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PRESENTACION
 

El tema de los Derechos Politicos ocupa, actualmen
te, un lugar destacado en la consideraci6n de los Dere
chos Humanos en el Continente Americano, por un do
ble motivo. En primer t~rmino, los Derechos Politicos 
en general y los procesos electorales cn particular son 
considerados por el propio sistema interamericano de 
protecci6n de los Derechos Humnanos (asi, el Pacto de 
San Jos6, art. 23) como parte fundamental de la vigencia
de los Derechos Humanos. Por otro lado, el proceso de 
transici6n a la dernocracia caracteriza ]a vida latinoame
ri Cana en este momento, hecho que se refleja en los nu
merosos comicios (presidenciales, legislativos y munici
pales) que deberdn efectuarse en el 6rea en los pr6ximos 
afios. 

El afianzamiento de los derechos politicos en el am
bito del continente americano ha sido aspiraci6n perma
neate de la labor del Instituto Interamericano de Dere
chos Humanos. En su afdn de promover estos derechos 
para la consecusi6n de una democracia firme y duradera 
el Instituto cre6 el Centro de Asesoria y Promoci6n Elec
toral, CAPEL. 

En un periodo corto de tiempo Ain6rica ha virado 
del autoritarismode diversos signos a la democracia 
como sistema de gobierno. La opini6n internacional ha 
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sido testigo de c6mo los ciudadanos de nuestros paises
han preferido ejercer sus dercchos politicos, en algunos 
casos entre las amenazas de muerte y de violencia, para
otorgar el mandato politico a gobiernos libremente elegi
dos antes de permitir la formaci6n de regimenes antide
mocriticos y represivos. Esta es ]a mejor demostraci6n 
de la vocaci6n democrdtica de los ciudadanos de Am6ri
ca. 

Frente a este noble y digno anhelo, el IIDH a trav~s 
de su programa especializado CAPEL, dio lugar a ]a serie 
de publicaciones CUADERNOS DE CAPEL, para que
recogiera el aporte intelectual de nuestros paises que han 
tenido y tienen mucho que decir acerca de la conviven
cia democrdtica que promovemos. Hasta el momento la 
colecci6n ha sido foro abierto para el enriquecimiento
t~cnico y doctrinario de la temdtica electoral y la educa
ci6n ciudadana. 

La democracia se nutre de la participaci6n ciudada
na a travs del ejercicio del sufragio. Desde el Angulo de 
nuestra competencia pretendemos ofrecer la asistencia 
tcnica para el mejoramiento de los mecanismos necesa
rios para el ejercicio de esos derechos politicos y con 
ello lograr una mayor expansi6n de lajusticia econ6mica 
y social. Por esa via transitamos y como un reconoci
miento a todos aquellos ciudadanos que harin de esa 
aspiraci6n una realidad ofrecemos hoy esta colecci6n 
que pretende con una perspectiva renovada y dindmica 
consolidar nuestras todavia incipientes democracias. 

Sonia Picado S. 
Directora Ejecutiva 

IIDH 
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INTRODUCCION
 

Ya Ortega y Gasset, en los aflos veinte, dcscribi6 con bri-
Hlo la esencia de ]a relaci6n entre democracia y procedimiento 
electoral: 

l saludtie las democracias,cualesquieraque scan su ti
po y su grado,depenle tie un miserodetalletecnico: elpro
cedimiento electoral.Todo lo demnds es secundario....Sin 
el apoyo de autentico sufragio las institucionesdetnocrd
licas esitin en el aire.' 

Allf se indica que, por sobre todo, del sistema administra
tivo del proceso electoral depende la garantizaci6n de la expre.
si6n librc de la voluntad del electorado, la confiabilidad del re
sultado electoral, y con cllo la !cgitimidad de los poderes pdbli
cos que emanan del acto electoral. Asf, todo cl proccso de la de
mocratizaci6n dcl sufragio que se confundi6, en tiltimo t6rmi-

I. Jos6 Orega y Gassci, en: La rebeli6n de las masas (Segunda parte, Cap. VII). 
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no, con el nacimiento dc la democracia modcma (de tipo rcprc
sentativa pluralista), ha sido acompafiado de normas y medidas 
para limpiar o sanear la prkictica electoral. Por un lado, la legis
laci6n contra el soborno electoral, contra todos esos vicios en 
inanos die individuos (caciques) y grupos sociales (clases domi
nantes), quC (lcsvirtuaban la voluntad polfuica de los electores y 
que rcstaban credibilidad y legitimidad a las clccciones.2 Por otro lado, la creaci6n de instituciones independientcs de los po
deres polficos interesados para llevar a cabo las clecciones.3 Al 
mismo tiempo, se mejoraron los sistemas de inscripci6n y dc
actualizaci6n (i.e. depuraci6n) de los registros electoralcs, dado 
que no habrd posibilidadtie elecciones libres en Ia practica,
sino Se disp)onede una administraci6n coinpetente, de un Poder 
Judicial independiente del Gobierno que ins fire confianza 
absoluta dIe rectitud itflexible ante la coacciono los intereses 
particulares, y de utna opinion ptlblica en'rgica capaz de 
re/rinirtodo intento de violencia y de corrupcion.4 

Mientras que en las democracias de los pafses industriali
zados, la administraci6n electoral lleg6 a ser perfeccionada
lenta nentc -ya mucho antes de la era de ]a inforntica- cn 
America Latina, por lo menos en algunos pafses, el cstableci
micnto de instituciones, reglamentos y pricticas administrati
va- para garantizar cl libre ejcrcicio del sufragio y la libre 
expresi6n de las prcfcrencias polfticas sigui6 siendo un pro
blcma pcndicnte. Esta situaci6n latinoamericana sin embargo, 
nocs hoinoghrea. Hay pafscs con mucha tradici6n democrflica, 
con una histofia de limpieza electoral, comparable a ]a do las 
democracias occidentales de los pafses industrializados, sin 

2. Vera estc rcspcclo cl clisico estudio de C. O'Leary: The ElininationofCorrupt
Practices in Bri 'h Electionv 1868-1911. Oxford 1962. 

3. Un primcr intcnto de sistematizar las expericncias de las dcmocracias post
Primcra Gucrra Mundial en la materia se en K.encuentra IBraunias: Das
parlatnentart'che lVahlrecht. lBerlinlLeipizg 1932, tomo 2, 134 y sig. 

4. W.J.M. Mackenzie: Elecciones libres. Madrid 1962, 109. 
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perjuicio de los intcrvalos de los regfmcncs dc facto. Incluso se 
podria sustentar que ha tradici6n electoral, como parte dc la 
cultura polftica, qucd6 en pic durane el auioriiarisnio que en 
esos paifses rigi6 eo las ultimas dcad..s, dc modo Lucueron 
posibles resultados como cl del rcferndum en el Uruguay del 
ao 1980 y cl del plcbiscito en Chile del afo 1988, que abrieron 
-con su negativa a los prop6sitos autoritarios- el carnino 
hacia lit redcrocratizaci6n. 

Retomando una visi6n global, varios pafses de la rcgi6n 
latinoamericana han avanzado mucho en direcci61 a la 
institucionalizaci6n dc un cuarto poder, el podcr electoral, 
como por ejoenplo, Costa Rica, Uruguay y Venezuela. Otros sin 
embargo, tienen mucho camino pordelante si realmente quicren 
resolver cl probleia al cual Ortega y Gasset se rcfiri6. Nos 
referirnos a la administraci6n electoral o a la organizaci6n 
electoral clue es un ,imbito sui gtneris de la materia electoral. 
La ubicaci6n sustantiva do este tena debe ser circunscrita por 
otros concoptos bisicos de la investigaci6n electoral. 

El trmino Derecho electoral por una parte, se refiere a 
aquellas nonas logales que so cncuontran relacionadas con el 
Derecho del individuo a participar en la composici6n de los 
6rganos estataics. El Derecho electoral define, ante todo, quihn
puede elegir y quibn puede ser clegido; asimismo se cuestiona 
si el Drcecho electoral es universal, igual para todos, directo y 
secreto, principios clue, generalmente, han sido consignados en 
el Derecho Constitucional. El concepto de Sistema electoral, 
en segundo lugar, es un trnino de uso mucho mis rostringido. 
Una definici6n funcional rezanfa asf: los sistemas clectorales 
son procedimientos con los cuales manifiestan los clectores su 
voluntad mediante votos cloctorales, y cl niimcro de votos se 
traduce en curules. Los reglamentos t6cnicos que incluye un 
sistema electoral abarcan todo el proceso electoral: la (posible) 
subdivisi6n de la zona electoral en circunscripciones electo
rales, lh forma do la candidatura (candidatura individual o 
distintas formas dc listas), cl procodimiento de votaci6n propia
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mente dicho (csto cs, si cl elector puede entregar uno o varios 
votos y c6mo dcbc haccrlo) y cl procedimicnto de asignaci6n de 
los votos cornputados.' 

La Organizaci6n de las elecciones por su paric, cs un 
t6nnino(quc abarca todo lo administrativo del proccso electoral, 
por un lado, Ia estructura institucional (6rganos dc distintos 
nivccs), por otro lado, cl conjunto dc actividades cn funci6n de 
determinados objetivos. Respccto a este tiltimo, dice Julio Brea 
Franco: 

La adkinistraci6nelectoraltiene un objetivo: asegurarla 
transparencia ' la objetividad del proceso electoral 
(convocatoria, inscripLwin adrmisi6n dey candidatos, 
campafia electoral, votaci6n, escrutinio, conocinientoy
'Iecision de los recursos tie impugnaci6n,determinacit5ny
proclmuaci6n d/e los elegidos)y garantizar el principiode 
igualdad.En otros thirminos lo que se procuraes hacery
garantizar:a) que tenga voto todo el quc deba tenerlo, b) 
que el voto tM por resultadola cxpresi6n, lo nros cercana 
posible, die lasfterzassociales,c) que los resultadosde la 
elecci5n no puedanfalsearse.6 

La organizaci6n de las clecciones crea condiciones para 
que el votantc pueda hacer uso dcl Dcrecho consignado cn la
Constituci6n y participe cn la conformaci6n de la voluntad del
pueblo, mediante la participaci6n en las elecciones. 

La relevancia del tema de la organizaci6n electoral como 
objeto de investigaci6n en Amdrica Latina puedc scr apreciada 
ambivalcntemente. 

5. 	 Vcr Dieter Nohlcn: Sviemas Electorales del mundo, Madrid (Ccntro de 
Estudios Constitucionalcs), 1981. 

6. 	 Julio Brca Franco: Adtninstraci3nelectoral,cn CAPI:L. Diccionario Electoral. 
Instituto Intcramcricano de Dcrccho, Ilumanos, Costa Rica. 1989. 6-30, pig. 9 
y 16. 
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Es cierto que la consolidaci6n o cstabilizaci6n de la dcmo
cracia reside en mayor medida en fundamcntos menos formales, 
como cl desarrollo socioecon6mico, la cstructuraci6n institu
cional dcl podcr polftico o la madurez de la cultura polftica 
democritica. Sin embargo, no es menos cierto que la legitimi
dad dcl proccso poliftico dcscansa en lilimpieza ielos actos 
formalcs, N'cspecialmente de las clecciones. La organizaci6n 
electoral es, cn sf, un problcia procedual, pero, al mismo 
lienIpo, un complemento irrenunciable de los requisitos sustan
livos dc la democracia. 

Eln sCgU(lo lugar, la relevancia del tema de la organizaci6n 
electoral en Amtrica Lalina rcside en un factor de orden 
nietodol6oico. No existen estudios compn,)rados sobre esic tema 
(ILIC abarquen a los parscs de lhregi6n.7 Las investigaciones
disponibles sc limitan a estudios monogrificos sobre algunos 
pafses y sobrC algunos dC los componentes dc la organizaci6n 
electoral. A esa falta de estudios comparativos se agrega la 
necesidad del conocimiento del tcnia cn la regi6n para aprove
chamicto tdcnico-prilctico. Es mucho mayor la viabilidad de 
transferir modelos o experiencias entre los pafses de la rcgion 
clue desde fuera de ella, como ocurre tan a menudo y con malos 
resuliados. 

Las observaciones expuestas fundamentan el esfuerzo que 
un grupo dC colaboradores mfos han iniciado para estudiar estos 
,mbitos de la investigaci6n electoral en el proyecto "Poder 
Electoral y Consolidaci6n Democritica. Estudios sobre la 
organizaci6n electoral en An6rica Latina".8 En esta 

7. 	 Vale mcncion" como primer intcnto comparativo: 
Instituto Interamcricano dcl Nifio/Fondo de lasNacioncs Unidas para las 
actividadcs cn rnmacria de loblaci6n: Diagn6stico del regisiro civil 
latinoamericano,Montevideo 1983. 
Afiadimos como estudio muy it aquel sobre -spafia quc conticuc mucha 
infonnaci6n comparativa: I..M. Caiiora Pricto, y otros: Comentarios a laley 
orgdnica del rL'gimen electoral general. Madrid, 1986. 

8. 	 1:1equipo cstAi compuiesto por ticatriz Franco, Juan Jaramillo y Marta Lc6n-
Rocsch. I1 proyccto se inscrta en elmarco dc proyccos de invcstigaci6n 
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publicaci6n presentamos las primeras contribuciones, un infor
me sobrc cl proyccto dc invcstigaci6n prcparado por Juan 
Jaramillo y un cstudio-partc, cscrito por Maria Lc6n-Rocsch. 

En el trabajo de Juan Jaramillo sc fundamenta el objctivo
dc la invcstigaci6n prcscntindosc varias ,ireas cn las cualcs se 
vani aabordar los estudios. a) Las cntidades ccntrales clcctoraics 
dcnoiniinadas Cortes, Conscjos o Tribunal Electoral, scgfn cl 
caso; b) L( s rcgi;;tros clectoralcs; c) La estadfstica electoral. El 
autor disefia algunas pistas de la investigaci6n, haciendo hinca
piO cn lo sistcniico comparativo del enfoque, cuya mcta no se 
logra s61o conila sola fundamcntaci6n misma dcl cstudio. Los 
casos quc sc citan son cjcrnplos muy ilustrativos para haccr 
entender sobre la complejidad dc la cmpresa cicnitffica quc se 
afronta y dc su imporlancia, ain cuando sin anticipar resultados 
sisten,iticos. 

Para suplir esta parcialidad sc ha agrcgado la publicaci6n
dcl breve cstudio de Marta Lc6n, miembro del grupo de 
investigacidn, sobre los registros clcctorales dc tres parscs, lo 
que, a pcsar dc la selcctividad dc los parses, rcprcscnta ya una 
muestra del tipo dc anilisis quc sc va a seguiren Ia invcstigaci6n 
posterior. 

Como rcsumcn dc esta prcscntaci6n, dcbc insistirse que los 
estudios tienen un alcance introductorio dc una invcstigaci6n 
muy amplia. Sin embargo cllo no Cs 6bice para no rcconoccrquc 
se trata dc dos contribuciones ordenadas c ilustrativas, quc

sugieren ]a relevncia del tema que presentan.
 

DieterNohlen 

"Organizaci6ny representaci6npolftica en Armirica", que se ejecuta en el
Instituto de Cicncia Polftica de la Univcrsidad de leidelbcrg. D-69 llcidclbcrg, 
Marstallstr. 6. 
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JuanJaramillo 



I. INTRODUCCION' 

Desdc lincs de la d6cada del setenta ha tenido lugar un 
proccso de rcdemocra.izaci6n y democratizaci6n en la mayorfa 
dc los parscs latinoamericanos sujetos a regfmenes de autori
tarismo militar. El t6nnino redernocratizaci6n se ha ve'ido 
utilizando preferencialmente para referi rsc a aquellos parses 
suramcricanos, que ya habfan gozado de sistemas de gobiemo 
dicmocraticos y clecciones libres durante algunos perfodos, y 
quc dcsde mcdiados de la d6cada del scscnta fucron sustituidos 
paulatinamcnte por regfmcnes autoritarios. En un momento 
dctcrmiado solamente Venezuela y Colombia disponfan de 
una lcgitimaci6n dcmocr itica para sus gobicmos. Con cl 
t6mino democratizaci6n se ha aludido, por otra pane, a los 
proccsos polflicos que se han venido dando en los pafses 
centroarnericanos. En esta regi6n, con la distinguida excepci6n 

I. 'ra tidose de la prescntaci6n de un proyccto de invcstigaci6n, el presente 
traoajo incorpora notas de pie de piginas s61o cn casos mecnicu.. La 
bibliograffa utilizada se integra adjunta al texto. 
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costarricensc dcsde 1948, los rcgfmcnes militares o cfvico-
Inililares habrfan constituido m'is bicn la cxccpci6n. 

El proccso de democratizaci6n y redemocrat!::aci6n en 
Amrica Lalina, jun1o con cl encaminamiento demo"",tico de 
Esparia, Portugal y Grecia, cn Europa, y dc Filipinas y Corca, en 
Asia, ha producido un giro en la investigaci6n comparada
internacional dentro dcl campo de las Ciencias Polfticas. Los 
csludiosos (iclos rcgfmcnes autoritarios y del fen6meno de ]a
cafda dc las (Icrnocracias dirigen ahora su inlor6s al problema de 
la democratizici6n y al dc la consolidaci6n de la democracia. 
Entre las numcrosas pregunlas que han surgido dentro de esta 
nueva arca de estudio sobresalen las que se relieren a las 
posibilidades de consolidaci6n de las nuevas democracias y a 
las condicioncs que ella rcquiere. 

Uno de los temas quc mils g/.a de la ;1tenci6n de ;os
invcstigadorcs al interior dc este nuevo campo e tabajo es el 
iclacionado con las instituciones. A las carencias c ineficicncias 
de stas se los atribuyc una buena pane de la responsabilidad on 
el dcsprcstigio y cl derrumbamniento de las democracias y, por
lo tanlo, so espcra quo su reforrna y mejoramiento contribuyan
al aflanzamiento de las dcmocracias nacientcs. 

