de:ésfos;"sJ5•'ot:illgaciónes y l;i'coritribució~'~tectiva que deban aportar 
éli ~~sélrrollo /1~ ~~li~~a··~1..;íc~ é!~1 ¡)~~bia/~ \ . <. · · .. ·· · · · ·. · · 

.: Ppr eJemplb, '1a i~gÍ~laciÓ~' el~btoral obliga ia''qlJ~io~; partidos. establezcan en sus 
:. cto~~iT1~11t~~{bá~ic;o~Ú~s' pr¿cedlmient~s para'la,.integración y renovación de sus 
·• órganós ·. direcilvcís, .· asi '.como las normás para ia post~láción ·.democrática de sus 

. ' - . . . . . . . . . . ·- ·- . . ' - ' '· . . . ' .. ~ - . ' -·. 
candid~fos. En• la ,realidad; las cúpulas dfrectivas de )os partidos deciden su propia 
renovaciÓn'e~t~esus elites,,en el m~jor de ldscas-os, o entre sus familiares como es. 

el 6a~c:/del'F"~EM o del
0

F'.SN; ~ar~\,~;~ü~~z~ pr~~ia (de los partidos), ajena (de los 
ciudadanos) y de la ·aütoriclád responsable de la· observancia de la ley (IFE). 

El 'b~~d de la ~serecibiÓn di;; ·ci~ndii:i'~io's a cárgos de elección popular al interior de lo~ 
partidos corre un~;;uert~=~1hii1a,r: son las cúpulas de éstos quienes en muchas 
oca~iones losdesigriariálrnargende los.militantes y de los procesos de democracia 

'.• inter_~á .ª qLle Íos o~(i.9'~~1~''1~y y ~us estatutos . 

. con:io seña.1~. antérior.ITlE!nte; las lagunas,· 1as inconsistencias e insuficiencias legales 
debeii'-supe'rarsei;. Es por esci que propongo que el sistema electoral mexicano se 

.. :~·~~rente: y.,, enriquezca con· .... una .Ley de· Partidos Pollticos que considere, 

• La:;iguroia fisd~lizaciónclel financiamiento, asl público como privado de los 
·partidos pollticos, por· 1a Auditoria Superior de la Federación, toda vez que son 

eritidádes de interés público, as! 6orno la rendición de cuentas. 
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• Nuevos criterios sobre los montos del financiamiento público, que tengan· c~mo 
punto de partida las aportaciones de sus propios militantes, para que la constitucJón 

o· el' fUncionamiento de un partido deje de ser considerada como una Inversión 

financiera altamente rentable. 
,. 

• Revisión de Jos criterios para el otorgamiento del registro de Jos partidos de :tal 

manera que Jos que se constituyan representen verdaderas corrientes de las ideas.e.· 

intereses existentes en Ja sociedad, diferentes a los de otros partidos, ~¡¡ra que en 

su conjunto integren el más amplio mosaico polftico e ideológico de.:MéxÍco,'y 

establecer el requisito de un mayor número de militantes que debe tener'c~·c1~·p~rtido ' 

en' el territorio nacional. "<': :.· ,; ' '. 

• Revisar el porcentaje rnfn.imo~de votación para tener derecho a c'partiéi~ar clel 

reparto proporcional de ~~rJJes, y para tener derecho a contln~~~·ci¡;ri'r'~f\~9istmde 
partido político ria~ion~I; : •·.· .. · · · •.... 'L'.;' >fr\;>'. 
• Establecer límites·, á. JÓs . tiempos y al financiamiento de: iái:i•L·?i~ci~nÍpai'ías .··y ' 

campañas electoráles, asl c~mo sanciones severas a su trari~gr:~ró~;,~~luid~· Já de 

no autorizár el registro de los candidatos que violen Ja norma y lá ~ancelacióri de su 

registro al partido que propicie estas acciones. 

• Establecer criterios precisos y equitativos sobre propaganda político-electoral, para 

que'c únicamente se utilicen los tiempos y espacios públicos (contratados o 

' ~on~eriido~ oficialmente) y evitar lo que sucede hasta la fecha: que los dueños de los 

·medí~~ de.comunicación son los grandes beneficiarios de las campañas políticas. 

• D~~·\~anspa~encla y certidumbre juridica a los procesos electorales, evitando al 

nié'.xi~o la ·_discrecionalidad. de funcionarios y autoridades para decidir sobre las 

~í~~ciones, de tal.' mariE!ra q~e .no existan subterfugios o lagunas legales que 

posibiliten otorgar el triunfo a · qJi~ri incurrió ~n infracciones a la legislación electoral, 

por ejemplo, al rebasar los gastos.:de campaña. 

• Regular la adquisición, uso y d.estino final de Jos bienes muebles e inmuebles de los 

partidos pollticos, asl como Ja infÓrrnación pública de los mismos. 