Este proyecto de invcstigaci6f se inscribe prccisamcnte 
dcntro del marco do los anflisis institucionales, puosto que se 
proponc estudiar comnparativamcntc dentro del Arca latinoame
ricana cuatro aspectos bsicos de la organizaci6n electoral, todo 
dcntro dcl prop6sito do explorar sus dofectos y dobilidades y de 
exponer diferentos altcrnativas a ellos, buscando asf colaborar 
con cl objctivo do lograr que las institucioncs operon en apoyo 
del sistcna denocrftico. 
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II. EL CONTEXTO POLITICO Y CIENTIFICO DE 
LOS ESTUDIOS SOBRE LA ORGANIZACION ELEC 
TORAL 

A. 	 SOBRE EL CONCEPTODE DEMOCRA CIA 

Para iniciar cs convcnicntc hacer algunas prccisioncs 
sobre cl concepto de democracia. Este concepto ha sido sicmpre 
uno de los m~is discutidos en el campo polftico y es especial
mente controvertido en los parses latinoamericanos yen iel 
Tercer Mundo en general. Las posiciones alrededor dc 61 sc 
pueden separar a grosso moldo en dos sectores. El priinero 
considcra que existe democracia cuando la instilucionalidad 
estatal se ajusi a a las nolllas dcl Eslado dcmocrfitico-liberal, 
tales como pluralismo polftico, elccciones libres, scparaci6n do 
poderes, libertadcs pWhlicas, r,"spcto de los derechos humanos 
individualcs, etc. La democracia queda asf restringida al aspec
to institucional y a la rclaci6n individuo-Estado. 

La olra posici6n plaiitea, en cambio, que la democracia es 
ante todo un fen6mcno social y econ6mico, lo que significa quc 
para que exista la democracia lo rms importante es que la 
riqueza producida en un pafs determinado se distribuya dc 
manera e(:uilaliva, de lonna que las difhrcncias sociales sc 
reduzcar. (iristicanlente. En Latinoamrrica se han manenido 
hasta ahora estas dos posiciones separadas y aun mis se han 
considerado hasta cxcluycnics. Aquellos que estin por la 
"democracia polftica" no han manifestado mayor intcrs por 
constri r al mismo tiempo una "democracia social" y, al contra
rio, entre los que siempre han abogado por ]a "democracia 
social", muchos afirman que la "dernocracia polftica" constilu
ye un impcdimcnto para el logro dC sus objctivos, raz6n por la 
cual en muchas ocasioncs han manifestado su dcsprecio por ia 
"dcmocracia burgucsa" y han propugnado por rCgfinCnes dc 
corle autoritario o totalitario. 

2. 	 Para abundar sobre csic aparic y cl pr6xiino vfasc Nohlen/Solari (1988); Noldcn 
(1988). 
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No es dste el lugar para continuar con este debate. Sinembargo, sf es convenicnle prccisar quc dc ]a expcriencia
preautoritaria y auLoritaria de Latinoam rica en las iltimas
ddcadas sc pueden extraer dos conclusiones, ,c las cuales sc
podrfa deducir tambihn quo la conflictiva relaci6n entre estosdos entendimientos de la democracia tionde a ser suporada por
una conceptualizaci6n inis depurada. Estas dos conclusiones 
soil: 

1.Que ]a democracia polifica no tiene mayores posibilida
des do subsistencia si no so realizan roformas radicalos do
caricter social y econ6rnico. Las posibilidades do participaci6n
polftica y dc movilizaci6n social que abre la democracia per
miton que los sectores desfavorecidos dc ]a sociedad a travos do 
sus organizaciones polflicas y sociales en un momento dado
coloquen on entredicho la vigencia do la estructura
socioecon6nica. Al ser desatendido cl clamor hacia las refor
mas so despeja el camino para la generaci6n do desconfianza
hacia las posibilidades que el sistema democrfitico ofrece yparala aparici6n de formas dc lucha violentas como factor dirimidor
do conflictos, cosa quo casi quo invariablemente conduce a ]a
cafda do las democracias; y, 

2. quo la dura experiencia quo represontaron on varios parses los rgfimnes militares ha contribuido a revalorizar la
importancia do ]a democracia polftica. En oste sentido son 
relovantes las palabras do Cardoso: 

La democraciadespues del autoritarismomilitar,adquie
re la fiierza de un valor en si. Existe ciertamente 
reivindicaci6n de la autonotnia de lo social conio 
componente indispensable del nuevo horizonte politico
latinoamericano;existc, inequivocamente,el sentiniento 
de desigualdadsocialy la convicci6n de que sin reformas
eficaces del sistema productivo y las forinas de
distribucin y apropiaci6n de las riquezas, no habrd
Constituci6nni Estadode Derechocapacesde eliminarel 
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olor a farsa die la politica democreltica. Pero existe 
tamnbin a creencia ie que el sistema politico, bien en cl 
aspecto partidista, bien en eI estatal no absorbe la 
dininicaide lo social y no)debe absorberla. Ycorrelativa
mnente, se siente que la pan-politizaciin especifica tie lo 
social, por si sola, no rehace instituciones, ni asegura el 
equilibrio necesario entre los distintos niveles tie la so
ciedad. La tnueva democratizaci6nincl'Ve un reequilibrio 
de poderes entre el Estado, los io Pnientos de /a sociedad 
civil v los partidos.3 

B. 	 SOBRE LOS PELIGROS PARA LA DEAIOCRACIA 

Los procesos dc rcdcmocratizaci6n y de democratizaci6n 
(IiIc se han dado cn Latinoamdrica cn los illicnos afios corrcs
pondcn clar"ancntc al ecndcimiento de la democracia como 
democracia poliftica o libeiral. Es mas, en varios de los parses
involu crados en estos pirocesos, los problemas sociales son 
ahora, a causa (IC las polfticas implemenladas duranlte los 
oobiemos militares, mayorcs quCcn la Opoca dc la cafda de los 
rcgimencs prCaulo-itarios. A pcsar de ello existc elCI momcnto 
un acucrdo general con respecto a la importancia de la 
prcscrvaci6n de la democracia como r6gimen politico. La 
experielcia autoritaria anterior ha contribuido en grar medida 
a la creaci6n de cste consenso, lucgo dc sus fracasos en el 
mancjo dc las polfticas ccon61ica y social y de sus crasas 
violaciones de los dercchos humanos. Ahora bicn, una seric de 
problemas se presenta frente a los desco, de afianzamiento dcl 
n-ginien dcmocriico. Entre ellos tecnmos: 

a) La estructtira socioccon6niica: las cxtremas dcsigual
dades socialcs y las condiciones de miseria que viveen un 
altfsino porccntajc Ic la poblaci6n de los pafses latinoamerica

3. 	 Cardoso (1987), p. 29. Vase tambin Pa'sara, Luis: Ocho aflos, en Revista 
Carclas N' 1016, julio de 1988, p.25. 
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nos representan el peligro mdi scrio contra la supervivencia de 
la democracia polftica. La miseria es el mcjor caldo de cultivo 
para la generaci6n dc violencia y confiictos armados y con ello 
para el advcnimiento de regfmcnes autoritarios o totalitarios. 
Por eso dcbe ser considerada como de primer ordcn la necesidad 
de introducir profundas reformas sociales y econ6micas. En 
este punto hay quc agregar, sin embargo, que la aguda crisis 
econ6mica por la que atraviesan los pafses latinoamericanos, asf 
como cl agravamiento de los problemas sociales quc se gener6
durantc ]a 6poca autoritaria representan obsticulos casi insal
vablcs para cl adclanlamicnto de las reformas necesarias. 

b) P estamento miliitir: estc tiene en varios pafscs una 
preocupante tradici6n golpisia (como en Argentina yBolivia) y 
en otros pafses ha gobemado o cogobemado durante ddcadas 
enteras (como en El Salvador, Guatemala y Nicaragua). Aun 
despu6s dc los procesds de democratizaci6n las fuerzas milita
res contin6an sicndo un actor polftico de primer ordcn en los 
diferentcs paises, siemprc dispuestas a opinar c imponer sus 
vetos yhasta aprocurar un nuevo golpe de estado. Los ejemplos 
de Brasil, Argentina yGuatemala son ilustrantes en este sentido. 
En cl primero, los militares estuvicron atentos y se manifestaron 
en diversas formas con respecto a las diversas propuestas en 
tomo a ]a nueva Constituci6n brasilefia. Asf, por ejemplo, en ]a 
discusi6n sobre si dcbfa optarse por una forma de gobiemo 
presidencialista o por una forma parlamentaria, ]a Asamblca 
Constituycntc decidi6 de mancra sorpresiva, luego de que se 
habfan cscuchado voces de los sectores militares contrarias al 
parlamentarismo, rechazar la adopci6n del sistema parlamenta
rio, a pcsar de que hasta cl tiltimo momento se tenfa certeza de 
que la mayorfa de los micinbros de la Asamblea se inclinaba por 
61. En Argentina y Guatemala, como es bien sabido, algunos 
sectores de los militares han intcntado nuevos golpes de estado 
y aun cuando estos no han resultado exitosos han logrado con 
ellos, respectivamente, poner freno al juzgamiento de los mili
tares comprometidos en la guerra sucia y al dilogo que se vcnfa 
adelania,,do con los grupos guerrilleros. 
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Adin en Colombia, Lin pafs sin Itradici6n golpista y elC que 
durante este siglo solanicnic se han prcsenlado (Jos pronuncia
nlienlos militares, uno dc cllos fallido (1944) y cl otro exitoso 
(el que condujo de 1953 a 1957 al Gral. Rojas at poder), el 
estalflcnto lililar descnipma tin papcl polflico dc primcr phio. 
Esto halquedado bien claro coi el procei( de paz iniciado por 
cl gobicmo de I3clisario Betancur, al cual se opusieron cllos 
teinazmnle y Cornribuyeron de manera importanlifsina a coil
ducirlo hacia el fracaso. 

c) La creencia en la democracia: 1a sustituci6n de los 
regfmenes autoritarios por gobiemos democraticos ha sido 
recibida con alborozo en iodos los pafses en que se ha dado. La 
dcmocracia ha experimentado, corno ya sc dijo, un proceso de 
revalorizaci6n. Sin embargo, sc puede observar que este aprecio 
por la dernocracia se reduce considcrablcniente cuando se 
coloca en compelencia con otros valores, tales como emplco, 
seguridad, satisfacci6n de neccsidades bisicas, etc.4 En cl Perdi, 
por ejemplo, en un encuentro convocado por el Instituto de 
Estudios Peruanos para discutir sobre los problemas del alian
zamiento de la iactual dcmocracia, se encontr6 que ninguno dc 
los participantes estaba dispuesto asalir en defensa del r6girnen 
deinocritico.5 Recicntemcnte, los delegados aha Asamblea de ia 
Juventud Aprista Universitaria exigieron al Ministerio del In
terior Iacntrega dc annas al pueblo, para clue 6ste las utilice en 
el caso de clue sc presentc una coyuntura revolucionaria.' En cl 
mismo Pert, varios de los partidos y agrupaciones conforman
tes de la UIquierda Unida demuestran una actilud ambivalente 
ante la deniocracia, pues a la vez quc participan en los procesos 

4. Cir. M.Carhillo de Cillcy: "Qudpensamos los argentinos? Los valores de los 
argentinos tie nuestro tlempo". Buenos Aircs, 1987, p. 56 y ss; citado tx)r Nohlcn 
(I958), p. 14. 

5. Cfr. J. Cotlcr (cd.): "Para afirnar la denocracia", L.ima, 1987; citado por 
Nohlcn (1988), p. 17. 

6. Cfr. Revista Oiga N' 388, julio de 1988, Lima, p. 24. 
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electorales y reclaman libertades ptiblicas, se pronuncian por la
insurrecci6n armada corno tinico medio viable para la 
realizaci6n dc la revoluci6n que ellos pregonan. De otro lado, ya
han cmpezado a hacer su aparici6n en cl pafs escuadrones de la
mucrie, los cuales se justifican a sf mismos, argumentando que
las instituciones gubemamrentales se muestran incapaces ante 
las actividades de Scndero Luminoso, raz6n por la cual ellos
habrian tenido que entrar a actuar cn defcnsa de la patria,
liquidando a lo, senderistas y a sus auxiliadores. 7 Esta situa
ci6n evidcncia, pues, la importancia dc propagar el valor de la
democracia tanto entre los sectores de derecha, tan afectos a
recurrir a los militares, ' corno entre los sectores de izquierda,
muchos de los cualcs no abandonan su conccpci6n de la nece
sidad dc la toma armada del podcr. 

d) Las carencias politico-institucionales: esta variable
ha sido lhasta ahora muy poco considerada. La preocupaci6n 
acerca dc ella es quizis la novedad mis relevante de la reciente
discusifn sobre las condiciones necesarias para la 
consolidaci6n de la democracia. 

La pregunta que subyace al ocuparse con esta variable es
la de si las instituciones y el sistemra polftico son funcionales y
eficaces o si, por el contrario, sus deficiencias conducen a una 

7. Asi, porcjemplo, en cl rnes dejuliodcl afio que cursa fue asesinado cl abogado
Manuel Fcbrcs, quien como dcfcnsorde Osmin Morote, consideradoel segundo
honbre en Sendero Luminoso, habia logrado su absoluci6n Ln la prirnerainstancia. Otros abogados de ]a Asociaci6n de Abogados Democriicos,
eoni ierada como un frcnte legal de Sendero, han sufrido tambi6n alentados encl liltimo tiempo. Wase Revista Si NO75, agosto de 1988, p. 12 y ss. 

8. En este sentido es interesanic lo que afirma el general retirado y cxgobemantc 
peruano Francisco Morales flenniidez, en una cntrevisla hccha por la Revista
Carcas. I sefiala quC "...Ia propia civilidad cmpuja a los militares a la toma delpoder. En Latinoamdrica la mayorpane de las intervenciones militarcs en [a vida
polflica de nuestros paises, cualquicra sea su estilo, ha ocurrido con una gran
prescncia civil. Es decir, rara vez han sido los militares mismos los quc sc han
lantado solos aalterar un orden determinado". Revista Carclas N9 1016julio de 
1988, p.34. 
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situaci6n dc inmovilismo y de incapacidad para quc cl sistcrna 
polftico procesc y sc adapte a las dcmandas dc la sociedad. Para 
quc cl sistcma dcmocritico permanczca atractivo Cs neccsaio 
quc las instituciones scan capaccs de adclantar polfticas de 
transfbrmaci6n y quc clias mismas apuntalcn las ideas 
democrticas.De no scr asf, el accionar de las mismas institu
cioncs pucdc contribuir al deiumbarnicnto dc las dcmocracias. 
Esa cs prccisamcntc la prcocupaci6n de los autorcs quc se 
ocupan con csta matcria: que los sisternas polfticos-institucio
nalcs preautoritarios cargucn con partc de ]a rcsponsabilidad cn 
cl dcsmoronarmicnto dcmocrfitico. 

Rcspondicndo a csa prcocupaci6n se han vcnido hacicndo 
divcrsos planitcarnientos con rcspccto a la ncccsidad de rcalizar 
reformas polftico-institucionalcs en cl subcontincntc. Uno de 
los primcros aspcctos quc sc ha abordado cs cl dcl prcsidcncia
lismo, sistcma imperantc on todas las dcmocracias latinoamcri
canas. Entr las crfticas que se le hacen cstn la dc quc cl sistcrna 
impidc la adaptaci6n dcl Estado a las nuevas situaciones que 
se van prcscntando (dado que el prcsidcnte cs prcticamcnte 
inamovible); quc el prcsidcncialismo latinoamcricano ha des
pojado al Congrcso de muchas de sus funcioncs y quc su 
rclaci6n para con 6stc md:; que dc balance y cooperaci6n de 
podercs es dc obstaculizaci6n mutua; que cl sistema, a pesar de 
que la crcencia general corre cn sontido contrario, impedirfa la 
continuidad de las polfticas estatalcs, etc.9 Al presidencialismo 
sc lo considera, pucs, como gencrador de incficiencia y 
descstabilizaci6n y por eso se ha venido propugnando su 
abolici6n y la adopci6n, en su lugar, de un sistcma parlamcnta
rio o scmiparlamcntario. Las propucstas co ,ste scntido no s61o 
han qucdado al nivcl de los autores: on Brasil, cl Consojo 
Constituycnte so ocup6 largo tiempo con el asunlo y al final 
dccidi6 continuar con un sistcma prosidencialista reformado y, 
en Argcntina, cl prcsidente Alfonsfn propuso reformar la 

9. VWase Linz (1987). 
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Constituci6n, de forma tal que se adoptara un sistema semipar
lamentario. 

Otros puntos han sido incorporados a la discusi6n sobre ]areforma institucional. Asf, se plantea 1a neccsidad de fortalcccr
el Congreso y los partidos polfticos; dc descentralizar funciones
pcrmiticndo que la energfa dc las regioncs se libere; dc privatizar determinadas actividades quc habfan sido Ilevadas a la
6rbita estatal; dc modificar cl sistema y ]a organizaci6n electo
rales, ctcdtcra. 

C. 	 LA ORGANIZACION ELECTORAL:
 
AMBITO E IMPORTANCIA
 

El trabajo que aquf se prcscnta se inscribe precisamente
dentro dcl marco de discusi6n sobre ]a ncccsidad de reformar lasinstitucioncs. El proyccto consistc en una investigaci6n compa
rada a nivcl latinoamcricano dc ]a organizaci6n clcetoral, para
lo cual se han selcccionado cuatro aspectos de ella: dos rclacio
nados dircetamente con las instituciones cncargadas dc ofreccr
garantfas de pureza e imparcialidad cn los cvcntos elcctoralcs alos inteninicntcs en ellos, quc scrfan las Cortcs Elcctorales y losRegistros Electorales, y dos quc relacionan mIs bien conse 

problemas cspccfficos que afronta 
 la legitimaci6n de los

regfmcnes respaldados en el voto popular, cuales son el de las

estadfsticas electorales y el de las claves de rcprcscntaci6n. 