• Establecer los lineamientos .de sobre las actividades que deben desarrollar los 

partidos políticos para la formación de la cultura cívica de los ciudadanos asf como el 
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. - ·-' ·- · .. '., 

papel del IFE y del gobierno, evitando que'este úl_timi:í utilice los procesos electorales 

en su beneficio propagandlstlco.· 

Todos estos elementos llle ~arecen\:!ign~s de torii~rse en cuenta en la aplicación de 
"" ," ·. '"':·· -. ·--:.::- ·,."' . ' -

la segunda vuelta para la eleéciÓn:de(P,re~ide.nie de la República como veremos a 
"·::·:("' "; . .-,;,,;, 

continuación. 

En efecto según lo he venidéi'e~presalld() en este trabajo, la segunda vuelta, en el 

caso de fa elección presicleHc'i~i.'.'.favo:ece la alianza de partidos para articular 

propuestas de diversos grup~s'~~~- d~ otra manera estarfan excluidos; para construir 

programas, poifticas y ~a~diclat~ras consensuadas; y para que la sociedad, 

mayoritariamente, se.rédb~oz~arepresentada en el gobierno. 

Tan sólo por los el. fiilariciamfento público que obtienen los partidos polfticos esta 

más que justificada la existencia de una normatividad que establezca con mayor rigor 
• • .J•'"'-. • 

y precisión fas condiciones para su funcionamiento, el .control. patrimonial, los 

procedfmientos .para su caducidad o extinción, etc. Como.ro'. ~eñafé en ffneas 

anteriores, los partidos en lo general se encuentran en c~i~i~,p~~ode ninguna manera 

es deseable su extinción; más aún, se requiere de' ~drdrt~Íeclmiento y una más 

sólida y permanente presencia en la vida politi6ÉÍ{ci~tPaf~, no únicamente en los 

procesos electorales de tal manera que contribu.ya'n~·c:.;mo les corresponde, a elevar 

fa cultura cfvica del pueblo. 

Como acertadamente sostiene. Jaimé Cárdenas, fo real es que en muchos casos 

presentan múltiples problemas en' virtud de su débil organización y estructura 

democrática y de su •escasa sensibilidad para reconocer muchos de los intereses 

sociales, pero de ahf a.sostener que son inservibles o que no tienen viabilidad, existe 

un enorme y profundo trecho. Hasta el momento y a pesar de fa llamada crisis de los 

partidos, éstos slg~en. siendo pieza fundamental de los sistemas politicos. 158 Lo que 

es más; fas sociedades y los sistemas polfticos no han creado otro tipo de 

• organizaciónqu~ fossustituya y mejore, por ello es importante la búsqueda de su 

pe'rf~c~fonam.iento constante en beneficio de fa formación de gobiernos 

168 Constitución Pollllca Mexicana Comentada, op. cit. Articulo 41, p. 496. 
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verdaderame~te represeníaiivos; que a final de cu~ntas actúen en con claro sentido 

de servicio público> É~: el c~so de México es claro que los once partidos que 

participaron en el. pro6e~o' electoral del ·2003 no representaron las diversas 

altemati~as poiltico-ideol~gicas; no obstante la gran cantidad de éstos, por lo cual me 

parece que la segunda vuelta electoral puede contribuir a un reagrupamiento de las. 

fuerzas politicas y propicie estrategias entre los partidos que hagan que la sociedad 

se sienta representada al formular propuestas y programas de interés general. 

En realidad me parece que ese reagrupamiento de fuerzas tiene, en la actualidad, 

tres opciones más relevantes: el PRI, el PAN y el PRD. Veamos, así sea 

rápidamente, las características más relevantes de cada uno de ellos. 

En el PRI podemos distinguir tres momentos de su evolución: la etapa formativa que 

va de su creación en 1929 como Partido Nacional Revolucionario a 1938 en que se 

transforma· en Partido de la Revolución Mexicana e inicia su segunda etapa; y la 

última que abarca de 1946 en que se transforma en Partido Revolucionario 

Institucional a la fecha. En la primera etapa se asume explicitamente como un partido 

de instituciones y de leyes, opuesta al caudillismo que privaba en el pais desde la 

época de Don Porfirio, el gran caudillo; c~nfr~ eCque se IÚchó en la Revolución de 

1910; sin embargo, er triunfo revo1i1~1~iiari~ ~~' iiqLic!ó·~¡ ~audiliismo, sólo tomó 

nuevas formas en la figura del P;~side~t;Álvaro Obregón, cuyo asesinato en plena 
'. -- ·,_,·--- - , '"'" ". ·.:- . ' 

campaña reeleccionista: (contfariá,'a\iño de_ los postulados más importantes del 
- -.-- .- ~,.;. ,.-=-e,.--.,;;_,- . -. ,-_ 

movimiento armado: SufragiÓ Efectivo, No Reelección) propició la constitución del 
PNR. ~- · ... "·-~-;:,._:_;>::··::<>;·"{~··. ·._·:.: ~ .. 