Estos tcmas se enmarcan dentro de un panorama latino
americano de intcrds creciente en ]a temfItica de la organizaci6n

electoral, tal como lo testimonian ]a crcaci6n de la Asociaci6n
de Organismos Electorales de Centroamdrica y el Caribe, y eldcl Centro Interamericano de Asesorfa y Promoci6n Electoral,
CAPEL, asf como las nuevas Constituciones y Leyes Electora
les quc se han promulgado en la regi6n durante la ddcada en 
curso. 
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1. 	Derecho electoral, sistema electoral
 
y organizaci6n electoral
 

Para comenzar Cs conveniente, con el objeto de prccisar 
Areas y cvitar confusiones, realizar una difercnciaci6n te6rica 
entrc trcs conceptos que se vienCn utilizando indistintamente en 
la discusi6n sobre materias Clectorales. Estos trcs conceptos son 
el derecho electoral, sistema electoral y organizaci6n electoral. 

Bajo el ttSnnino de dterechoelectoral se cobijan las normas 
legalcs que scialan cufiles son los derechos dc las personas en 
lo relacionado con su participaci6n en la designaci6n de sus 
gobernantes y representantes. Mils concretamente, cl derecho 
electoral define qui6n puede elegir y qui6n puede ser elegido y 
scfiala si el voto es universal, igual, directo, secreto y obligatorio 
o no. Atendiendo a la imvortancia de esta materia, generalmente 
su regulaci6n se realiza a nivel constitucional. 

Por su paune, cl t6nnino sistema electoral hace refercncia 
a los proccdimicntos por mc(lio dc los cualcs los ciudadanos 
ejercen su derecho al sufragio y los votos sC transforman cn 
escafios. Este Aimbito de iamateria electoral sC ocupa cntonces 
de cuatro puntos: la (posible) subdivisi6n de litzona electoral en 
circunscripciones electorales (circunscripciones uninonlinales 
o plurinominales y las varias fonnas que asuren estas Oiltimas); 
las formas de la candidatura (listas cerradas y bloqueadas/no 
bloquCadas o listas abicrtas, etc.); cl procedimiento de votaci6n 
(voto unico o mhiltiple, voto preferencial, etc.); y las nonnas o 
procedimicntos para la atribuci6n de cscafios (procedimiento 
d'ltondt, de cociente electoral, etc.). El debate acerca de los 
sistemas de elecci6n mayoritario y proporcional, que cn tiltimas 
se reduce ailt discusi6n sobre los principios de reprcsentaci6n 
mayoritaria y proporcional y a sus multiples fonnas de 
matcrializaci6n, se da justamcnte al interior de esta ,irca del 
campo electoral. 

Finalmente, ia organizaci6nelectoral se circunscribe ala 

27 



rcglanicntaci6n administrativa de los cornicios clectoralcs, 
abarcando las actividadcs preparatorias dcl debate elecioral, las 
clecciorics mismas y los actos postcriorcs a cllas. Compr ndc, 
pucs, la claboraci6n de tn registro electoral, el proceso de 
inscripci6n de parlidos y dc candidatos, la regula,'i6n y control 
de las campaflas clectoralcs, la organizaci6n dc la rmisi6n de los 
votos y de su rccuento, la proclarnaci6n de los candidatos 
clegidos, la rcsoluci6n dc los conflictos prcsentados a rafz de los 
cornicios, ctcttra. 

El debatc quc gira alredcdor dcl sistcrna clectoral Cs 
claramentc polftico. En 11olque estzl enjuego son las relaciones 
de poder Cntre las diversas fucrzas. Por cl contrario, las normas 
relativas al derecho electoral y a la organizaci6n electoral han de 
asentarse al inargen de las disputas polfticas. Ellas dcbcn ser cl 
fundamento, Ia base scgura sobrc la cual se dcsarrollc el enfren

otamiento polftico democritico. 

2. La importancia de las instituciones electorales 

Concentrindonos en cl aspecto de las institucioncs clecto
ralcs, encontramos quc ellas deben ser capaces de ofrecer a 
todos los participantes en las lidcs electorales igualdad de 
oportunidades y la ccrtcza de quc los resultados de los comicios 
se ajustan realmente a la voluntad de los votantes. La credibi
lidad de la democracia y la confianza de los elcctores cn quc con 
sus votos podrin seleccionar sus gobemantcs y cscogcr deter
minadas polfticas de gobicmo, dcpcnde dcl dcsco y la capacidad 
de dar cumplirniento a esta prcmisa. De no ser asf, la legitimidad
dc los gobiemos queda obviarnentc cuestionada y con cllo se 
allana cl camino al dcscr6dito de la democracia y a la escogencia
de ofras formas de lucha para la conquista dcl poder. Valga 
como ejemplo el caso de las clccciones colombianas del 19 de 
abril de 1970. De los cuatro candidatos de aquella vez, dos 

10. Nohlen (1978), pdgs. 35 y ss.; Nohlcn (1987a), pgs. 77 y ss. 
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concentraban el favor de los votantes: Misael Pastrana, candi
dato oficial de los partidos liberal y conservador, constituycntes 
del Frente Nacional, y Gustavo Rojas Pinilla, el candidato de ia 
Alianza Nacional Popular (ANAPO). Los escrutinios iniciales 
sefialaban clue la ANAPO tenfa la mayorfa y sus partidarios 
celebraban ya el triunlo, cuando cl gobierno orden6 la 
suspcnsi6n dc la transmisi6n de los resultados de los escrutinios. 
Los militantcs de la ANAPO, temerosos de clue los resultados 
fucran manipulados, dccidieron salir a la calle a defender su 
triunfo, ante lo cual cl gobiemo miliariz6 el pafs y dcecret6 cl 
toque de (lueda. Varios dfas despuds el gobierno suministr6 los 
datos finales de las elccciones y en ellos aparecfa que cl 
candidato del Frente Nacional habfa obtenido el triunfo por un 
escaso margen de votos. 

La lecci6n que extrajeron muchos de los difigentes del 
partido fuc la dc quce para evitar otro caso similar habfan de 
organizar grupos annados propios. Asf se empez6 a hacer y, 
finalnente, varios importantes lfdcrcs de ]a ANAPO,junto con 
otras personas provenietes de grupos guerril!eros, crearon el 
Movirniento 19 de Abril (NI-19), el cual se convertirfa en uno de 
los grupos guerrilleros nuis activos del pafs. Uno de sus funda
dores dirfa despu6s: 

Antes del 19 de abril tie 1970, yo nunca lahiapevado 
vivir en la clandestinidad,en utilizer la violencia. Fue 
despues de es'e robo electoral cuando comenc a creer que 
la injusticiaque reinaen Colombia va a eliminarsecon el 
ejerciciode la violencia. Entonces me met[ en esto." 

La actual situaci6n mexicana, bras las clecciones presiden
ciales del 6 de julio pasado, represenba otro caso interesante en 
esbe sentido. En Mdxico desde hace ddcadas los resulbados 
clectorales han favorecido ampliamente al PRI. Sin embargo, 

1I. 	 Rclato de Carlos Tolcdo Plata cn Lara (1986), p. 43. Mis sobrc ]a historia y
desarrollo dcl M-19 cn cl mismo libro. 
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hasta ahora no se habfa dado cl fen6mcno de que un partido do 
oposici6n estuvicra cn condicioncs do disputarlo cl triunfo al 
PRI. En estas clccoiones, corno cs do pfblico conocirnionto, cl 
candidato dcl Frontc Dcmocritico Nacional (FDN), 
Cuauht6inoc CUirdcnas, ascgur6 algunos dfas despu6s do cle
brarsc los cornicios que 61 habfa sido cl ganador y quo la dcmora 
on la cntroga de los datos clcctoralcs obodccfa a un plan para
desconoccr so rcsultado. En cfecio, el gobiomo y cl PRI habfan 
promcindo suministrar datos dosdc la misma nochc dc ]a joma
da, pro hasta cuatro dfas dospu6s no lo coincnzaron a hacer, 
aduciendo que el sistemna de coinunicacioncs habfa fallado. Esta 
situaci6n, asf ,:omo las numcrosas donuncias en divorsos csta
dos, permiti6 lue la duda sobro una manipulaci6n electoral se 
consolidara. Ilabi6ndosc dcclarado corno ganador a Salinas, los 
pallidos do oposici6n denunciaron un fraude. Crdcnas ha 
tocado h m6dula dcl problema al afinnar quo si Salinas asunte 
la prcsidencia ollo cquivaldra a un golpe do cstado y que un 
presidenteque lIlegar asi atpoder carecerilade legitimidad, de 
autoridtadmoral ante ei pueblo y de autoridad en el terreno 
internacional.2 El dosenlace del conflicto sigue an abierto; y 
clue el futuro polftico de M6xico, considerado como uno dc los 
parses con mayor potoncialidad dc explosi6n social, depende cn 
buena medida (1e Ia actitud que asuma la oposici6n, 3 os claro, 
sin 	 embargo, quc la dernocracia no tionc posibilidades de 
adianzarse si la organizaci6n elc ctoral no cs capaz do eliminar cl 
fantasma dcl fraudc y do la inutilidad do acudir a las umas. 

La relevancia do la tarca de otorgarlo credibilidad a los 

12. Diario El Pais, 11.07.88., p. 2. 

13. 	 Escribc Octavio Paz cn su artfctlo Mexico ante unproceso incierto, publicado 
en el diario El Pa& dcl 22.08.88, p.5: "Asistimos al dcescnlace de un proceso que 
se inici6 hace mis dc 20 afios. Como ocurrc sicmprc en la historia, hoy todos 
ignorarnos qu6 nos aguarda. Comienza un perfodo de transici6n pacifica hacia la 
dcmocracia o, de fiucvo, la obstinaci6n de unos y la cegpera de olros descncade
nari la doble violcncia que ha cnsombrecido nucstra hisioria, la dc los partidos 
y la de los gobionios?". 
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proccsos clcctorales y, por cndc, a las instituciones y los 
mc-canismos con los quc sc adclantan, cxtcrminando los fantas
rnas del fraude y la manipulaci6n, se hace mayor cn tanto que se 
obscrva que cntrc los ciudadanos de muchos parses latinoame
ricanos existe la tendencia a desconfiar de las posibilidades de 
limpicza, dc purcza, dc los debatcs clcctoralcs, cosa quc obvia
mente responde a lo que ha sido la historia elcctoral dc los 
pafscs. Para dar apenas un ejemplo, entre los muchos quc son 
posiblcs, citcmos cl caso dcl Pcni cn 1980. En aquclla ocasi6n, 
al darse a conocer que los resultados de las elecciones presidcn
ciales favorecfan a Fcmando Bclaunde, candidato dc Acci6n 
Popular, la prinmcra rcacci6n ptiblica dcl APRA fue la de 
denunci ar que las clecciones habfan sido fraudulcntas. Luego, 
al obscrvar quc la difercncia dc votos cra considerable (700.(X)0 
votos), accpt6 los rcsultados. Sin embargo, no cn todos los casos 
pucdcn ser tan grandcs las difrencias, como para quc el temor 
dcl fraude se disipe con las simples cifras. La creaci6n de una 
tradici6n dernocitica requiere, pues, de institucioncs quc gcne
ren confianza, que ofrczcan transparencia y limpidez, de tal 
fonna quc aun en los casos mis complicados ]a duda y la 
desconfian/za no lengan asidero. 

D. LAS AREAS DE ESTUDIO 

1. Las Cortes Electorales 

Las Cones Electorales son los organismos encargados de 
la organizaci6n, direcci6n y vigilancia de los procisos electora
les.' 4 Es justamente sobro estas institucioncs que rccac la 
rosponsabilidad de dotar do crodibilidad a los debates clectora
los, condici6n improscindiblo para que los gobiemos rosultantos 
de los comicios dispongan de lcgitimidad. 

14. 	 El t6miino Cone Electoral se utiliza aqui en forma gen6rica, aun cuando en cada 
pais reciben cstos organismos una denominaci6n propia y diferentc. 
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Sin embargo, y a pcsar de la trasccndencia decisiva de 
estos organismos, no pocos parses dcl Area latin6americana 
acusan serios problemas en este punto. En M6xico, como caso 
ilustrna'vo, el candidato opositor Cuauht6moc Cfrdenas funda
men16 un rues antes de efectuarse las elcccioncs su dcnuncia 
sobre irregularidadcs del proccso elcetoral, entre otras razones, 
en cl hecho dc que cn liComisi6n Fcderal Electoral tornaban 
parte 19 rcprescnrtantcs del PRI y apenas 12 de toda ]a 
oposici6n. 5 Igualmente, cn este pafs se afirnia que el solo hecho 
de quc cl Secrctario de lhtGobenaci6n y los representantes de 
las Cimaras dl Congreso presidan litComisi6n ya constiluye 
de por sf una buena base para sospcchar ielos resultados 
elecorales. En Colombia por otra pare, se ha venido clamando 
desde hace varios aflos por relonnar la organizaci6n electoral. 
La Comisi6n de Estudios sobre la Violencia que conform6 el 
gobiemo colombiano en 1987 con el fin de indagar sobre las 
perspcclivas de este fen6meno y sobre el tipo de medidas a 
tomar para controlarlo, conceptu6 que una de las reformas 
ifistitucionaics blisicas para contranrestar la violencia polftica 
era el 

estalileciiento tic unai rama electoral independientedel 
Gobierno, encargada de organizar y adelantar los 
debates electorales v de consultar en forma imparcialy 
tIcnica,mediante a atribuci6nde un poder disciplinario 
sobre el conjunto de los funcionariosdel Estado.'6 

En la misma Colombia y en la Repliblica Dominicana, por 
ejemplo, es costumbre que los gobiemos convoquen antes de 
cada elecci6n una Comisi6n de Garantfas, !acual ha de velarpor 
la imparcialidad y la igualdad de oportunidades para todos los 
participantes en la contienda electoral. Obviamente, ]a 
conformaci6n de estas cornisiones coloca en entredicho las 

15. Diario ElPair', 12.06.88, p.6. 

16. Comisi6n de Estudios sobre laViolencia (1987), p. 4. 
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posibilidades de las respectivas Cortes Electorales de garantizar 
la pureza eimparcialidad de las elecciones y sugiere la ncc.si
dad de que ellas scan reformadas. 

Esta investigaci6n se propone contribuir a] pcrfecciona
miento de los organismos electorales cn cl subcontincnte, 
particndo de la base de que dcl estudio comparado de las Cones 
Electorales en la rcgi6n surgirn modelos y cxperiencias Oitiles 
en este sentido. Dc sobra cstarfa aclarar quc no se pretende 
encontrar cl tipo pcrfccto de Corte Electoral, pues las condicio
ties polfticas y la historia misma de cada pafs exigen salidas 
institucionales propias a cada uno. 

La irivestigaci6n se ocupa en prinera instancia de la 
descripci6n de las Cones Elcctorales en los diferentes pafses 
latinoamericapos. En esta descripci6n se consideran, entre 
otros, los siguientes puntos: 

1.cul es su estructura administrativa y si las instituciones 
tienen un caricter permanente o transitorio; 

2. la fonna de intcgrar cl organismo, es decir, en qu6 
instancia residen las facultades de nombramiento, sanci6n y 
despido de sus micmlbros; 

3. cuil es cl grado de autonomfa de la Cone con respecto 
a los 6rganos dcl poder pfiblico en lo que se refiere a 
financiaci6n, personal, tccnologfa, control administrativo, 
etc6tera;
 

4. curies son las facultades y funciones de los organismos. 
En este punto se analizanfan los siguientes aspectos: 

a) si la Cone dispone Oinicamente de facultades adminis
trativas o si, por cl contrario, goza tambi6n de facultades 
relacionadas con las actividades jurisdiccionales, legislativas y 
disciplinarias; 

b) si cl padr6n o registro electoral se halla bajo cl controi 
ydirccci6n do la Cone Electoral y de qu6 facultades dispone esta 
instituci6n en relaci6n con el organismo encargado de la 
elaboraci6n de 61; 
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c) qud control ejerce ]a Corte sobre los partidos polfticos 
en lo que se reficre al otorgamiento de personerfas jurfdicas a 
ellos y a sus fundaciones o asociaciones; al control dc sus 
finanzas; a la financiaci6n de las campafias clectorales; a la 
realizaci6n de las asambleas partidarias; a la escogencia e 
inscripci6n de los candidatos, etcdtera; 

d) qu6 control ejerce el organismo sobre la campafla 
clectoral cn lo rclativo a los medios dc comunicaci6n, las 
encuestas, el mando sobre las fuerzas armadas y la policfa, el 
nombramiento de las juntas receptoras de votos v de los escru
tadores; etc. y, 

5.si los diferentes partidos polfticos disponen de posibili
dades de control sobre el organismo electoral. 

A continuaci6n, con base en todos los datos acumulados, 
se procederd a establecer las caracterfsticas gencrales de las 
Cortes en el 6imbito latinoamericano y a diferenciar los diversos 
tipos de estructuraci6n de estas instituciones en el subcontinen
te. Finalmente, sc intentar6 establecer qu6 repercusiones tienen 
los diferentes tipos de Corte Electoral en la vida polftica y los 
procesos clectorales de los parses. Asf, por ejemplo, cabrfa 
preguntarse si un determinado tipo de Corte es m~s propenso 
para la aparici6n del fraude electoral; si un tipo dado do Corte 
Electoral genera una actitud detorminada de los ciudadanos ante 
las olccciones y ]a democracia en general; si las Cones ejercen 
influencia sobre los partidos, en cuanto se refiere a la 
democratizaci6n interna, el fraccionamiento y cl personalismo; 
si favorecen la reducci6n del ospectro polftico partidario, 
etc6tera.
 

Partiendo de los datos rocabados hasta el momento, se 
podria proponer clasificar a las Cones Eloctorales de acuerdo 
con un continuum que corrorfa dcsde un extremo que denomi
naremos "Cones Aut6nomas" hasta otro quo serfa el de "Cones 
no Aut6nomas". Obviamenie ninguna de las Cones Electorales 
en la regi6n podrfa ser ubicada de forma contundente en uno de 
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los polos, pero sf es posible pensar clasificarlas como ms 
cercanas a un extremo que al otto. Por otro lado, con el tdrmino 
autonomfa se hacc aquf refercncia especial a dos puntos: la 
independencia de los organismos electorales con respecto a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo y a los mismos partidos 
polfticos, es decir, la posibilidad dc permanecer neutral frcnte a 
los organismos y a los avatarcs polfticos; y las facultades de 
intcrvenci6n y de decisi6n de que disponen en las actividades 
que pcrtcnecen a la funci6n electoral. Asf, pues, la autonomfa se 
rcfiere no s6lo a la indepcndencia frente a otras instituciones 
sino tambidn a sus posibilidades de acci6n y decisi6n en el 
Ambito electoral. 

Para la determinacirn del lugar que le corresponde a cada 
Corte Electoral dcntro del continutun que se propone, han de 
tomarse en cuenta diversas variables y la forma en que se retinen 
e interacttian cn cada caso concreto. Estas variables serfan: 

1. La entidad noninadora, es decir, en quidn recae la 
facultad de designar los miembros de la Corte Electoral. De los 
casos examinados hasta ahora se podrfan sugerir dos tipos de 
cntidades nominadoras: las de cardcterpolftico y las de caric'er 
no polftico. Dentro de las primeras estarfan el Congreso, el 
Ejecutivo y los partidos polfticos. Las segundas serfan organis
mos jurisdiccionales (Cone Suprema de Justicia - Consejo de 
Estado) y comisiones ad-hoc convocadas con el fin 2specffico 
do elcgir a los magistrados de la Corte Electoral. L,,-, casos de 
Venezuela, El Salvador y Reptiblica Dominicana se ajustan 
directamente al primer tipo, pues en estos pafses el poder 
legislativo -bicn sea la cimara Onica, bien el Congreso en 
plcno, bicn una de las cimaras legislativas- designa a los 
miembros de la Corte Electoral, de acuerdo con las propuestas 
que prcsentcn los partidos polfticos mayoritarios y/o el Poder 
Ejecutivo. Mdxico tambi6n corresponderfa a este tipo, pues su 
Corte cs integrada por ci Secretario do la Gobomacirn, dos 
representantes del Congreso, un reprcsentante de cada partido 
polftico inscrito y un notario; es decir, solamente el tiltimo no 
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tcndrfa un origen polftico. Panam6, cuyo Tribunal Electoral es

integrado por tres micrnbros en propiedad, nombrado uno porel
Podcr Ejecutivo, otro por el Legislativo y el tiltimo por el
Jurisdiccional, y llonduras, con una Corte Electoral intcgrada
actualnenie por 5 miembros, uno designaco por la Corte
Suprema de Justicia y los cuatro rcstantes l×)r cada partido
polftico inscrito, sc acomodarfan tambi6n al tipo de entidad 
nominadora polftica, dada la prcerninencia dc los organismos 
con caractcr fx)litico. 

Al scgundo tipo se ajustarfan Costa Rica, Colombia y
Pcri. En Costa Rica, la facultad nominadora es ejercida por la 
Corte Suprema de Justicia; en Colombia por cl Consejo de

Estado; en Peri, la flicullad de nominar a los 7 magistrados del 
Jurado Nacional de Elocciones so distribuyc entre diferentes 
organismos, a saber: uno por la Cone Suprema de Justicia, uno 
por la Federaci6n de Colegios de Abogados del Perd; uno por el
Colegio do Abogados de Lima; otro por los Decanos de las
Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales y,
finalenete, los tres restantes son clegidos por sonco entre los
ciudadanos propucstos por los Jurados Regionales del None,
Centro y Sur do la Naci6n. Uo caso mixto serfa cl de Guatcmal3 
tras la cxpcdici6n do la nueva Icy electoral (Decreto 1-85 de la
Asamblea Nacional Constituycntc). En oste pafs, la Icy electoral 
anterior (Icy 30/83) consagraba clue los cinco integrantes del
Tribunal serian nombrados por la Cone Suprcma de Justicia de 
una lista de veinte candidatos que le presentana una comisi6n de
postulaci6fj compuesta por cl rector de la Universidad de San
Carlos, los decanos de las diferontes facultades de derocho del

pals, un reprcscntante de los 
 rctores do las universidades 
privadas y un roprescntante do los colegios profcsionalcs. Con
la nueva Icy, la facultad nominadora fue trasladada al Congreso,

cl cual, sin embargo, ha de selcccionar los magistrados de una
 
lista que le proscnte la comisi6n de postulaci6n, la clue, aun

cuando ha sido modificada on su composici6n, contintia tenien
do un carActer indepondiente y universitario. 
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No esti dIe m'is agrcgar que para la deterninaci6n del tipo 
de cntidad no)minadora ha de ser analizado tambidn el origen de 

sta, pucs se dan casos en los que su pretendido caricter no 
poliico es desvirtuado por la forma de norninaci6n de sus 
micmbros. En Brasil, por ejemplo, liConstituci6n reciente
incile abolida disponfa que el Tribunal Superior Electoral se 
compondria de trcs miembros elcgidos porcl Tribunal Suprcnmo 
FeCderal de entre su seno; dos miembros elegidos porel Tribunal 
Federal de Recursos, tambin de entre sus propios magistrados; 
y dos abogados nombrados por el Prcsidentc de la Reptiblica. El 
proccdim iCnto sugerfa, Cnionccs, que liaiayon'a del Tribunal 
Liectoral era indcpendiente, pero esta apreciaci6n se derrumba
ba al observar quC lanto los intcgrantes del Tribunal Supremo 
Federal com(o los del Tribunal Federal de Recursos eran desig
nados por e lPrcsidente de liReptiblica, todo 1o cual conducfa 
necesarianlnte a concluir que el Tribunal Superior Electoral 
era conirolado por el Ejecutivo nacional. 

2. La caliad e h)s miembros: este punto hace referencia 
a si los iniegrantes de la Cone Elecloral pueden o deben ser 
repres.mentanies de los partidos polfticos o si, porel contrario, han 
de ser ajenos lxor completo a la aciividad polftica paridista. En 
este respecto se pueden observar dos modalidades: en algunos 
parscs se consagra expresamentie que los magistrados de la 
Corte Electoral han de represeniar a los partidos polfticos, tal 
coWo ocurre en Colombia (7 magistrados: 3 represenlantes del 
partido mayoritario, 3 del segundo partido mayoritario y I del 
tercer pa11io) y el Iialvador (3 magistrados: 1 por cada uno 
de los tres partidos mayoritarios). Honduras y M6xico tambin 
cabrfan dentro de esta modalidad, pues todos los miembros de 
sus Cones Electorales, con excepci6n del magistrado nombrado 
por liCorte Suprema de Justicia en Honduras y del postulado 
porel Colegio de Notarios en M6xico, son representantes de los 
partidlos polfticos legalmente inscritos. Un caso mixto pero de 
mayoria partidista serfa el de Venezuela. Allf 5 de los magistra
dos han de pertenece: a los partidos polfticos nacionales mayo
rilarios y los otros 4 hanl de ser independientes polfticamente. La 
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modalidad contrapuesta se da en los pafses en los que se prohfbc 
que los micmbros dc la Corte Electoral cstdn afiliados a un 
partido Xolftico o dcscmpcFicn actividades polfticas. Represen
tantes de cstc modclo son Costa Rica y Peri. Finalrcnte, cabe 
agregar que en algunos pafses no se hace alusi6n especflica a 
estc punto, de sucric quc las cntidadcs nominadoras no han de 
ajustarsc a ninguna norma cuando eligen a los integrantes del 
organismo electoral (tal es cl caso de la Reptiblica Dominicana). 

3. Las ficultades: el primer aspecto a analizar en este 
aparte es si las Cones Electoralcs disporen 6inicamente de 
poderes admini,;trativos osi, por cl contrario, tambifn gozan de 
,acultades jurisdiccionales. Asimismo, ha de dctcrninarsc si el 
organismo electoral tiene alguna participaci6n en cl proceso de 
fomnaci6n de las leyes electoralc:. En Colombia, el Consejo 
Nacional Electoral tiene mneramente potestad administrativa. 
La rcsoluci6n dc los procesos contencioso-clectorales corres
ponde a la Corte Suprema de Justicia. Igual ocurre en Venezue
la. Contrastando con csto, cn Costa Rica, Guatemala y Perd las 
Cortes Electorales son la instancia superior en la jurisdicci6n 
contencioso-electoral. En cuanto al papel de las Cortes Electo
rales en el proceso lcgislativo, es posible observar quc en 
muchos parses las Cones tienen un rol mcranmentc consultivo. 
Por cllo se destaca la posici6n del Tribunal Suprcno dc Elec
ciones d" Costa Rica, pucs en cste pals la Asamblea Legislativa, 
adcmAs de que dcbc consultar al Tribunal en todo lo relativo a 
proycctos de Icy en materia electoral, requiere, para apatarse 
dcl concepto de 6stc, cl voto de las dos terceras panes del total 
de sus miembros. Y mis atn, incluso cn cl caso dc que la 
Asamblca logre obtener esta mayorfa calificada. no pucde, 
dentro de los 6 mcscs anteriores y los 4 mescs posteriores a una 
clcci,,, oopular, convcrtir cn leyes los proycctos que no 
contaron con cl acuerdo del Tribunal. Otro caso interesante en 
este sentido es el de Honduras, cn donde el Tribunal Nacional 
de Elcccioncs dispone de la facultad de la iniciativa legal en 
materia electoral. 
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Una vez examinado lo anterior se ha de pasar a estudiar 
qu6 tipo de funcioncs administrativas competen a las Cortcs 
Elcctoralcs. Allf cabe obscrvar su papel y su relaci6n para con 
el Poder Ejecutivo, especialmente en todo lo atinenie al control 
de la campafia polftica, al control de los partidos y dcl orden 
ptiblico, al control y claboraci6n de los rcgistros electorales, al 
control del comportamiento de los funcionarios ptiblicos, 
etc6tera.
 

4. La indepenutenciaecon6:nicayfuncional: aqLf se hace 
refcrencia al proceso de asigmiciones del presupuesto para los 
organismos clcctoralcs y al aanejo de los recursos por parte de 
6stos, asf como a ]a dotaci6n del personal y de la tecnologfa 
neccsarios. La nonna general parece scr ]a de que las Cones 
proponcn un prcsupucsto al Ejecutivo, quicn lo analiza y 
modilica a discreci6n y luego lo transmitc al 6rgano legislaivo 
con todo cl paquctc prcsupucstal. El caso dominicano corres
ponde a csta tcndcncia que, corno lo sefiala cl mismo dircctor de 
la Junta Central Electoral dominicana, conduce a una situaci6n 
de depcndencia ccon6mica y al dcsvirtuamicnto de la jcrarqufa 
y facultades que Ic conccden la Constitucidn y las leyes al 
organismo electoral.' 7 Oponi6ndosc a esta corriente, la 
Constituci6n costarriccnse consagra que c! presupuesto presen
tado por el Tribunal Supremo de Elecciones no puede ser 
objctado por el Ejccutivo y que s0lo pod ri scr m,)dificado en la 
discusi6n pcrtinentc en la Asamblea Legislativa. 

Con respecto a ia dotaci6n dc' personal y de Ia tecnologfa 
neccsaios, todo lo cual se relaciona estrechamente con las 
posibilidades ccon6micas de las Cartes, habrfa que considerar 
si para cl cumplimiento de sus obligaciones de administraci6n 
electoral los organismos electoiales dependen del concurso de 
otras instituciones y si disponen de competencia nominadora 
para -.odos los cargos que se encuentren enmarcados dentro del 
contexto eleccionario. En este respecto se puede anticipar que 

17. Cfr. Tabares (1988), pAgs. 2 y ss. 
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cn algunos parses ]a labor de las Cones se halla supeditada a ia 
colaboraci6n de otras cntidadcs. En Argentina, por ejcmplo, la 
Camara Nacional Electoral, modelo sui g6neris de Corte Elec
toral, requiere del auxilio de la Direcci6n Nacional Electoral, 
organismo que sc dcscnvuclve en cl ,imbito dcl Ministcrio dcl 
Interior, para la infraestructura material y legal necesaria para 
efectuar los cornicios. Asimismo, en la Reptiblica Dominicana 
cl nombrarnicnto de los funcionarios de importantes dependen
cias de la Junta Central Electoral --aDirccci6n General de la 
Cdula, Ila01licina Central dcl Estado Civil y las Oficialfas del 
Estado Civil-- no corre por cucnta dc la Junta misma sino dcl 
Ejecutivo. Finalmcnte, el Director del Rcgistro Electoral Mcxi
cano cs nombrado dircctamcrite por el Prcsidentc dc la 
Comisi6n Federal Electoral, cargo quc corresponde lcgalrcntce 
al Secretario de la Gobemaci6n, es decir, a un representante del 
Podcr EJCcutivo. 

5. El card cter permtanente o transitoriotie las Cortes: el 
funcionamiento inintcrrumpido o temporal de las Cortes deter
mina tambihn las posibilidadcs de intervenci6n, la eficiencia y 
la imagen ic los organismos clectorales. Aquellas Cones que 
funcionan gencralnente dc mancra csporldica y se activan 
apenas unos 1ieses antes de las elecciones, conmo ocurre cn 
Mexico, !ienen nccesariamcnte un carnlx de acci6n limitado cn 
Ia rna'cria electoral, miCntras que las quc lalran permanentc
mente, como el Cl caso costarricensc, gozan dc mayorcs posi
bilidadcs para dctenminar auton6mramcnte todo lo relativo a los 
procesos clectorales. 

2. Los registros contables 

El registro, padr6n o ccnso electoral, todos nombres con 
los que se conoce cste instrumento, tiene por objeto determinar 
quidncs son las personas que pucden cjcrcer en un momento 
dado el dcrecho dCl su fragio. Con ello, la aparici6n en el registro 
electoral se constituye cn una condici6n quc se impone a los 
ciudadanos para quc puedan ejercer su derecho al voto. 
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El perfeccionamiento dc los mecanismos dc elaboraci6n 
del padr6n clcctoral y ]a depuraci6n y actualizaci6n de dstc son 
aspectos de primerfsirna importancia para ]a eliminaci6n dcl 
fraude electoral. Un censo electoral deficiente pennite que se 
den fen6menos corno el dcl voto mt~ltiplc, cl voto de los 
fallecidos, la movilizaci6n de votantes de un municipio a otro 
con cl fin de triunfar cn una localidad con ciudadanos cxtrafios 
a clla, etc. No obstantc, los padrones electorales de un bucn 
ntimcro dce pafscs latinoamericanos dejan mucho que dcsear. 
Asf lo sefiala cl Dr. Garcfa Laguardia, al afinnar quen ci campo 
clectoral en CentroarnOrica y cl Caribc cl rcgistro electoral ...es 
el problema central en este momento, porque en la mayoriade 
los parses, nuestros registros tn estan en buenas condiciones, 
adolecen(le deficienciastecnicas, no tienen los datoscompletos 
y no son suficientemente conJ'iables.x El Jefc (Ie la 
Rcgistradurfa Nacional del Estado Civil en Colombia por ejem
plo, aseveraba en una conferencia en cl afio 1982 clue de las 
16.200.000 de c6dulas dc ciudadanfa clue la Registradurfa habfa 
expcdido desde el afio 1949 apenas unas 600.000 habrfan sido 
canceladas, a pcsar de que se calculaba clue en e! lapso de tienpo 
comprendido cntre los afios 1949 y 1982 aproximadarnente 3 
millones de personas habfan fallccido.' 9 Ello significa, enton
ces, que en el registro electoral continuaban vigentes miis de 
2.000.(X)O de cdulas correspondicntes a personas difuntas, 
cosa que, como sc deduce flcilmente, abre toda las puertas a la 
aparici6n de un fraude electoral masivo. Y si a estas deficiencias 
del registro en lo relativo a los ciudadanos fallecidos afiadimos 
las correspondientcs a los millones de ciudadanos colombianos 
residcnies cn el exterior, a las pcrsonas que han sido despojadas 
dc sus dcrechos ciudadanos por infracciones a la Icy penal y a 
aquellos clue integran las fucrzas militares y policiales -a los 
cualcs se les retira el dcrecho del sufragio- ]a conclusi6n que 

18. Vase discurso pronunciado por Jorge Mario Garcfa Laguardia cn el acto de 
inauguraci6n de la Segunda Confercncia de ]a Asociaci6n de Organismos 
Hlectorales de Centroamdrica y cl Caribe, en CAPEL (1988), p. 3. 

419. Dc la Calle (1982), p. . 
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resulta es la de quo cl registro electoral en este pals sc presta
enormemente para la comisi6n de fraudes. 

Por otra pare, el padr6n electoral es un instrurnento bsico para la debenninaci6n de la participaci6n y la abstenci6n lcco
rales y, por ende, para medir ha legitimidad de los gol emos yel grado d,: compromiso ciudadano con el sisterna democritico.
Un registro lectoral no depuradc arrojar,1 sicmpre cifras do abs
tcnci6n mayores a las reales, lo cual gencra confusi6n y desonientaci6n en los anilisis electorales ypolfticos de un pafs ypue
dc, en casos en los que el grado de abstenci6n sea muy elevado,
contribuir a colocar en tela dejuicio los gobienmos clegidos yelmismo sistema democrilico. Por iitimo, el padr6n electoral es
imprescindible para el deproceso organizaci6n de laselecciones, en tanto que la distribuci6n de los puestos de vota
ci6n Ia de depender de ]a distribuci6n geogrifica del cuerpo de 
electores. 