Su formación señala' ~I · iA16i<:l di;;: esta etapa que se caracteriza por asumir como 

bandera esencial ~I p~ogr~m~ de la Revolución contenido en la Constitución de 1917, 

.a la v·ez tjúé>acépta en forma absoluta y sin reserva de ninguna naturaleza, el 

sistema dem.ocrático y la forma de gobierno que establece la Constitución Política de 

.los Estados Unidos. Mexicanos. Luchará decidida y enérgicamente por hacer cada 

vez más efectivos. en México la libertad del sufragio y el triunfo de las mayorías en 
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los comicios. Procurará, por todos los medios a su alcance;· la estabilidad de los 

gobier~os emanados d~ ~ú a~ciÓn polltlca")59 

Su segund~ etapa ~ri 1938 ~orno Partido de la· Rev~lucíÓn. Méxiéaria es inspiración 

del Presidente Lázaro Cárdenas. Tuvo como lema ·~,;g(llna. Democracia de los 

Trabajadores." En su declaración de principio~ p~stul~ ,; 1'Jctla por la colectivización 

de la agricultura; el apOyo a la clase trabajadora ·y e(d~~~:c'ho de huelga; el combate 

al fascismo o cualquier otra forma de opreslóni- l~·Jnt-;;n.;0nclón del Estado en la 

economla; la imposlciÓn de un programa educativo afiela!-~-'~~ escuelas particulares; 

la no Intervención y la autodeterminación de 16~'¡,~~blo~ ~~:;mo principios rectores del 

derecho Internacional; laÍgualdad polltico-s~~i~I d~ Í~ ~u}e~; I~ garantia de libertad 

para los Indígenas, el establecimiento _del seguro soéial;'el éóntrol de los precios y el 

fomento de I~ ~onstrucción dé habitación es populares. 

Es importante desiái::ar qué el PRM surge en el contexto de la preguerra mundial y 

éstá: prese,:;!E! 9°1 'C:b~flict6 · é!lues-Cárdenas que da como resultado el exilio del 

priiner~. asl corno I~ rireclente participación de las organizaciones obreras y 

éarnpesinas ~Ú~pidacia pre:C:i~amente por Cárdenas, en una estrategia que, desde mi 

punto de ~Ísta; tiene el propósito de liquidar el caudillismo que ejerció Calles hasta su 

exilio, no obstante su explicita declaración de abolirlo con la fundación del PNR que 
. . . 

él auspició. Al transformar el partido, privilegiando la participación organizada de 

obreros, campesinos y clases medias populares, las cuales constitulan las tres 

_organizaciones o pilares que soportaban el PRM, Cárdenas transformó 

verdaderamente._ el caudillismo en una_.,- fuerza institucional depositada· en la 

Presidencia de la República; 

Ya co~o ~RI a' ~artirde 1946 esíe partidÓ se inaugura con la candidatura de Miguel 

/i.1emé~. y a suváz;se·i,:;lcia' la ~tapa de 1as'candidatos no militares a 1a presidencia 
ele·,~ Répúbrica: • · · ·- ·· 

' Particularmente en el actual gobierno panista se critica con bastante énfasis la 

· 66rrÍi'P~iÚ.~1'·pÓder omnlmodo del Presidente de la República y la ausencia de un 

verdadero Estado de Derecho, todo lo cual puede tener fundamento y veracidad; sin 

159 lbldem. 
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embargo, el -actual gobierno no se ha significado por corregir esos males, el 

presidencialismo sigue igual, no se ha combatido verdaderamente la corrupción y la 

entrega de la economía nacional a intereses extranjeros continua igual o peor que 

hace más de 20 años a partir del gobierno de Miguel de la Madrid; sf bien debe 

reconocerse que los gobiernos surgidos del PRI llevaron a cabo una porrtica social 

que dio continuidad a la realizada por el PNR y el PMR, sus antecesores, también es 

cierto que este partido fue abandonando paulatinamente- '1os'.-p6stulados de la 

Revolución Mexicana hasta omitir incluso la mención 'da·· este movimiento social, .. -. - ., 

particularmente a partir del gobierno de Miguel de la-Madrid. --

Es muy probable que el abandono de este·p~Rid~:~ lo~postulados que le dieron 

origen y a la defensa de las causas popula'res dei los· tres sectores que lo integran: el 
. ,.,,, , .. " - ··-

obrero, el campesino y el popular;. explfqiíerfsu derrota en la elección presidencial 

del año 2000. -: -.,; ' -

·Pors~ parte,/e1 Partido,clf:l Acció'n·N;biil'nafq~e se organiza en 1939, postula en 

-· sfnt¿~r~; lo~ ;iciüien~te~ prin~Í~io's_~~ ~6cit~f~~': _ ·• • 

1; ~ ~Í-có~ce¿to cle iÍa~fó~-6~~¡/6~-;~~éJ·~st~ por encima de clases o grupos. 
•.-·.- . - - . . ..- •.· .· ·.· .. ,, ,. ,._--·, ., ,_ . 

2. L~ persona deb~ t;;riEirFs~9uhci~ci [de_ las lib~rtades para_ cumplir su destino· con 

3. ::g-~i:t::~ ·~~~1~ L~nar'. ~;:•:el--bien común• para que' haya justicia; seguridad y 

· d~fens8 °d91-iil.teíé~.-~~1e~ctivO.. -.~:::_~<· :·:,; .. O'.:, · 

4. El orden_ en la ri~ción servirá para evitar la miseria y la i~~o;anci~. - -
.• '.·'"! 

5. La libertad del hombre exige que el Estado no tenga ni_ pueda ejercer dominio 
' "'' '" 

.. . .··. sobre las conciencias. -

6. Si bien el Estado tiene la obligación de impartir la enseña~za, ello no debe 

significar uri monopolio gubernamental. 

7. Ef trabajo _humano no es mercancía; es necesario proclam'ar el derecho tanto 

como la obligación al trabajo, 

8. La iniciativa privada debe ser promovida y garantizada por el Estado. 

9. La propiedad privada asegura la producción nacional y garantiza la dignidad de la 

persona. 
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1 O. Los campesinos, lncluyeirido los. ejidatarios, deben tenér ~le~a propiedad.· de la 

tierra, 

11.EI Esta~o tiene autoridad no propiedad en la economía nacional. 

12, El munic;~i()'fo~be s~r ~utónomo, responsable y sujeto a la volu~t~d de sus 
-·., gobern·~~fo~:· 1.~~ ... · ·' .<: 

Co~o quedo ,f3xpu~sto . anteriormente, es hasta cincuenta ~ñas de~~ué~' de·• 1a · 

'cr~aclÓrí de''f st~ p'a·~·ldo que logran una votación significativa para' sJ'can"clidcitC> a la 

pr~~ld~'ncl~.d~.I~ República; en efecto, Manuel J. Clouthier e~;19S8/obti'ene 3.2 

. murClrie~ d~vbtb's',es decir, el 17% del total, en 1994 su candidatg DÍego'F'e¡n~nde.;_ 
d~ Ce~~:ílos tlJ~¡; 9~ 1. millones de votos que representara¡;· el ;6.7-%"1d~I t6t~Jy e'ri el 

.2000 friullfa Viéeri.te.Fox con alrededor de 16 ~lllónes ci~'~ciili~:'.1~'qü~ ~ignifl~ó el 
42.5%cig¡1ótEi1:;·:,.r'···· ·· ·· · .. ,.~·:'·;.:,.····, ,•·f··· •··. · 

::~,~tir¡.JJd:º~~t~~:;z¡r,x:;;~,~~¿~f i~~~ltt ·t.~:::::~:~; 
triu~fC> el dist~~cl~mi~rito'.cttl.Pr~~ld~nt~·Fb~'c~ri ~1.p'~rtido

0

aliado al PAN y con el 

cler~_ppHU~o~:~~~~~!~~~!~·~::'i~{·f'''.''i}:'.~c,;~;i,~}·.·'·-;·,\; ..... 
Paf ~u parte el. p~'rtidCI de la Revb1u'~iÓñ o~mO~rática (PRD) se construye a partir de 

· ¡~:·f~slóri cle·'.U~~'.:~~~l·;-'cJ';:~-;~~~¡z~d~ne~ ~~~i~quierda, entre los que destacan el 

P~rt1ciC> Co~~riÍstá Me~ib~ñC>; ~·I F>irtidci soéialista Unificado de México, el Partido 
, • " • • •• ; p •• : • ' ,. • '> :. ~- •• ' •••• ' •• ~; ,_ ·~ i, , .:.:· • "'· ' .- . ,. _. -.. • ~ - - '. " 

. Mexic~no de los',Trabajadores, • .• formado por. Heberto Castillo, Demetrio Vallejo y 

Cés~~-delAnge¡l,en 1974-y elP~rtido Socialista de los Trabajadores cuyo principales 

fu~r,ídado.res, fueron Raf~~j .· Aguilar. Talamantes, Jorge Amador Amador y Graco 

· R~r:li'rrez Garrido Abreu. El PRD representa la opción izquierdista en México, esto es, 
.·-·-· .. ·, - ' .. . --· ' 

lá propuesta: nacionalista y defensa de los intereses populares. En este sentido, al 
~ . '';•-~·.:,_-,_~. . : : .... ,e· . ; , ·:,,- . ' • : . 

. pró,nu;nclarse e Invocar como sUs postulados pollticos y programa de acción lo que 

·.és'E:írícÍ~l~ente esÍablecenlos artículos 3º, 27 y 123 de la Constitución General de la 

,:R~~Úbii6a; podemos adv~rtir que persiguen los mismos objetivos nacionalistas y 

. ' p~6~'reslstas q~e el PRI en sus orígenes. 

180 Catellanos Hernéndez, Eduardo, Formas de Gobierno y Sistemas Electorales, Tomo 11, Ed. Centro 
de Investigación Clentlfica "lng. Jorge L. Tamayo•, A.C. México, 1998, p. 17. 
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Por otra· parte, para desarrollar mi propuesta sobre la segunda vuelta electoral, 

empezaré con el análisis de la Iniciativa de Ley que presentó el Partido Acción 

Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

4.4 LA PROPUESTA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

El 31 de mayo de 1989 el Diputado por Acción Nacional, Juan Antonio Garcla Villa 

presentó ante la Comisión Permanente del Congreso General, una iniciativa de 

reforma al articulo 81 de la Constitución General de la República, con el objeto de 

establecer la votación de la segunda vuelta en la elección del. Presidente de la 

República. A continuación presento el texto integro de esta iniciativa para luego 

analizarla. 
' . 