La invcstigaci6n que aquf se presenta se ocupa de lasinstituciones encargadas do la claboraci6n de los registros
olectorales, asf como los mocanismos para la confecci6n dcestos, y pretende contribuir con ello al objetivo do lograr
registros clectorales depurados y libres de sospecha. El estudio 
so inicia con la descripci6n de los organismos y de los procedi
mienlos para la elaboraci6n de los registros, para luogo con base
do lo anterior, proceder a formular los diversos tipos do registro
electoral cn la regi6n y a intentar establecer las posibles rela
cioncs entre estos tipos y la depuraci6n de los registros. Para hidescripci6n so tomarin on cuenta los siguientes aspectos, eritre
 
otros:
 

1.La ubicaci6n de la instituci6n dentro del aparato estaval.
Con ello habr, do contestarse a las proguntas acerca do qidinstancia ojorce cl podor nominador y ol control administrat'vo
sobro cl organismo, asf como acorca de quidn lo dota presupuos
talmente. 

2.Las divorsas funcionos que le corrospondon a la entidad, 
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tales corno claboraci6n del registro electoral, inscripci6n de los 
partidos politicos, ctc6tcra. 

3. El sistema dc claboraci6n dcl rcgistro electoral, es decir, 
c6mo sc da la inclusi6n y cxclusi6n de los ciudadanos dcl padr6n 
)' qu6 papcl juegan allf los ciudadanos; cuil cs cl proccso de 
organizaci6n de los datos; si cl rcgistro cs pcnnanentc; si sC 
publican registros provisionalcs; si sc cxpide un docurnento 
ccctoral con cl cual habri (ic idcntificarsc cl cudadano al 
momento de volar; si Cs posible sufragar en cl extranjero o en 
lugar dilfcrcntc al del domicilio, etc6tcra. 

4. La dcpcndcncia dcl registro electoral con respecto a 
otros registros, tales corno cl registro de ciudadanos, el registro 
civil. 

5. Las posibilidadcs de control de los partidos polfticos 
sobre el rcgistro electoral. 

)c las informacioncs acol)iadas hasta ahora sc pucde 
deducir quc, por lo general, en el ,irca latinoamcricana la 
elaboraci6n dc los padrones electorales se confia a las mismas 
Corics o a organismos dcpcndicntcs de elias. La rcalizaci6n del 
censo electoral por parte de organismos dependicntes del go
bicmo ticnde, pucs, a desaparecer. Asf, para detenninar las 
posibilidades de injcrcncia polftica en ]a elaboraci6n del censo 
electoral habria (hue dirigir la mirada, en la mayorfa de los casos, 
hacia cl grado ie autononifa de lue dishxnen las diferentcs 
Cortes Elcctorales. Tarnbin se pucde observar quc cn ]a gene
ralidad de los pafscs la confecci6n de los registros electorales es 
permanente, sistema cste quc vendrfa a sustituir a] de la 
elaboraci6n de nuevos registros antes de cada elccci6n. 

Un factor qlue parece actuar de forma determinante en 
contra de la depuraci6n y actualizaci6n dc los ccnsos clectoralcs 
de varios paiscs cs cl de la existencia simultinca y scparada dc 
otros registros, tales como cl registro civil y cl de ciudadanos, 
registros 6stos dc los cuales dcpendc ]a claboraci6n del padr6n 
electoral. En efecto, el registro civil se encarga de la inscripci6n 
de los hechos fundamentales de la pcrsonalidad, tales como 
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nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, 
legitimaci6n y reconocimiento dc hijos, naturalizaciones, etc., 
puntos quc son vitalcs para cl adclanto y dcpuraci6n dcl padr6n 
electoral, pues a partir dc cllos sc practican, se modifican, o se 
anulan las inscripcioncs en 6stc. Por otra partc, cl rcgistro de 
ciudadanos cs cl responsablc de expcdir a todos los nacionales 
el documento que le scrviri para identificarse en todo tipo dc 
actividades, scan ellas civiles, administrativas, judiciales o, coil 
algunas cxccpcioncs, clcctoralcs. Es con este documento, el 
cual se basa a su vez en cl rcgistro civil y recibc un nombre 
espccffico en cada pals, que se realiza la inscripci6n cn cl padr6n 
electoral. Asf, pucs, dada la dcpcndcncia del censo electoral con 
rcspecto a los otros registros, no puede evitarse, en aquclios 
casos cn quc cl registro civil y cl de ciudadanos son claborados 
por entidades distintas a Ia dcl padr6n, que cl ccnso electoral 
asuma las inexactitudes, los rrores y las falsedades de los otros 
registros. Para una mejor cornprensi6n de esta afinnaci6n es 
convenicntc acudir a los ejemplos: 

En la Rcpilblica Dorninicana, cl Registro Civil, cl de 
ciudadanos y cl electoral funcionan separadamcntc. El Registro 
Civil csti a cargo de los Oficiales del Estado Civil,quicnes son 
nombrados porcl Ejccutivo.' Los oficiales no son pagados por 
el Estado, sino quc se autoremuneran conl los ingresos que 

genera la oficina misma. Esta situaci6n ha dado corno resultado 
que todo lo relacionado con el Registro Civil se halle en 
abandono, pucs existcn diligencias mucho mis rentablcs, a las 
cuales se les asigna prioridad. Scgfin datos del mismo Director 
del Dcpartamcnto de Registro Civil son n, s del 50% de las 
defunciones y del 40% de los nacimientos ocurridos anualmen
te no son declarados y al culminar cada aflo los libros de 
declaraciones tardfas dc nacimiento duplican en cantidad a los 
de las declaraciones en ticmpo.21 

20. El nombramicnio se deberfa hacer, segtn ]a Ley 55 del Registro Electoral, de 
acuerdo con recomendaci6n de la Junta Central Electoral, ycro 6sta no hizo uso 
dc csta facultad cntre 1974 y 1986. Iil Fjecutivo ha utilizado la situaci6n para 
nombrar miembros del partido politico en el podcr. 

21. Cfr. Buttin (1988), pigs. 208-209. 
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Por su parle, el rcgistro dc ciudadanos es adelantado por la 
Dirccci6n Gcncral de la C~dula dc Identificaci6n Personal, 
organismo dependiente dcl Ejccutivo, y el registro electoral estA 
bajo 	la rcsponsabilidad dc la Junta Central Electoral. Para su 
inclusi6n en cl padr6n los ciudadanos debcn acudir a la oficina 
de inscfipciones y presentar su c6dula de ideniificaci6n perso
nal (actualmente la oficina puede exigir tambi6n, si lo considera 
necesario, que sc le aporte una copia del acta de nacimiento). 
Una vez cumplido esto la oficina le suministra al ciudadano un 
certificado o camet electoral, el cual habri dc presentar, junto 
con su c6dula, en el momento de sufragar. 

Pues bien, lo que se ha visto es que el mal manejo de todo 
lo relacionado con el Registro Civil ha tenido consecuencias 
funestas para el padr6n electoral. A trav6s de las declaraciones 
tardfas, por ejemplo, se pueden obtener en el Registro Civil 
inscripcionms mtiltiples, inscripciones de menores, de extranje
ros y de personas inexistentes, y con las actas quc se obtengan 
cabe solicitar la c6dula de ciudadanfa y posteriormente la 
inscripci6n en el padr6n electoral. Igualmente, las inexactitudes 
con respecto a los fallecidos permiten que dstos contintien 
incluidos en el padr6r, y que sus documentos scan eventualmen
te utilizados para sufragar. Adems, el caricter polftico de los 
oliciales del estado civil aumenta los serios cuestionamientos al 
sistema. 

De otro lado, hasta el afio de 1978 las c6dulas de 
idcntificaci6n fucron cxpcdidas con base en declaraciones 
verbales, esto es, sin exigir ]a aportaci6n de las actas dc 
naciniento para comprobar ia veracidad o exactitud de la 
informaci6n suministrada. Ello ha ocasionado quc una gran 
cantidad de las c6dulas quc constan en el padr6n electoral 
contenga datos falsos.1 Ahora bien, puesto quc las personas que 

22. 	 1:l Director del I)cpartamento del Registro Civil dominicano calcula que un 75% 
de las inscripciones actuales en cl censo electoral (algo mis de 3 millones), se 
rcalizaron sin demostrar de manera fehaciente los nombres y apellidos de los 
ciudadanos. Ver lluttn (1988), p. 211. 
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desecn salir dcl pafs han de solicitar les sea expedido un 
pasaporte y para clio han de prcsentar simultilneamente la 
cdula de identidad y cl acta dc nacimiento, ha sido posible
dclectar en los 6iltimos aflos, en raz6n ae la fuerte corricnte 
emigraloria y turfstica, una gran cantidad de c6dulas con dalos 
no sujctos a la realidad. Como en estos casos cl interesado en el 
pasaportc debe,enonces, solicitar la rectificaci6n de la c6dula, 
un gran ntmero de elias han sido modi ficados por esta causa en 
el 6itinmo tiempo. Dado clue a esta situaci6n se afiade cl hccho de 
qu, se cuenta con que de un perfodo electoral a otro mis de35.000 actas de nacimicnio, son rectificadas y mis de 4.000
anuladas,23 todo 1o cual implica igualmente modificaciones o
anulaciones dc las c6dulas de identificaci6n, y que los ciudada
nos y las dependencias que extienden las c6dulas no informan 
de cstos hechos a la oficina dc inscripciones, los datos del
padr6n electoral se encuentran en proporci6n considerable en
desacuerdo con la realidad. Esto ha trafdo como consecuencia 
que en los dfas dc elecciones muchos ciudadanos tengan problemas para identificarse ya que los datos de su cddula de
idcnuificaci6n y los de su certificado electoral no coinciden. En 
oste caso los ciudadanos puoden sufragar, pero su voto queda
conio "observado" y su validez ha de ser detrminada posterior
rncntc. S6lo resta dccir quo cl n6mcro de votos "observados" es
siempre considerable' y quc este fen6mcno genera constante
mcnte acusaciones de manipulaci6n electoral, lo cual viene a 
empafiar el desarrollo y los rcsultados de los comicios. 

El caso colombiano evidcncia igualmente los problemas 
clue origina la scparaci6n de los registros. En este pafs, hasta elafio de 1986, cn el cual se expidi6 el nucvo C6digo Electoral, ]a
Registradurfa Nacional del Estado Civil se ocupaba del censo 
electoral y del registro de ciudadanos, mientras que el Registro 

23. Las cifras aparccen cn Buttin (1988), p.213. 

24. En elailo de 1978 su ndinero asccndi6 a 52.471; cn 1982 a48.471 y en 1986 a
29.015. Las cifras aparccn en Brea Franco (1986b), p.258. 
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Civil, apesar de quC el nombre de la Registradurfa sugerirfa lo 
contrario, le correspondfa a las Notarfas y, en aquellos munic
pios que carccfan de ellas, a los alcaldes, corregidores e inspec
tores de policfa. Pucs bien, el resultado de esta distribuci6n de 
funciones fuie que, de una parte, cl Registro Civil fuera muy mal 
llevado, pues para las notarfas existfan siempre diligencias 
mucho mnis lucrativas y los alcaldes, corregidores e inspectores 
de policfa, ademis de la crntica que les cabrfa por scr funciona
rios polflicos, no cumplfan con esa funci6n en fonna adccuada 
debido a su poca estabilidad en los cargos y a su escasa 
preparaci6n para adelantar estas labores. Complcmcntariamen
te, dado que los encargadcs del Registro Civil no comunicaban 
las novcdades percibidas a la Registradurfa nacional del Estado 
Civil, tal como lo sefialaban los reglamentos, los datos de esta 
y, por lo tanto, cl censo electoral, como ya se mencion6 en otro 
lugar, acusaban muy serias deficiencias y no ofrecfan confianza 
ni credibilidad alguna. La certeza acerca de esta situaci6n 
condujo justamente a que en el nuevo C6digo Electoral se 
dispusiera, en su Art. 76, como soluci6n parcial al problema, 
que a partir de 1986 el padr6n electoral no se integrarfa, como 
hasta entonces, de todas las c6dulas de ciudadanfa vigentes en 
]a Registradurfa, sino que solamente se conformarfa de las 
elecciones de 1986 o que se inscribieran en el registro electoral 
a partirde esos mismos comicios. Yen su Art. 217, para el efecto 
de eliminar de una vez por todas una causa principal de esas 
carencias, se consagr6 que a partir del 19 dc enero de 1987 la 
Registradurfa Nacional del Estado Civil habrfa de asumir gra
dualmente el Registro Civil de las personas, con lo cual esta 
instituci6n quedarfa a cargo de los tres registros. 

Guatemala tambidn ofiece una separaci6n funcional de los 
tres registros. El padr6n electoral estd bajo la responsabilidad de 
una dependencia del Tribunal Supremo Electoral, denominada 
Registro de C- idadanos. Para la inscripci6n en el padr6n, el 
ciudadano ha de presentarse a sus oficinas e identificarse con su 
cddula de vecindad. Este documento, que es cl Oinico vdlido para 
identificarse y es expedido por los diferentes municipios del 
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pafs, es considerado como el mayor problema para el empadro
namiento, pues no rcpresenta garantfa alguna para ningin acto, 
sea civil, administrativo o polftico, dado que continuamcnte se
ha comprobado la existencia de duplicados, falsificaciones, 
adulteraciones y otras anomalfas relativas al instrunento. Por 
otra parne, cl Registro Civil es tarnbign tarea de las municipali
dades, donde en la mayorfa dc los casos sc.' conffa a los sccreta
rios municipales. Aquf se presenta otra vcz el mismo problema
dc que los fallccimientos no sC comunican al Tribunal Electoral,
de 1brma que los difuntos contintjan apareciendo en di y sC 
cuenta, adems, con el peligro de la manipulaci6n polftica dc los 
registros. 

En El Salvador, la nueva Constituci6n consagr6 que cl
registro electoral serfa elaborado de manera aut6noma por el
Consejo Central de Elecciones y que esta matr-cula sorfa diferen
te a cualquier otro registro piiblico. Esta salvedad se debe a que
anteriormente el registro electoral era olaborado con base en los
duplicados de la c6dula de identificaci6n personal (antes llama
da c6dula de vecindad). Esta era cxpedida por las alcaldfas 
municipales, las cuales, ademls de quc extcndfan documentos 
defectuosos, hicieron uso fraudulento de esta facultad en mu
chas ocasiones, de suere que este instrumento de identificaci6n 
perdi6 su credibilidad. La nueva Icy salvadorefla del registro
electoral provee, entonces, que el padr6n electoral se elabore
 
con base en las copias de las partidas de nacimiento que habr,

de suministrar cl Registro Civil. Al ciudadano inscrito sC le 
extenderA un documento electoral, con cl cual deberi identifi
carse al momento de sufragar. 

La referida Icy fuc cxpedida en mayo de 1986, Io que nosimpide emitir unjuicio fundamentado sobre sus resultados. Sin
embargo, la progunta que surge es si la dependencia que se 
consagra con respecto al Registro Civil, quc es manejado por
una entidad diferente, no le ocasionar, al padr6n electoral los 
mismos problemas que se dan en los otros pafses. 
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Para no extcndcmos m~is, basta con dccir quc la scparaci6n 
dc los registros en menci6n no es algo exclusivo de los pafses 
tratados. Otros pafses, como Venezuela y Argentina, exhiben la 
misma scparaci6n de las matrfculas. Tarea de esta investigaci6n 
seri tambidn examinar las consecuencias de esta situaci6n sobre 
sus padrones electorales. 

Finalmente, es necesario advertir que en ]a regi6n tambidn 
se encucntra un modelo diferente de relaci6n entre los registros, 
consistente en colocarlos a todos bajo la responsabilidad de la 
Corte Electoral o de un organismo dependiente de ella. Este es 
el caso dcl sistema costarricense, adoptado tambidn por Hondu
ras dcsde 1982. Allf se determin6 que los tres registros citados 
estuvicran acargo del Tribunal Supremo de Elecciones. En 6ste 
se cncuentra la Dirccci6n General del Registro Civil, ]a cual se 
componc dc dos dcpartamentos: cl Civil, que se encarga de la 
inscripci6n de todo lo relacionado con los hechos vitales de la 
pcrsonalidad, y el Electoral, al cual corresponde la elaboraci6n 
dcl padr6n electoral y ia expedici6n de las c6dulas de identidad 
para los ciudadanos. De esta forma, el Tribunal cuenta con el 
control sobre las tres matrfculas y se evita que el padr6n 
electoral sea viciado por las incongruencias ymalos manejos en 
los otros registros. !gualmente, dado que cl Tribunal tiene 
acceso ycontrol directo sobre las actas de nacimiento, el modelo 
le pcn-nite conocer con anticipaci6n a las fechas de elecciones 
cuintas son las personas que han obtenido y que obtendrin la 
mayorfa de edad necesaria para sufragar y con ello tomar 'as 
medidas necesarias para la cedulaci6n de los nuevos votantes y 
para organizar los comicios de acuerdo con los tiltimos datos. 
Por tltimo, cl sistema ofrece la ventaja adicional de eliminar 
uno de los trmites que m~Is complicaciones y deficiencias 
causa, cual es el de que el ciudadano tiene que acudir personal
mente a las oficinas del padr6n electoral para solicitar su 
inscripci6n en 61. Ello se logra al incluir autom~ticamente en cl 
registro electoral a todos aquellos que soliciten les sea expedida 
su c6dula de identidad, documento 6ste que es imprescindible 
para cualquier tipo de actividad en el pafs. 
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3. Las claves de represeiitaci6n 

Por clave dc rcprescntaci6n .ieentiinde la relaci6n que 
existc c;,t!re poblaci6n (cicctorcs) y cscafios, es decir, la 
dctenninaci6n de a qu6 cifra poblacional (de cecctores) coiTcs
ponde una banca cn cl Parlamenlo. Alendicndo alprincipio de 
la hiualdad, los cscaFnos del Congreso, cn lo que concierne a la 
Cimara Baja en los parlarncntos bicamcrales ypor lo menos en 
paric a los Parlanientos unicameraics, hai11scr disiril)ui(os de(IC 
acucrdo coil la pohlaci6n dc las circunscripciones elcclorales, 
de fomna que exisla proporcionalidad en la repreentaci6n. 25 

Ahora bien, cn la mayofa de las naciones laiinoamfcicanas ]a 
configuraci6n dc las circunscripciones elmcorales ha scguido la 
divisi6n polflica de los pafses, raz6n por la cual los distrilos 
electoralcs coinciden generalmente con los depariamentos o 
provincias. Estas entidades territoriales, empero, han sido 
pobladas en lhnma muy desigual y, adems, despu6s de los afios 
50 y 60, acausa de los procesos de modcmizaci6n y de la niasiva 
migraci6n del campo a la ciudad, se ha producido un aumento 
exorbitante del nurmero de habitantes de algunas grandes ciuda
des, con ila consiguicner disrninuci6n del porcentaje en la 
poblaci6n nacional que Ic correspondfa a la mayorfa de las 
provincias. Asf, pucs, la estructura poblacional de los pafscs se 
ha modificado sustancialmcnic en las tiitirna, dcadas y hoy en 
dfa se puede observar que en todos los pafscs i,atinoamericanos 
coincidcn provincias muy densamenic pobladas con otras 
medianamenie pobladas y algunas apcnas habiladas. 