Exposición de Motivos: La estadistica electoral del pals muestra que en las últÍmas -· ' - -... --·' · .. · . . . .·.-. . 
décadas, con una sola exi:epdón, se advierte Una c.lara tendencia hac;iaun páÍ.Jlatino. 

descenso del porcent~je de la v~tación oficiaÍ~ent~ re~onocid;,;, a fa;¡o~ d~I candidato 

que en cada ocasión ha sido declarado triunfador. en _1as eiecriioñes ¡:¡~;ª P~e-~idenie 
de la República~ La situación va: en un extremo, desde la casi u~anirrÍidád q~e·c6rrio . 
regla general se dio en los comicios posteriores a la p~cificaclÓn del pais después d.e 

la Revolución, hasta. una precaria mayorla absoluta según los resultados, sl.n ·duda 

maquillados, de las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988. 

La excepción a esta tendencia, que fue la elección presidencial de 1976, se explica 

en razón de que el candidato oficial participó en esa ocasión en la contienda, sin 

tener adversario al frente. 

Por otro lado, el sistema politlco mexicano se ha caracterizado por ser tipicamente 

presidencialista, caracterlstica que tiene una larga tradición y arraigo en nuestro 

medio. Sin perjuicio de la necesidad, y más que la necesidad de la verdadera 

urgencia, de que los otros.dos Poderes, pero en especial el Legislativo, reasuman su 

categorla de verdaderos Pod~res; en el caso del Congreso mediante el eficaz 

ejercicio de sus_ facul.tac:f es~ constitucionales, en particular las que se refieren a la 

vigilancia y correcta orientación de la administración pública por la vla de la 
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determinación de losº ingresos, la aprobación del presupuesto, la verdadera rendl~ión. 
de cuántas y I~ exigendaºcte responsabilidades, sin perjuicio de todo esto, es cierto, 

por otra parte,' que ~I pals. requiere de un Ejecutivo fuerte. 

Ahora bien; háy d~~ ~a·~inos.por los cuales se puede llegar a tener un Ejecutivo 

fuerte. En primer lug~;,,'.;;edia~te un amplio respaldo popular obtenido en las urnas y 

manifestado obviam'~nt~··~ Jravés del sufragio libre y respetado; o bien, a través de. la 

aplicación sistemática' cié rri~C:a~ismos autoritarios, desinformadores, represivo~.·Y •. 
manipuladores de I~ ~·Pj~IÓr{ pÚbllca, muy alejados -por supuesto- de. las formas. 

:, ' - .:. :;+i. '/: ,;·,,'':<~. , . . 
democráticas y d~I re~peto a l~s derechos humanos, de forma tal que el tr.ánsito de 

este camino nos ~~I~~~- ~~ 1;;~·1'1~~~/~s de la antidemocracia y nos sume de plano en 

la dictadura. . c.< . •·•t:::r:; ... ti':;'''::•:~/-·· · ,,,._·,··:. · 
1,: :"<:;'.'. ... :t-t.~~:,;-:;.,':) }·;.,_; ! 

Por tanto, uri régimen presideíné:Iaiista de Ejecutivo eficaz exige en una éleírñoifracia; 
. :<- . : . ·. ···. ·>.~'-~-"::.'.-. -<.><",,.: ;·::_-;;~~·i:·;.z·::~. :.-.: ,· .:-· . . :- . ·:.: . , ::,: • ..:-- ·: -~:: /. _., .. , . >· ·. 

además de una indiscutida legitimidad .de origen, una gran autoridad. moraLy polltica .· 

qJé sólo puede deriv"a~sei de un amplio apoyo popular en las urrÍ~~; ;;,á~";á1ié~d~ la 
simpÍe ma;oría r~lativa. . . . .... ·:··~~~_¡. ;;·;~ .. ' <;· .. 
Ese Ideal apoyo del electorado puede tener como r~fe,renci.a' ~Í"i·t~:éticá' la~~bteínción 
de una mayoría absoluta, es decir, más del 50 por:ci13~'.ío~.cl~. ,·~ '..~b~acÍÓ~. ria~ional, 
como condición para ser declarado candidato iriunfador a' la Presidencia de la 

República. Tan tiene sentido esta mayorla, que no es casual que el Instinto político 

de los maquilladores de los resultados de la elección de 1988, los haya llevado a 

efectuar Jos arreglos necesarios para que las cifras oficialmente computadas a favor 

del candidato triunfador superaran, aunque fuera por una insignificancia, la crucial 

frontera del 50 por ciento. 

De acuerdo a la tendencia histórica observada y al previsible comportamiento del 

electorado mexicano en el futuro, será cada vez más dificil que un candidato 

presidencial obtenga en una primera elección la mayoría absoluta de los votantes. 

En consecuencia; para lograr el amplio respaldo popular que un Ejecutivo fuerte 

requiere, proponemos que' si en una primera elección ninguno de los candidatos a la 

Presidencia de la Repúblfca logra a su favor la mayoría absoluta de la votación, se 

efectúe entonces una segunda elección presidencial en la que sólo participen 

quienes en la primera hayan obtenido el primero y segundo lugar en la votación de 
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tal manera que en Ja segunda ronda necesariamente alguno de Jos dos 

contendientes alcanzará Ja mayorla absoluta, necesaria para obtener Ja autoridad 

polltica, el liderazgo, el amplio apoyo ciudadano que en nuestro medio exige el 

régimen presidencialista. 

Finalmente, no escapa a nuestra atención que Jos tratadistas han señalado, al 

estudiar Jos sistemas de doble vuelta en otros paises, que estos sistemas 

presuponen la existencia de un pluripartidismo y propician las coaliciones y alianzas 

entre Jos partidos pollllcos. 

Al propon"er eiste -~istema de dos vueltas para nuestro pafs, aunque sólo sea para la ' .. • .. ;: ,· .. _ ....... ;· __ ., __ .. . 
-elección presidenciál por la razón señalada, reconocemos con ello la pluralidad 

p~lfticci"de 1á"s0Cie~ad mexicana y además, que no estamos a favor de esquema 

•· · bip-¡;rtidi~ta", ~i;i,:ii?rr~cueritemente nos han acusado nuestros adversarios, con lo que ',.. ,· . . .·. - . ,. "-- . _, ~- . -

JIOS hacen aparecer- como mezquinos, pues pugnamos por la existencia de diversos 

pélrti~bs politice>~ <::b~_ teisisdoctrinarias y postulados programáticos, independientes 

df:il poder ~ú'i:ii1c6'y2conexistencia permanente, no eflmera, como permanente es su 

:1;~i~mo, a:~a~ir Lryu~~tro recono~lmiento de la pluralidad de la sociedad 

.· mexic,ana: aceptamos sin temores_ que, en su caso, el gobierno democrático de este 

pa.rs' habrá ct~dár~e}m~di~nte'lo~ acu13rdos _y compromisos, serios, públicos y 

.. · ::~¡f;z~t=l;~~~:Y;y~i1;~~~%?:id~:s~p§1rticos a través de coaliciones y alianzas, y 

" Por le) expuesto, por c~~?uct?. de_ ~si~.· Comisión Permanente del Congreso de la 

': .. E'.u~1'6~; ,'~¡;'>5~;{i~1~fa; c6~~ÍéJ'~~~~¡¿~\ del Constituyente Permanente. el ;~ig~iente 

'/·"it~ttb·¿:tci~~=~ir~t~~:-~,·;2~:ii1~ ~1 de la Constitución Polftica de los Estados 

'uríido~ l\tlé~ic~.n~spara~~eiélaFc~mci sig~e: 
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-·-· .·- .-- .--:· .. 

Artfculo 81.- La el~cción~el Presidenteserá directa y en los tÉlrminc;;s que disponga 

18 ley electoral, pe~o req~~rirá el apoyo de la m~yo~fa absolut~ d¡;, los votantes, p~ra 
fo cual, .de ser necesario, s~ celebrará elección de ségundél v~~lta.161. 
Me parece que se trata de una iniciativa de:adición a !8 cof1stitJción General de fa 

República muy poco trab~jéÍda; én la exposición de motÍvós ié.~6ritradice al afirmar 

qué en fas elecciones presidencialés es .más. diffcil obtener. la 'mayorfa absoluta, 

cuando su propuesta es precisamente en tal sentido. Además pone el énfasis en el 

presidencialismo y a final .de cuentas no queda élaro si el autor critica o está de 

acuerdo con ese' sistema, pero fo verdader~mente sorprendente es la afirmación de 
' . ·. . . . . ' . . . 

que "en la· segunda ronda•• necesariamente alguno de los dos contendientes 

.·alcanzará fa máyorfá absolutá". Evidentemente no es correcto ese planteamiento, ya 

qu~en'tbdds los<casC>s éoílocidos; gana en fa segunda vuelta quien tiene la mayorfa 

simple; pero aunen ér.mlsmo razonamiento del autor, puede suceder que en fa 

segunda' ~Ú~lta 'p~~icipe~ ~~no~ electores que en la primera; siendo que la segunda 
- _.,., - ... · ..... ¡·:.-,.; - .. ,. " . ·-. ~-' . ·. -· ' .·. . 

vUe1ía se establece ' eri' eF c~so ·de no haber logrado precisamente esa mayorfa 

absbluta. Fl~~¡it,¡;·f1t~-¡~~-r~~C>f1e~ de más peso de fa segunda vuelta, que se da en 

I¿~ ~isÍe,:;,as pl~ripartÍdÍstéls y que propicia fas alianzas entre los partidos como he 

in~lsti~o e~·e~Íe tr.ab;¡J6;_a·p~nas-se eluden en la exposición de motivos y no se le da 

la illlpórtáriéiél qÚ~ un' trabajo más a fondo deberla incluir . 
. . · ._ - "·' - ·-- .-- -·--··;. . ., .. ·-.. 
En~.':1a c~eguncla ; v~elta, .según los cuatro casos estudiados, participan los dos 

C:aíldida.Íos o tÓrl11ulas d~. C:andidatos que hayan obtenido la más alta votación, sin 

. erTÍ.bargCJ puede dárse el ~aso de que participen más de dos contendientes en la 

. segunda vuelta', cuaíldo ~e establece un umbral, por ejemplo, que puedan participar 

todos los. candidatos que hubiesen obtenido más de un 1 O ó 15% de la votación. 