Con cste estudio se prctcnde, por una parte, mnalizar si la 
proporcionalidad en ]a reprcscntaci6n y con ello el pincipio de 
igualdad dcl voto,es satisfccha en los pafses latinoamericanos, 
y, por otra pare, se desea observar qud tipos de mecanismos 
existen para ir ajustando la distribuci6n de los escafios parla
mentarios entre las diferentics circunscripcioncs de acuerdo con 
los cambios poblacionalcs que se dan. Considcramos que es un 

25. Cfr. Nohlen (1978), pigs. 44 y ss.; Nohlcn (1986c), pigs. 28 y ss. 
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tema de gran importancia, pues del respeto y cumplimiento de 
los principios del dcrecho electoral y con ellos de la proporcio
nalidad en la rcprcscntaci6n de las difcrentcs provincias en cl 
Parlamento dcpcnde ]a lcgitimidad y aceptaci6n de dste y el 
mismo conscnso alrcdcdor dc ]a democracia. 

Dc los matcrialcs recopilados hasta el mornento se pucde 
dcducir que en no pocos pafscs la dcbida proporci6n en la 
distribuci6n de las bancas no se practica. Interesante es, por 
ejemplo, cl caso brasilcio. En cstc pafs la legislaci6n electoral 
ha sido muy cambiante en las 6iltimas d6cadas, todo de acuerdo 
con las ncccsidadcs dc los militares en cl poder. En el afio 1977 
fue promulgada la enmienda constitucional N9 8, la cual modi
fic6, entre otros, cl Art. 39 de ]a Constituci6n de 1969, sefialando 
que la Cimara de Diputados se compondrfa de 420 represcntan
tes. Asimismo, consagr6 quc ]a Justicia Electoral fijarfa el 
nfimcro de diputados para cada estado en forma proporcional a 
su poblaci6n, pcro siempre dentro dcl criterio de que ningfn 
estado podrfa tener m~Is de 55 ni menos de 6 diputados. Final
mente, a cada tcrritorio se le asignaron 2 diputados, con 
excepci6n del de Fernando de Noronha. Estas disposiciones 
fueron variadas posteriormcnte, de suerte que para las eleccio
nes dcl 15 de noviembre de 1986 cl citado Art. 39 estipulaba que 
IaCdmara se intcgrarfa con 487 representantes yque cl ntimero 
de diputados por estado serfa cstablecido, cada 4 afios, por ]a 
misma Justicia Electoral, proporcionalmente a la poblaci6n, 
pero haciendo los reajustes pertinentes para que ningfin estado 
tuviera ms de 60 o menos de 8 diputados. A cada tcnitorio 
(exceptuando nuevamente al de Fernando de Noronha) se le 
asign6 ina rcprcscntaci6n de 4 diputados federales. Pues bien, 
el resultado de estas disposiciones es que las claves de 
represcntaci6n de los difcrentes estados son absolutamente 
desiguales. El siguiente cuadro nos prcsenta la poblaci6n y el 
niimero de bancas que fij6 para cada entidad territorial lajusticia 
electoral, con miras a las elecciones de 1986: 

51 



Estado Poblaci6n Escafios Poblaci6n/ 

Diputado 
Sao Paulo 29.988.(X)0 60 499.800Minas Gcrais 14.667.000 53 276.735Rio de Janciro 12.854.0(X)O 46 279.434 
Bahia 10.788.000Rio Grandc do Sul 	 39 276.6158.528.000 31 275.096Parani 8.105.(X00 30 270.166Pcrnam buco 6.810.000 25 272.400Ceari 5.918.0(00 22 269.000Maranhao 4.679.0(X) 18 259.944Goiis 4.492.000 17 264.235Pa ri 4.431.000 17 260.647Santa Catarina 4.123.000 16 257.687Paraiba 3.035.000 12 252.9161hiaui 2.451.0W0 10 245.100Eispirito Santo 2.312.000 10 231.200Alagoas 2.251.000 9 250.111Rio Gtandc do None 2.136.000 8 267.000Amaionas 1.748.000 8 218.500Malo Grosso do Sul 1.632.(X)0 8 204.000Mato Grosso 1.514.000 8 189.250Sergipe 1.303.000 8 162.875Rondonia 943.000 8 117.875Acre 373.000 8 46.625listrizo Fedcal 1.613.000 8 201.625Ainapi 222.000 4 55.500Rorairna 105.000 4 26.250 

Fucnie: Santiago Herrero (1987), pp. 318-319. La tiltima columna, sin embargo, ha sido adicionada por el autor de este 
cscrito. 

Asf, micntras en el estado de Sao Paulo ]a clave dcercprcscntaci6n fue de 499.800 habitantcs por diputado, en elcstado de Acre hay un representante porcada 46.625 habitantes.La clave de reprcsentaci6n de Sao Paulo es, cntonces, 10 veces 
superior a la de Acre.' 

26. 	 Mis sobrccstcpuntoen DaSilva(1988).ElcstableceparaclcstadodcAcreuna
clave de rcprcscntaci6n difcrentc, seguramcntc dcbido a un error aritmtico. 
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La desproporci6n se da tambidn en otros pafses latinoame
ricanos. En Chilc, en 1969, el ntimcro de habitantcs por banca 
fluctU6 entre 28.000 y 296.000.7 En la Rcplblica Dominicana, 
como sc desprende dcl cuadro que a continuaci6n se expone, las 
clavcs dc rcprcscntaci6n en las tiltimas cleccioncs variaron 
entre 65.471 y 9.139 habitantcs por banca: 

l'roincia Poblaci6n No. Iloblaci6n/ 
1986 Diputudos Diputado 

Distrito Nacional 2.029.631 31 65.471 
Santiago 640.872 11 58.261 
San Cris16bal 310.418 6 51.736 
l.A Vega 293.130 5 58.626 
San Juan 257.902 5 51.580 
l)uane 253.159 5 50.631 
Puerto Plata 222.220 4 55.555 
Peravia 180.697 3 60.232 
San Pcdro de Macoris 179.156 3 59.718 
Espaillat 176.283 3 58.761 
Azua 173.036 3 57.678 
Monte Plata 169.078 3 56.359 
llarahona 147.418 3 49.139 
I.a lomana 142.905 2 71.452 

Siinchez, Ramircz 136.032 2 68.016 
Maria Trinidad Sirnchcz 121.052 2 60.526 
Monscfior Noucl 120.709 2 60.354 
Valvcrde 107.822 2 53.911 
I.a Altagracia 107.598 2 53.799 
Salccdo 106.609 2 53.304 
1l1Scibo 94.396 2 47.198 
Monte Cristi 89.645 2 44.822 
Bahoruco 84.5 17 2 42.258 
Ilato Mayor 75.276 2 37.638 
Samana 70.613 2 35.306 
lifas Pina 70.274 2 35.137 

Dajabon 62.025 2 31.012 
Santiago Rodriguez 59.555 2 29.777 
Independencia 41.667 2 20.833 
Pcdcmales 18.278 2 9.139 
TOTALES 6.541.973 120 

Fuente: Brca Franco (1986b), p. 263. 

27. Femindcz (1986), p. 85. 
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Ha de precisarse que el Art. 24 de la Constituci6n domi
nicana seflala que ninguna provincia podrdt tener menos de 2 
diputados ala Cimara. Pues bien, consideramos que en este tipo
de disposiciones dirigidas a fijar de antemano cl nfimero 
miximo y/o mfnimo de diputados por provincia, como en el 
caso brasilefo y el dominicano, se funda, en buena parte, la 
desproporci6n en ]a represcntaci6n de las provincias, pues estas 
normas hacen caso omiso de la estructura y los cambios pobla
cionales de los diferentes pafses, todo bajo el argumento de 
favorecer a las regiones menos pobladas ymenos dcsarrolladas.
Por eso, y aunque no disponemos atn de las cifras concrctas,
podemos presumir que existe desproporci6n en ]a
representaci6n en muchos otros pafses latinoamericanos. Asf, 
por ejemplo, en Venezuela, el Art. 151 de ]a Constituci6n 
dispone quc en cada estado sc cligirdn por lo menos 2 diputados 
a ]a Cimara yen cada territorio 1. En Colombia se ha criticado 
ya dcsdc hace varios afilos ]a desproporci6n que origina el
mandato constitucional del Art. 99, el cual dispone que a cada 
departamento le corresponde una representaci6n mfnima de 2
diputados. Esta norma originarfa una sobreprescntaci6n de los
departamentos en los cuales se encuentran las grandes ciudades 
como Bogoti, Mcdellfn, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.'
En Per, el Art. 167 de ]a Constituci6n dispone que cl niimcro 
de diputados a ]a cimara es de 180 y que la Icy fijar1 su
distribuci6n entre las provincias de acuerdo con la densidad 
electoral ydcmogrfica. Luego aflade que cada circunscripci6n
habri de tcner porlo menos I diputado y,finalmente, la clusula 
5a. de las Disposiciones Gencrales y Transitorias, consignadas 
en el tftulo VIII de la Carta, consagra, en forma adicional, que
Ia provincia de Lima tcndrl 40 diputados. En M6xico, Ia 
Constituci6n estipula en el Art. 52 que la Cirnara de Diputados 
se integrar con 300 representantes clegidos por mayorfa rela
tiva en distritos clectorales uninominales, y por 200 elegidos
segtn el principio de representaci6n proporcional cn distritos 
plurinominales.A continuaci6n, el Art. 53 consagra que, no 

28. Cfr. Rojas Morales (1982), p.4. 
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obstante, a ningtin cstado ie podr, corresponder, luego de 
efectuada la divisi6n del tcrritorio nacional en 300 circunscrip
ciones uninominalcs, mcnos de 2 diputados dc mayorfa. Por 
6ltimo, en Uruguay hi Cirara de Reprcscntanics sc compone de 
99 diputados y cl Art. 88 de la Constituci6n sefiala lue ningtin 
dcpartamcnto podra tcner rncnos dc 2 rcprescntantes. Esta 
nornia fuc justamcnic ]a que pcnniti6 quc en las clcccioncs de 
1984 cl Deparfamento dc Flores obtuvicra 2 diputados, a pesar 
de utic por la cifra electoral nacional no le corrcsponderfa 
ninguno, y quc Durazno, Rfo Ncgro, Artigas y Treinta y Tres 
dispusicran de 2 bancas, no obstantc quc dc acuerdo con el 
nunmcro de sus ciudadanos solamente los corresponderfa un 
diputado a cada cntidad.29 No sobra aclarar quc todos estos 
pafscs arriba citados poseen un Congreso bicameral, de forma 
quc bien sc podnfan pemitir que su Cimara de Diputados se 
conformara, tal como lo sefiala ]a teorfa polftica, seglin cl 
princip o de la represcntaci6n de la poblaci6n. 

La fijaci6n de un nfimcro mfnirno y/o niximo de diputados 
por entidad territorial, constituyc obviamcntc un obstlculo al 
ajuste de la distribuci6n dc la rcpresentaci6n de las provincias 
a los cambios poblacionales y dcsvirtia en buena mcdida los 
mccanismos creados para esta adccuacifn de la rcprescntaci6n. 
Con rcspecto a estos mecanismos encontrarnos que muchos 
pafses han optado lxr el sistema de prescribir constitucional
mentc cl nunmcro dc habitantcs por provincia al que corresponde 
un diputado, dc mancra que los cambios poblacionales scan 
asimilados sin problema alguno n cil reparto de los escaflos 
entre las provincias. Asf opcran, por ejemplo, Colombia, Ecua
dor, Argentina, Honduras y Rcpdblica Dominicana. La cifra de 
habitantcs por escaflo puede modificarse, de acuerdo con los 
resultados dc los nuevos censos, mcdiante leyes del Congrcso. 
Otros parscs, corno Costa Rica y Uruguay, han optado por 
asignar al Tribunal Supremo de Eleccioncs y a la Corte Electo
ral, respcctivamcnie, la facultad de determinar, de acuerdo con 

29. Cfr. Rial (1986), p. 105. 
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el Oiltimo censo de poblaci6n (en Costa Rica) y con el tiltimo 
censo dc ciudadanos (cn Uruguay), el niimero dc diputaciones 
que Ic corresponde a cada entidad territorial. Por ilhimo, otros 
pafses, como Guatemala y Peri, se han decidido por un mcca
nismo mis complejo, en tanto que exige acuerdos y debates 
polfticos, al determinar quc la distribuci6n de las bancas entrc 
las provincias habri dc ser fijada por la Icy de acuerdo con la 
poblaci6n y la dcnsidad electoral dc cada distrito. En fin, sea 
cual sea el mecanismo de ajustc, todo indica que la primera 
prcgunta a haccrse estarfa relacionada con los ccnsos gencrales 
de poblaci6n (y de ciudadanos) con cl objeto dc establecer culi 
es su frecuencia, cufil la forma dc realizarlos, y cul su confia
bilidad y para dctcnninar si los nuevos datos censales sf son 
utilizados en Iaprctica para la adecuaci6n de la distribuci6n de 
los escarios. 

4. Las estadisticas electorales 

En este aparic la investigaci6n se concentra en dos aspec
tos, referido cl uno a las instituciones encargadas de recoger y 
publicar los d,:tos, y cl otro al procedimiento de las cifras 
clectorales. 

Respecto al primer aspecto se desca conocer, en primera 
instancia, en qu6 entidad recae la obligaci6n de llevir las 
estadfsticas clectorales en los diferentes pafses y cul es su lugar 
dentro del aparato estatal. Luego, habri de seflalarse c6mo estA 
organizado el sistema de rccolecci6n de datos y c6mo es su 
funcionamiento. Despu6s se pasar, a establecer las fallas en el 
sistema y el grado de confiabilidad que ofrecen las estadfsticas 
para finalmcite, intentar dar vlgunas sugerencias para su mejo
ramicnto. 

El interds por este punto deriva de la observaci6n acerca del 
descuido y desinterds con que se maneja en varios pafses Io 
relacionado con las estadfsticas eclectorales. Es asf, como por 
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cjcmplo, se puedc vor quo en algunas nacioncs los archivos 
refocrntos a cstas estadfsticas cstn en franco abandono y llenos 
do carcncias; quo los dates electorales son recopilados por 
diversas instituciones, las cuales ofrocen, posterionnente, cifras 
conradictorias; quo incluso cuando una sola instituci6n reine 
los datos, cn sus distintas publicaciones ofrece guarismos dis
cordantes entre sf: y quo, por iiltiro, on ocasioncs no so olaboran 
ni sc publican nunca los resultados definitivos do las clecciones, 
enicendo quo contentarso los ciudadanos con los datos provisio

nales quo so ofrecioron on los dfas inmediatamento posteriores 
it los comicios. 

Todos ostos hechos nos parecon do gravedad, pues es a 
trav6s do los resultados oleclorales, del manojo do las cifras, quo 
so conoce al triunfador on las elecciones y es on ellas quo so 
funda el convencirniento acorca do la legitimidad del goboman
to. Ademnis, las estadfsticas olectoralos constituyen on sf una 
documentaci6n invaluable para el anilisis do ]a historia do la 
dernocracia on un pafs y son, asimismo, una fuente do primer 
ordcn para cualquiera que dese ocuparso con la historia y 
desarrollo do un pueblo. 

El sogundo aspecto do osto aparto so refioro al procosa
miento do los datos olectorales luogo de los oscrutinios finales, 
y mis especfficamente a la valoraci6n do los votos nulos y en 
blanco. Allf son varios los problenas quo cabe analizar. En esto 
escrito queremos comentar ]a significaci6n quo tine la 
definici6n acerca del valor do estos votos on los parsos quo han 
optado por el sistema do olecci6n presidoncial a doble vuolta, 
esto es, on los quo so exige una segunda vuelta cuando ningfn 
candidato ha obtenido on los comicios ms del 50% do los votos, 
tal como ocurre en Peri, Guatemala, El Salvador y Ecuador. En 
ellos Ia dcfinici6n acerca do c6mo so configura ese 50% do los 
votos detrminar, on circunstancias especfficas si la segunda 
vuelta ha do tner lugar o no. 