Sartori conceptúa·camo seg!Jnda vuelta cerrada cuando participan únicamente los 

dos candidatas· finalistas 'y abierta cuando son más de dos: " fa diferencia entre una 

segunda ronda o vuelta electora! abierta y una cerrada es - insisto- una diferencia 

reál e Importante. ·sin embargo, ¿ qué tan abierto o que tan cerrado debe ser el 

acceso a la segunda votación? A este respecto favorezco una solución semiabierta o 

161 Vid: Revista Parlamento, publicación del Partido Acción Nacional, No. 10,junlo de 1969. 
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semlcerradá que perlTlita .ef acceso a tres o cuatro candidatos por dos razones. 

Prirn~ro, si contendient~~ .:cha~Í~jÍst~s; que no tienen ninguna oportunidad de triunfar 

pero que pued~n ha6~í qu'é'ofr() d~ los candidatos pierda. Simultáneamente, y en 

segÚndo Jugar, tres ~ ~~átro firi~listas bastan para permitir el grado de negociación 

entre los partidos, suficiente para moderar Ja polltica y disminuir las divisiones 

acentuadas artifi61~1~ci~!e:'is2 
Si bien Sartori en 1~:~~t'¡jr¡¿; éita se refiere básicamente a Ja elección de diputados, 

me p~~ec~ q~e e~ ~~en~i~ est~ propuesta contradice uno de los aspectos medulares 

de Ja ~egu~da vu~lt~ s6bre el cual hemos insistido: Ja integración de programas de 

dive~scis ~arUdos' que convergen en apoyar a un candidato común. La participación 

de tres o· cuatro partidos, desde mi punto de vista, vendría a ser una repetición 

. innecesaria de la primera vuelta, pues por atomizada que sea una votación, según 

Jos. ejemplos aquí señalados, esta tiende a concentrarse en no más de cuatro 

partidos, de ahl que me parece que ia participación de dos candidatos en Ja segunda 
; ... ··.,·,.,. 

vuelta cumple de mejor manera el 'propósito de aglutinar propuestas y programas ... 
para _otorgar . mayor legitimidad· y base ·social a los candidatos comunes de los 

partidos coaligados. 

Por las anteriores consideraciones y de Jo expuesto sobre los partidos polllicos y el 

mecanismo electoral de la segunda vuelta en los paises analizados, a continuación 

se presentan las conclusiones y propuestas de esta tesis. 

182 Sartori, G. op. cit. pp. 81- 82 
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CONCLUSIONES 

1 º Los partidos . pontlcos y el sistema electoral constituyen· el eje rector en la 

construcción ·del· poder. pÍJblico en las democracias modernas; · 10~ · partidos, en la 

mayorla de los ca~os; son los únicos instrumentos para presentar ~arididatos a 

cargos de elección popular. Por su función para formar el pode~ ~6b'íié6· rnediánte la. 
, • • - , ' • • - •• '• ,.:: - ' ·-· •• , - • - -~ -' > ' •• - - •• -

. vía electoral; por su responsabilidad para contribuir a formarila cultura clvica del 

. ~ª:!~.c~a~;~d1:5 P~~~~~~:~e:::,:~t~1;~:. ;u~-~:~~~~~~di~TI~·~~·~:tt~~:~::n~ºZt. 
menos, los puntos propuestos en el último"capltulo de esfaftesis.' . 

, .. _ , -· · ., '.:.'.··.'·-•·::·.:·:·--:·..:-,~-e;;:.,-:.\:'·:-·.,_·:-··~-:~-'.,·.·,·.·· 

. :>.,:. :\ \: '• :c,'_:,I ',;~:~~f;?~~~~~-.:~~~-:··:: <<~~·~;; ' 
2º La segunda vuelta es una derivación del éscrÚ~lnlci mayoritario; éste puede ser .de· 

mayo ria absoluta o de· ma~ori~ re'1aÍ.i~k(!~:-~~~·\;~~- ~¡. primero tiene la opción de 

resolverse en la primera o en 1a'.s·~9S~d~\JL'~1ia:· Eri la primera, quien obtuvo la 

mayorla de los votos gana; p~rci'~1·.;~·~~·:,~;-ri~~orla ~o es calificada, es decir, al ;,o 
-·· · .. -';··· ····-·-- -· 

obtener el triunfo con el 50% más Üno'de los votos válidos, entonces en una segunda. 
' - ·' ,-. ':>-~"''!.'"'., ., .. - :,;_;.· • . 

vuelta electoral se decidirá.e(ganador: La mayorla calificada fue requisito original del· . - ,._ -~ ",;-''' - .. - . ~ . . -- . ' 
Balotage; posteriormente ó'tros paí~es, ·como Argentina, incorporan la modalidad de 

una mayorfa no callficad~.:él~tel~ ;;:;,posibilidad real de que los partidos la bbte°~gan. 
-·. ·. :_·¡_~;;~:~ :·:~--- '. ... ; 

3º La segunda vuelta propicia el reagrupamiento de las fuerzas · p~nticas _en 

competencia de tal manera que se puede llegar, por esta vla, ~'.iÍ~''fórmlJláciÓn de 

acuerdos, compromisos y programas, en ocasiones entre partid~S''(pblitfua;.rie~te 
antitéticos desde la perspectiva ideológica; sin embargo, precisarii'~~ie' ¡:)~r ello se · 

logran entendimientos civilizados, Francia es un buen ejemplo actUal;;i_:-- • ··· 

4º Desde la perspectiva del derecho comparado, en Francia, la aplicación del 

balotage tuvo resultados polltico-electorales eficaces, ya que del asambleismo

parlamentarismo, que vivió durante la 111 y IV República, se logró una conducción de 

gobierno eficaz a partir de un cierto presidencialismo Inaugurado por Charles de 
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\f~ 

Gaulle al fundar la V, República e instaura~ el balotage como técnica electoral. 

Argentina, Brasil. y Per( ~o~ algu~osde l~s paises latinoamericanos que con 

diversas modalidades:tí'a~'..adtpt~db' y, adapÍ¡;ido el balotage cuyas experiencias 
.. ,. , ... - ... ·'' ' .. 

aconsejan lo que se,deb~ hacE)rf lo;é¡Ue no; de los casos analizados y del contexto 

mexicano surgenn:.1~ propue~tás ~~pacificas. 
~-:::;·_·;:·-· .. ' ;·,·:.~:.~:.·:.::· ,.';' "· ,, . 

. , '· .. ,,: ·.··,·:_; --.:," .;>: •.. /·::'.:"· 

5º Las técnicas electorales no:sdnlas quepor si mismas hacen la democracia, sólo 

facilitan o ~r:iii:>rpe6Eiri. e~'íe p;6c~so; ,q~i~~· construye la democracia es la dinámica 

social,, p~litica,'. ec?h~~ic~;%ult~rál d~I • conglomerado social en sus múltiples 

manifestacicin~s:, Para, e1'-c~s6 ''mexicano, como he señalado, la democracia es 

considerada n() ~olamenÍe como una estructura jurldica y un régimen politice, sino 

como un sistem~ de' vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo; si convenimos en que la democracia verdadera es una forma de 

vida que debe ser edificada de abajo hacia arriba, entonces los procedimientos para 

su construcción también deben ser democráticos. 
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PROPUESTAS 

l. Crear una Ley de Partidos Politices Nacionales que regule los derechos y 

obligaciones de éstos, sus responsabilidades en la formación de la cultura cívica de 

los ciudadanos, así como la transparencia y el destino del financiamiento público, los 

tiempos de las precampañas y de las campañas electorales cé>n ·,las respectivas 

sanciones a su incumplimiento, que al menos contenga las propuestas ~sbozadas en 

el capitulo anterior. 

11. Reformar la Constitución General de la República para instaurar la se¡gunda vuelta 

electoral en la elección del presidente de la República para quedar como sigue: 

Artículo 81.- La elección del Presidente será directa, en doble . vuelta . Y· .en • lós · 

términos que disponga la ley electoral. 
. .. . 

La segunda vuelta electoral, sí correspondiere, se realizará entre los dos candidatos 

más votados, dentro de los treinta dlas de celebrada la anterior. . 

Cuando el candidato más votado en la primera vuelta, hubiere obtenido más del 

cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos, será proclamado Presidente Cié la 

República, siempre y cuando existiera una diferencia mayor de diez . puntos·, 

porcentuales respecto a la votación del candidato en segundo lugar. 

Si antes de realizar la segunda vuelta ocurriere la muerte, desisÚ,~ientC> o : 

impedimento legal de algÚn dandÍclatC>,' se convocará al de mayor votación de entre 
• ',. , ~" • z '· • ' • - • 

los restantes. 

En la segunda vuelta será proél~¡:n~ciC>' Presidente de la República quien obtenga la 

mayor votación. 

111. En todo caso, una ·prb~G~st~"d~ ~sta naturaleza debe ser altamente debatida en 
' . - ;:·" <;' '-':;'.·;,:'~:~.-: J;l-:'c::~;·<··_J•-- • • 

el seno de la sociedad, para lo cual sugiero que el Instituto Federal Electoral (al Igual 

que lo. hizo su., orgarilsn'io ante'cesor con excelentes resultados de participación 

denio,crátlca ·en · ra Reforma Política de 1978 ), convoque a las organizaciones 

pollticas, Instituciones académicas, especialistas, agrupaciones de la sociedad civil; 
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~n 9~ne~a1 a- persoñaS .. e 'írlStilúCiOnes, para que· aporten- Sus puntós de vista ~obre la 
_- .. - -·.·- .:·-"-·-··"·,·· ;· ·-·-·-'( , .... - ·,·· .. --.· , 

incorporación de la segunda Í!Úelta en el sistema éieCÍoral mexicano .. 

El objetivo d~mob~átÍco :que se. persi~u~. requiere de procedimientos también 
·'" . . . 

democráticos como el enunciado; en consecuencia, si la expresión ciudadana es 

amplia y diversa y se aprueba la segunda vuelta, éste instrumento. tendrá . la 

legitimidad suficiente para garantizar su éxito en el sistema político-electoral 

mexicano. 
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