Para la exposici6n queremos traer a colaci6n cl caso 
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pcruano, atmndicndo al debate que sc ha dado allf sobrc cstc 
puTIlo. En esic pais la Conslituci6n dispuso cn su artifculo 203 
cluc cl Prcsidente de la Rcptiblica habrfi dc scr clegido por reis 
dc la milad dc los votos vfilidamcne emitidos N cuC si ninguno
de los candidatos obticne li mayorfa absolita ha (ic procederse 
a rcalizar Lia sCeItda clecci6t ctilt'c los (10 candidatos quC han 
logrado lis mis allas in ayorfas rclativas. Posteriornicntc, cl 
artfculo 6 de ]a ley 23.903 SC ocup6 con la intcrprctaci6n dcl 
conccpto "votos \'alidancntC cmitidos" y dcfini6 quc "se cn
tiende por ,'otos xvilidaniente emitidos la totalidad de los sufra
gios compulados, incluyendo los que resultaran nulos y en 
blaco". 

La noma fue demandada, cn el afio 1984, en lo concemien-
Ic a esta interpretaci6n, mediante Acci6n de Inconstitucionali
dad ante cl Tribunal de Garantfas Constitucionales. En la 
demanda se afirm6, entre otras cosas, qucen ]a historia del Peril
iaiinica Constituci6n clue se habfa referido a los votos vilidos 
con el thnmino computados labfa sido la de 1933 (Ia anterior a 
la actual, que es de 1979) y clue a pesarde ello en ninguna de las 
elecciones posteriores se consider6 a los votos blancos y nulos 
como rilidos; luego se aiadi6 que en las discusiones de la 
Asamblca Nacional Constituyente nunca se discuti6 alrededor 
del significado de la expresi6n "votos vilidamente emitlidos", lo 
cual significarfa que la tradici6n electoral no sc qucrfa modificar 
y, finalmente, se argument6 cUe a norma constitucional en ]a
clue se encucntra Ia frasC en cucsin hiabla sido votada al mismo 
tienipo y en fomia conjunta con ]a norma constitucional que
regul6 las elecciones de 1980, norma dsta en Iaquo se utiliza ]a
expresi6n "votos vilidos", y clue no habi6ndose dado ninguna
discusi6n ni ninguna diferenciaci6n sobre las dos expresionos 
era obvio clue los dos conceptos so habfan utilizado como 
sin6nimos. 

En la contestaci6n de la demanda se respondi6 a los 
argumentos expuestos afirmando que la nueva Constituci6n 
habfa buscado reforzar lIa autoridad presidencial y que para ollo 
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habfa oxigido para su clocci6n una mayorfa altamente califica
da, siondo dsta la mayorfa absoluta pues no la rolativa, y quo, en 
fin, la dcfinici6n de mayorfa absoluta prcsupone quo el candi
dato clcgido ha dc obtcncr por lo mcnos mis de ha mitad dc los 
votos dcl total do clcctorcs. 

En la discusi6n y voto sobrc ha causa los miembros del 
Tribunal asumicron posicioncs difcrontos, dc suerto que al no 
lograrse los 6 votos conformcs noccsarios para dcclarar la 
inconstitucionalidad de una Icy, ha norma dcmandada continu6 
vigonto. 

El rofcdido artfculo 6, de la Icy 23.903 tcndrfa sus primcros 
ofcctos on las clcccioncs de 1985. En ollas cl candidato dcl 
APRA y hoy Prosidcnte dcl Pcri, Alan Garcfa, obtuvo un 
45.74% dcl total gencral do los votos, micntras quo ol segundo 
lugar lo ocup6 ol candidato de la lzquicrda Unida, Alfonso 
Barrantes, con un 21.25%. Siguiendo la intcrprctaci6n dc la 
rofcrida Icy habfa do rcalizarsc, cntonccs, una segunda vuclta, lo 
quc al fin.! ,iosc hizo porquc dcspuds de algunas scmanas do 
cxpoctativa el ;andidato de la Izquicrda Unida dccidi6 rcnun
ciar a OsO dcrocho, on vista dc lo cual Alan Garcfa fuc procla
mado como Prosidcnto. Por ol contrario, si la intcrprctaci6n dcl 
concepto "volos vilidamontc cmitidos" como sin6nimo do
"votos vlidos" hubicsc prcdominado, el candidato del APRA 
habrfa rcsultado como triunfador indiscutible desdo ia primora 
vuclta, pucs al no tcnorsc cn cucnta los votos nulos y en blanco 
para la dotorminaci6n de los porccntajcs do cada candidato, el 
APRA obtonfa un 53.10% de los votos. 30 

Do la situaci6n dcscrita nos surgen dos intorrogantes: uno 
con rospccto a la utilidad del concepto "votos vdilidamonte 
emitidos" y otro con rcforcncia a las dificultades quc puede 
ocasionar on los pafses que consagran el sistema de olocci6n 
prosidencial a doble vuolta ]a considoraci6n de los votos nulos 

30. Mis sobre este punt, en Garcia Belaunde (1986a), p.40 y ss. 
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y en blanco para ]a determinaci6n definitiva de los porcentajes.
En cuanto al primer punto, lo primcro que hay que sefialarcs quc
cl concepto de "votos vlidamcnte cmitidos" nos remite, por
oposici6n, a la posibilidad de que cxistan votos invlidamente 
emitidos, idea esta que nose ajusta ala realidad electoral, puesto 
quc para quc cl sufragantc pucda llcgar a cmitir su voto ha de
cumplirsiempre con los requisitos establccidos para ello, 1o cual
implica quc todos los votos emitidos son en sf vllidamente 
emitidos. Por otro lado, ha de prccisarse quc este concepto no 
aparece en ninguna dc las normas elcctorales hasta ahora 
consultadas, cosa quc nos permite observarlo como una pecua
liaridad de la !cgislaci6n peruana. Atendiendo a estas prcmisas 
y al hccho mismo dc qucla utilizaci6n de este concepto cn el
Per ha crcado una gran confusi6n, como ya hemos visto,
considcramos quc su utilidad cs realmcnte cucstionable y quo lo 
mis adccuado cs dejarlo a un lado y continuar trabajando con las
definiciones habitualcs dcl total de votos emitidos, volos 
vilidos, votos en blanco y votos nulos. Y si lo quc sc desca es
establecer reglamentaciones especiales para efecto de los escru
tinios, bicn sc pucdc proccder a practicar las aclaraciones 
respectivas con los trminos citados, como lo dcmuestran 
claramente cl actual C6digo Electoral colombiano en su Art. 
137, quc consagra quc para la obtcnci6n del cocicnte electoral 
habrin de tcncrse tamrbin en cuenta los votos en blanco, y el
numeral 5 del Art. de la Ley Orglnica del Rdgimcn Electoral 
General espaflol, el cual al definir cufles son los votos en blanco
aclara seguidamente quc ellos sc considerarii como vilidos, 
cosa que ticne efectos importantcs en la fijaci6n de la barrera
 
legal que han de superar los partidos para poder entrar a disputar
 
los escafnos en cl Congreso.
 

Con respecto al segundo punto, pensamos que ]a exigencia

a los candidalos de obtencr 50%
un del total dc los votos 
emitidos lo que hace es obstaculizar ]a posibilidad de obtener 
una mayorfa absoluta en la primera ronda y con ello se tiende a
obligar a ia realizaci6n de una segunda vuelta, cosa quc en
determinadas circunstancias puedc afectar las ya de por sf 
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inestables democracias de estos parses. El hecho de quce en ]a 
primera vuelta no resulte un triunfador y de que haya de acudirse 
a una scgunda ronda crea por sf solo inestabilidad eincertidum
bre. Si a esto se acompafia una situaci6n en la que un partido o 
candidato obticne en la primora vuclta mis dcl 50% de los votos 
vilidos pcro menos dcl 50%, dcl total de los votos emitidos, y 
cn la scgunda ronda cs dcrrotado, es cvidontc (luc se puede 
colocar a un pafs cn estado de gravcs tensioncs polfticas y que, 
en 6iltimas, el procedimiento democr tiico resulta dcsprestigia
do y cucstionado. Adcmis, parcce exagcraio exigir quc cl 50% 
dc los votos sc contabilice sobre la totalidad de los sufragios, 
puCs si lo que sc (lesca con cl sistema de doble vuclta es que el 
cle ido gocc dcl apoyo de la mayorfa, este rcquisito ya se verfa 
cumplido con cl 50% de los votos que se oxprcsaron correcta
monte cn una dirccci6n u otra, ya que los sufragantes en blanco, 
al no decidirsc por ning6n candidato cstin adhiri6ndose a la 
volIntad de la mayorfa 31 y que ]os votos nulos no pueden ser 
considcrados por expresarsc en forma irregular. 

31. S61o en contadas ocasiones, como en el caso argcntino cn la6poca de 
proscripci6n dcl pcronismo, clvoto en blanco significa una cscogcncia. 
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I. INTRODUCCION 

En varios pafses dc Am6rica Latina, el debate sc ha 
centrado en la existencia de Registros Elcctoralcs 
t6cnicarncntc dcficientes'. En ]a dependencia dcl Registro Civil 
o dc Ciudadanos, cuando 6stos se cncuentran orglnica y funcio
nalenic separados del registro electoral, ha sido visto uno de 
los obst~iculos mayorcs para lograr un registro de eclectores 
confiable. El fundarncnto mis importante es cl dc las inexacti
tudes quc contienen los registros civilcs, lo cual se rcflcjarfa en 
el rcgistro electoral en la identificaci6n del elector, desde que 
6sta, estarfa directamente vinculada al registro de ios nacimien
tos y al de las dcfunciones2 . Como consecuencia de 6ste 
argumento, ha surgido una tendencia quc se ha reflejado ya en 
algunas rcformas institucionales, especialmente en los pafscs 
centroamericanos. Ella sugicrc ]a ccntralizaci6n de toda 
funci6n quc cst6 vinculada al Registro Electoral, vale decir, la 

1. Garcia Laguardia, Jorge Mario. 1988; p. 3 . 

2. Brea Franco. cit. por Garcia Laguardia, 1988. 4-5: De La Calle, 1982. p. 3; 
Villegas Antill6n, 1986. p.5. 
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uni6n en un s6lo organismo, el electoral, de las funciones dc 
registro civil, dc identificaci6n del elector, y dc la claboraci6n 
del registro electoral', ejemplo de Osto serfan las refonas 
Ilevadas a cabo en Ilonduras cuya Oltima expresi6n es Ia Icy dc 
1982. Talmbi6n como consecucncia dc las dcficicncias de los 
rcgistros civilcs Ia tenido lugar otro tipo dc rcforna, Ia cual 
apuntarfa mis a Iacentralizaci6n d 1a Identi ficaci6n del Elector 
y dcl Registro Electoral, bajo cl 6rgano electoral, un ejemplo lo 
constituye Ia reciente Icy dc Registro Elcctoral de 1986 de la 
Reptiblica dc El Salvador. 

Este trabajo tiene por objeto el estudio de los modelos en 
tres pafses dc Arn6rica Lalina: Argentina, Costa Rica y Colom
bia tal como est~in organizados actualmento segt~n las respecti
vas legislaciones. El criterio d selecci6n de 6stos pafses ha sido, 
justamenic, Iacircunstancia i C Sue de modelos diferense trata 
tes respecto dC las funciones dC Registro Civil, Identificaci6n 
dcl Elector, y Registro de Elcctorcs. Asf cl itiodelo argentino Cs 
desccntralizado, el costarricense centralizado y el colom biano 
se presentarfa como un nodelo mixto4. Las variables que se 
toman para Ia descripci6n son: cl proceso de identificaci6n del 
elector, c6mo se efectia y el organismo que tiene a su cargo tal 
funci6n; cl elcmento dornicilio del elector como factor de 
idcntificaci6n; y el control de la inscripci6n en el registro 
electoral. El objetivo fundamental es reunirel material empfrico 
para sefialar en un anilisis comparativo las similitudes y dife
rencias entre los distintos modelos, de lo cual se podrfa deducir 
un mayor o menor grado do funcionalidad de los mismos 
respccto, fundamentalmente, de la identificaci6n del clectora
do.
 

3. 	 Wase Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, 1987, p. 10 y ss; Villegas 
Antill6n, 1986. p. 4-6. 

4. 	 Se debe scfialar quc por el nucvo C6digo Electoral colombiano dc 1986 se 
ccntraliza la funci6n de Registro Civil cn la Registraduria Nacional del Estado 
Civil apartirde I de encrode 1987 (art. 217),pero como se establec que la misma 
se hari en forma gradual, resulta vglida todavfa su ubicaci6n como modelo mixto. 
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II. VINCULACION DEL REGISTRO ELECTORAL 
CON EL REGISTRO CIVIL Y EL DE CIUDADANO. 
LOS DIFERENTES CASOS 

El Registro Electoral ha sido definido como 

La relaci6n circunstancialde los ciudadanosque tienen 
derecho al voto5. 

La relaci6n circunstancial significarfa cl relevamiento dc 
aquellos datos que individualizan a la persona como nombre y 
apellido, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, 
profesi6n, domicilio, etc. En dste sentido la fuente de datos serfa 
el Registro Civil. Desde una perspectiva relacionada mls a la 
claboraci6n, el registro electoral ha sido definido corno 

el conjunto organizado de las itucripciones de quienes 
reinen los requisitos para ser elector y no se hallen 
privados, definitiva o temporariamtente del derecho de 
sufragio6. 

La fuente de datos, siguiendo este concepto, ya no residirfa 
s6lo en cl Registro Civil on cuanto registro de nacimientos y 
defunciones sino adcmis, en otros organismos o instituciones 
scgtin scan las causales de exclusi6n establecidas por ]a ley, por 
ejemplo los Tribunales Judiciales, las Fuerzas Armadas, la 
Instituci6n policial, etc. De manera quc ]a vinculaci6n entre una 
inscripci6n en el registro electoral y cl Registro Civil o el de 
Ciudadanos se darfa fundamentalmente cn lo que hace a la 
identificaci6n dcl elector cuando signifique una nueva 
inclusi6n, y a ]a exclusi6n por causa de fallecimicnto 7. 

5. Coscullucla Montaner etal., cita tcxtual de L.M. Cazorla Pricto. 1986. p.826. 

6. Sercna Velloso, 1986, p.254. 

7. 	 Sc excluyc las naturalizacioncs cn cltratamiento deltcma por tratarse de 
procedimicntos cspcciales de inclusi6n. 
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La inscripci6n en el registro electoral, en algunos casos, es 
cl resultado de un procedimiento previo que se inicia con ]a
obIcnci6n del documcnto de identidad. Al curnplir cl requisito 
por lo gencral dc la cdad (18 afios), el ciudadano debe obtener 
cl documento clue acreditaril su identidad en todos aquellos
actos cn clue sea ncccsario liaccrlo, entre ellos, al mornento de 
ejcrcitarel dcrccho de sufragio. En cl estudio de quicn ticne a su 
cargo la cxpcdici6n dc ese docurnento de identidad se 
cncontrarian los difcrentes casos: 

a) la expedici6n dcl documcnto de identidad a cargo del 
Rcgisro ic las Personas, y 6sic separado orginicamentc del
legistro Civil y de la instituci6n clue tiene a su cargo el registro 
de cleclores, por cjemplo Argentina; 

b) ]a expcdici6n dcl docurnento de idcntidad a cargo dcl
6rgano tambi6n cncargado dcl Rcgistro Civil y Electoral, por
ejemplo Costa Rica; y, 

c) la expcdici6n dcl documento de idcntidad a cargo dcl
6rgano tambi6n encargado dcl rcgistro de clectores, pcro sepa
rado orginica y funcionalmente dcl Registro Civil. Serfa el caso 
dcl modclo colombiano. 

La obtencidn dcl documento de identidad detcrminar, una
 
inclusi6n automitica en rcgistro electoral
el con lo cual ]a 
persona cfectiviza su calidad de elector, tales los casos de
Argentina y Costa Rica, o no automtica en cl caso de Colom
bia; aquf requiere de un proccdimiento espccffico. Pero el

registro electoral necesita tambi6n supara dcpuraci6n, la 
cxclusi6n dc aquellas personas por causa de fallecimiento, de
modo que aquf tambi6n hay que analizar el mccanismo de 
comunicaci6n de las dcfunciones. La descripci6n de los mode
los permitiri aclarar mejor el funcionamiento de los diferentes 
registros en el caso de separaci6n, y el funcionarniento intemo 
en cl caso de centralizaci6n. 
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A. 	 ARGENTINA 

La Icy electoral argcntina' reglamcnta lo referido al regis
fro clectoral. El 6rgano compctente Cs ]a Cfmara Nacional 
Electoral la cual integra cl Poder Judicial de la Naci6n y tiene a 
su cargo Ilevar el registro nacional de cecctores. A su vez la Icy 
establcce los jueces clectorales dctcrminando que en ]a capital 
dc la Rcpfiblica y cn la de cada provincia y territorio nacional9 

tcndrfn csas funciones los jucccs fcderalcs los cualcs tcndrfn a 
su cargo organizar dirigir y fiscalizar cl registro de clectorcs cn 
su juisdicci6n (Registro de Elcctorcs de Distrito). 

La confccci6n dc la ficha "original" (asf se ]a dcnornina) 
quc sirve de base para la claboraci6n del registro electoral se 
hace al momento que la persona solicita el Documento de 
ldcntidad. El otorgarnicnto dcl Documcnto Nacional dc Identi
dad (DNI) cstfi a cargo dcl Registro Nacional de las Pcrsonas' °, 
organismo quc dcpendc dcl Ministcrio dcl Interior. Este registro 
tichn un cardctcr autfirquico y dcsccntralizado, con sede cn ]a 
Capital dcral y con delegaciones regionales establecidas en la 
Capital Federal, capitales dc provincias, Territorios Nacionales 
y otras ciudades determinadas. Tienc a su cargo la inscfipci6n 
e identificaci6n dc todas las personas de existencia visible que 
se domicilian en tcrritorio argentino o enjurisdicci6n argentina 
-con excepci6n del personal diplomitico extranjero- y a todos 
los argentinos sea cual fucre el lugar donde se domiciliaren. El 
procedimiento de identificaci6n se inicia con cl nacirniento de 
la persona y tiene diferentes etapas: en una primera, es cl 
Registro Civil", encargado de la inscripci6n de los nacimientos, 

8. 	 C6digo Electoral Nacional, agosto de 1983. 

9. 	 La Capital Federal, cada provincia y cl "'crritorioNacional constituyen distritos 
clectorales (art. 39, C.E.N). 

10. 	 lxy 17.671 tic ldcntificaci6n, Registro y Clasificaci6n del Pontencial lIumano 
Nacional de 1968, con las modificaciones introducidas por icy 20.974 de 1975, 
regula todo Io relativo al Registro Nacional dc las Personas. 

I i. 	 Registro del IEsiado Civil y Capacidad de las Personas. Dccreto-ley 8204 de 
1963, con modificaciones in.roducidas por las leyes 18248/69, 18327/69 y 

20754/74. 
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el que efectfia la primera identificaci6n de la pcrsona 
adjudic~ndosele un ntimero de matrfcula que pcrmanecer, a Jo 
largo de toda su vida. Una actualizaci6n de esa identificaci6n se 
efectia al Ilegar a la edad escolar -a mis tardar a los 8 afios
cuando se coloca en el docurnento ia fotograffa del niflo. Luego 
se realiza una nueva actualizaci6n de la identificaci6n a los 16 
afios cuando la persona dcbc obligatoriamente concurrir -bajo 
pena de ser sancionada con multa- ante cl Registro Civil de su 
domicilio para cfectuar los trinites tcndientcs a lograr cl DNI 
definitivo. Esta identificaci6n es la que insta la inscripci6n en el 
Registro electoral. El trimite consiste -en Jo que interesa al 
Registro electoral- en el llenado de un fonnulario, la "ficha 
original", que tiene cl niimero de matrfcula clue se le adjudic6 a 
la persona al nacer y contiene los datos siguienites: nombre y
apellido de la persona, nombre yapellido de los padres, fecha de 
nacimiento, Ia finna e impresi6n digital del identificado. Este 
formulario es remitido al Registro Nacional de las Personas, el 
cual efecttia un control dc coincidencia de datos, clasifica y 
procesa ]a infomiaci6n y la retrasmite al Juzgado Electoral del 
Distrito correspondiente al dornicilio del identificado, mediantc 
esa "ficha original" que se incorporarfi al registro de clectores12 . 
El DNI es obligatorio para acreditar la identidad en todos 
aquellos actos en clue sea requcrida, inclusive en el acto de votar 
(el voto es obligatorio). Estc documento cs una pcquefia libreta 
con varias hojas que contiene los datos personalcs entre ellos el 
domicilio, fotograffa, impresi6n digital y firma del ciudadano y
de la autoridad del Registro Civil; en una de esas hojas, con 
casilleros, es donde queda registrado si la persona vot6 o la 
circunstancia respectiva en caso de no haber emitido el sufragio. 
El elector s6lo puede emitir el sufragio cn cl lugardel domicilio 
que figure en dicho documento, aparece en el padr6n electoral 
de ese lugar; es obligatorio comunicar el cambio de domicilio al 
Registro Civil dentro de los trcinta dfas dc producido lo cual se 
registra tam bin en el mismo documento, y esto es comunicado 
al Registro Nacional de las Personas en forma inmediata ydste 

12. GoniAilez Roura. 1988, p. 249-253. 
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lo hace a su vcz al registro electoral. Rcspecto de las defuncio
ncs, cl Registro Civil comunica al Registro de las Personas y 
dste dcbe comunicar mensualmcnte al juzgado electoral de la 
jurisdicci6n que corresponda la n6mina de clectores fallccidos, 
acompaiada de los respcctivos documcntos de idcntidad, para 
dar de baja y rctirar la ficha de la persona fallcida. A los 
mccanismos permanentcs de inclusi6n de nuevas inscripciones 
por obtcnci6n dcl DNI, modificaci6n por cambio de domicilio 
y cxclusi6n por fallecimicnto, que funcionan como consecuen
cia de las cornunicacioncs dcl Rcgistro Nacional de las Personas 
al Registro Electoral de Distrito, hay que agregar los controles 
que realizan el mismo ciudadano y los partidos polfticos sobre 
las listas de sufragantes provisorias que dcbcn ser publicadas 
por lo menos tres meses antes de una clecci6n para que el juez 
electoral haga las corrccciones que fucren nccesarias. 

El Registro Nacional de las Pcrsonas ccntraliza la 
informaci6n de nacimientos, matrimonios, defunciones y todos 
aqucllos hechos que signifiqucn una altcraci6n en la vida de las 
personas. Al funcionar mediante las dclcgacioncs regionales 
con sede en cada provincia, las comunicaciones dcl Registro 
Civil de cada localidad (3000 en todo el pafs) se ven facilitadas, 
y permite que ]a informaci6n centralizada sea permancntemente 
actualizada. 

Se debe scflalar en cl modelo argentino, que a pesar que el 
Registro Civil y cl Registro de las Personas cst.n lcgalmentc 
estructurados como registros separados, en la prictica son los 
Registros Civiles los que cumplen la funci6n de registro de las 
Personas' 3, entre ellas, la de efcctuar el proccdimiento de 
idcntificaci6n a los 16 afios que producirA la inscripci6n 
autonitica en el registro electoral y ]a consiguiente habililaci6n 
para su fragar a partir de los 18 afios. 

13. La Icy 17.671, art. 62, establece que hasta tanto el Registro Nacional de las 

Personas instale sLs propias oficinas seccionales se considerargn como tales las 

oficinas del Registro Civil del pais. 
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B. COSTA RICA 

El 6rgano encargado de la elaboraci6n del registro electo
ral cs cl Registro Civil cl cual est, bajo la dependencia exclusiva 
dcl Tribunal Suprcmo dc Elecciones y comprcndc el Departa
mento Civil que tiene a su cargo ci registro de los hechos vitales 
-nacimientos, matrimonios y defunciones- y cl Deparamento 
Elcctoral que cumple la funci6n de expcdir las c6dulas de 
idcntidad y cmpadronar a todos los clcctorcs, mantcniendo cl 
registro electoral pcrmancntcmcnte depurado. 

El proccdimicnto dc inscripci6n en el registro electoral se 
inicia con la solicitud dc -6dula de identidad prescntada por el 
intcrcsado al cumplir 18 afilos, pero la Icy autoriza tambidn a 
solicitarla a partir de los 16 afios a quicnes cumplan 18 ailos a 
la fecha de una clccci6n de Prcsidente. Esta solicitud, confec
cionada cn formularios especiales con las formalidades reque
ridas por ]a Icy, ticen un trimitc intemo de controles. En primer
lugar se rcmitc a la Sccci6n Constancias dcl Departamento Civil 
donde se verifica que los datos del solicitante coincidan con los 
de nacimiento inscritos; tambidn se verifica que no exista 
dcfunci6n inscrita. Si hubicre defunci6n inscrita, el expediente 
es estudiado cspecialmentc para determinar si hay error en Ia 
solicitud o intento de suplantaci6n. Tambi6n se comprueba el 
cstado civil dcl solicitante en los archivos de matrimonio porque
la lcgislaci6n de Costa Rica pennite que un menor casado porte 
c6dula de identidad pero no podrA' estar inscrito como elector 
hasta cumplir los 18 afios. P' la Secci6n Constancias del 
Dcpartamento Civil el expediente pasa a Ia Secci6n de Estudios 
y Resoluciones dcl Dcpartamento Electoral donde se efecttian, 
entre otros, los trzimites siguientes: 

a) se Ic pone al expediente cl numcro de cddula que le 
corrcsponde el cual surge de la inscripci6n del nacimiento, por
ejcmplo cl ntmero 1-295-646 significa que el portade- de esa 
c6dula de idcntidad naci6 en la provincia de San Jos6 (N9 1)y 
que su nacimiento cst, inscrito en el tomo 295, en el asiento 646 
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Mediante terminales de computadoras se verifica que se trate de 
un trmitc de expcdici6n de c6dula por primera vez. 

b) Luego sigue la etapa dc calificaci6n desempcflada por 
personal denominado Calificador donde se controla detallada
mcnte quc coincidan los datos declarados por cl solicitante con 
los contenidos cn los rcspcctivos registros. Importante en 6sta 
etapa, cs cl control del domicilio dcl solicitante ya que de 
acucrdo al indicado por 61 scr, inscrito como elector cn la 
divisi6n territorial electoral respectiva. Una vez hechas las 
verificaciones corrcspondicntes, 6sta Secci6n de Estudios y 
Resoluciones dicta la respectiva resoluci6n por la que se ordena 
la expcdici6n de la c6dula dc identidad y la correspondiente 
inclusi6n cn cl Padr6n Electoral Nacional". Respccto de las 
defunciones, la sccci6n respectiva del Dcpartamento Civil 
cornunica inmediatamente a la Oficina de Defunciones del 
Departamcnto Electoral para que cancele de oficio la 
inscripci6n cn el rcgistro. Los documcntos de las personas 
fallccidas permanecen en el Registro Civil, los cuales son 
incinerados cada dos afios. 

En 6ste pafs, la Cddula de Identidad es tambidn el 6inico 
documento clue acrcdita la idcntidad de la persona. Contiene 
bisicamente los mismos datos que la argentina y tambi6n ]a 
fotograffa. Es obligatorio presentarla en casi todos los actos 
donde sea necesario acrcditar la identidad y tambidn al emitir el 
sufragio (el voto tambidn es obligatorio), pero no consta en el 
documento el habcr efectivizado el voto, sino que se usa el 
mdtodo de la tinta indeleble. La c6dula de identidad tiene una 
validcz de 10 aflos caducando automiticamente, procedi6ndose 
dc oficio a ha cancclaci6n de la inscripci6n electoral. El ciuda
dano dcbe nuevamente gestionar su c6dula con lo cual se vuelve 
a instar cl mecanismo de control de datos. El elector s6lo puede 
votar cn el lugar de su domicilio, por lo que ]a comunicaci6n de 

14. Villegas AntilI6n, 1986, p. 18-33-39. 
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canibio de domicilio resulta necesaria para ser incorporado en 
cl rcistro electoral del nuevo domicilio. 

1i olorgamiento de la c6dula de identidad por prirnera vez, 
o la cxpcdici6n dc duplicados, o la comunicaci6n de camibios de
dOicilio0 cualquier otro acto que signiflquc inclusi6n o
cxclusin de un elccior acciona cl mecanismo autonuliico dc
inscripci6n, modificaci6n dc la ya existenc o cancelaci6n ell cl 
rcgislro de clectorcs, scgtin sea el caso. Este mccanismo es 
permanenme y 1;a lista ie inclusiones y exclusiones sc Iublican 
InClisualnlc con la espccificaci6n del lugar en cuyo registro
electoral se ha hecho la niodificaci6n. 

Las listas provisorias de clectorcs son claboradas scis
nieses antes dc una clecci6n y publicadas en los respectivos
lugares durante 4 mescs para su control por parte de los 
ciudadanos y de los partidos polfticos. 

C. COLOMBIA 

La claboraci6f del rogistro electoral estfi a cargo de la
Registradunfa Nacional del Estado Civil, la cual depende
orginicamenn dcl Consejo Nacional Electoral"- La RNEC
funciona a travs de delegados que tienen su sede en cada 
circuncrispci6n electoral. Estas delegacionos son las que tienen 
a su cargo disponer la preparaci6n de tarjetas de identidad' 6 y
CUdulas do Ciudadanfa, atonder las solicitudes de duplicados,
roctificaciones, corrocciones, renovaciones, impugnaciones y
canceiaciones de esos documentos. La idcntificacin de la 
persona ticnc ontonccs dos clapas: una, quo sc traduce en ]aobtenci6n do la tarjeta de Identidad, y ]a segunda, a los 18 aflos,cuando se tramita lia Cdula do Ciudadanfa (nombre que recibe 

15. lsle organisino es de caricier adminisirativo sujeto a!control jurisdiccional delConsejo dc Eslado. Vcr Ilcmindez Becerra, 1986: 38-44. 

16. La larjca de idcntidad es el documento quc portan los menores de 18 afios. 
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en Colombia el documento de identidad). Para su solicitud, se 
nccesita acreditar ]a edad de 18 aflos y la identidad personal 
mediante la presentaci6n del acta de nacimiento o de la tarjeta 
de identidad, ante el Registrador Municipal del Estado Civil o 
su delegado (en los corregimientos, inspccciones de policfa o 
sector rural) del lugar de residencia del solicitante. La 
elaboraci6n de la cddula estA centralizada en ]a RN del EC; 
ilevan una numeraci6n continua para todo cl pafs, contienen la 
fotograffa, la huclla dactilardel ciudadano ylos siguientes datos 
pcrsonales: nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
estatura, color, sefilas particulares y firma del interesado y del 
Registrador Nacional7 , (no contiene el domicilio). La Cddula 
de Ciudadanfa es el tOnico documento de identificaci6n del 
ciudadano que sirve para acreditar ]a identidad tambidn al 
momento de sufragar (cl voto no es obligatorio). El otorgamien
to de la c6dula de ciudadanfa no provoca la inclusi6n autom~itica 
del ciudadano en cl registro electoral sino que dste debe efectuar 
el procedimiento llamado de inscripci6n, cn el lugar de su 
residencia o donde desee emitir el sufragio. Aquf es donde se 
debe rcfcrir a la forma de elaboraci6n del Ccnso Electoral 
(denominaci6n colombiana). Ei t6rmino inscripci6n tiene, en el 
modelo colombiano, un contenido determinado: en principio el 
elector debe votar cn cl lugar donde aparezca su cddula en el 
censo electoral, pero tambidn se contempla la posibilidad de que 
pueda sufragar en un lugar distinto de aquel donde aparece su 
cddula, cuando se hubiese efectuado la inscripci6n de la misma 
en cl lugar donde desee votar, ante el respectivo Registrador del 
Estado Civil o su Delegado. En el primer caso se trata de una 
primera inscripci6n, mientras que en el segundo de una 
inscripci6n posterior. El perfodo de inscripci6n es hasta un mes 
antes de la fecha de la elecci6n y es un acto que requiere la 
presencia del ciudadano y su impresi6n digital. La inscripci6n 
de la c6dula produce la incorporaci6n en el censo del lugar 
donde es inscrita debiendo ser dada de baja del censo del lugar 
donde figuraba anteriormente. A efectos de facilitar las inscrip

17. lcm~ndez Becerra, 1986, p.44-45. 
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cionles, votaciones y escrutinios, as ciudades con imis de 20.000 
cs~dulas aplas, se dividen en 1.mas. 

Respeco dic las deinciones, los encargados del Registro 
Civil" dechi enviar copia auICnticada de Lis actlas a Ia 
Rcgistradurfa Nacional dcl i ado Civil deniro de los primeros
5 dfas de cada rues para electuar his exclusiones rcspectivas. 

En Col,,mbia no se hace una publicidad de las lisias de 
sufragantes aniles de una elecci6n: sc esiablece un procedimien
to para corregir los errores en cl momento mismo de la votaci6n; 
y es 	con posteioridad a los cscrutinios que la Registradurfa
revisa los regisiros de wmlantes y hs listas dc sufragantes para 
establcer si hubo doble o miiliple votaci6n (Art. 83 CE). 

III. 	 ALGUNAS REIFLEXIONES
 
COMPARATIVAS
 

De hi comparaci6n de los tres nodelos analizados merece 
ser sefialado lo siguienie, respeco a: 

hlentiJicacint del elector: tanto en cl modelo centralizado 
de Costa Rica como en cl descentralizado argentino, la 
identilicaci6n del elector al otorgarse el Documento de Identi
dad es un proceso sujeto a idSnticos conroles, y constituirfa !a 
iinica causa de inclusi6n porprimera vez dc un elector; mientras 
que en el modelo colombiano hi inclusi6n de un elector se
produce por efecto de hi inscripci6n de c~dula. Aquf, la dificul
tad de identificar al elector cuando se trata de la inscripci6n de 
cddula se presentarfa en cl corto plazo que establece hi ley, de 
no mayor de un rues, entre el cicrre del perfodo de inscfipci6n 
y hi fecha de una clccci6n. Esto requicre no s6lo un elevado nivel 
de organizaci6n de hi RN del EC, entre ello una tecniIicaci6n tal 

IS. 	 la finci6n dcl Registro Civil csO acargo de losnotarios ydonde no hay notaas 
(52,2% de los municipios) de los Alcaldes, Corregidorcs c Inspectorcs de Policia 
De laCalle, 1982: 3. 
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dcl sistema que pennita cl cotejo previo dc las listas dc sufra
ganes a fin de climinar las dobles inscripciones, sino tamnbidn 
un comportamiento positivo del ciudadano que conduzca a 
manlener sancado el sistcrna. 

Domiciliodel elector: 6stc clcmcnio cs dc suma importan
cia para lia ubicaci6n del elector en la respectiva circunscripci6n 
y en la mesa de votaci6n. En el modelo argentino y costarricen
se, !a comunicaci6n dcl cambio dc domicilio es condici6n 
previa para CIuC el ciudadano pueda votar en cl lugar de su nueva 
residencia. Este dornicilio ligura en el documnerto de identidad. 
En Colombia, la coinunicaci6n de cambio de domicilio no es 
obligatoria, v posiblenente, como consecuencia de ello Cs cue 
no figure en liac6dula de ciudadanfa. Un ejernplo que se ha 
descrito como el fraude Ilamado "trastco dc votos" ticne que ver 
prccisamente con 6stc clencnto, combinado con la inscripci6n 
de Cdula. Este fraudc consistirfa en inscribir electores corres
pondicntcs porel domicilio a una circunscripci6n, cn otra donde 
cfectivizan el sufragio 9 . 

Controlde a inscripcion en el registro 'ectoral: en el 
modelo argentine y coslarricense existen mecanisnos similares 
dc control, por partc del propio elector y de los partidos 
polfticos. No obstante, se podrfa sefialar cn cl de Costa Rica 
algunas difcrencias: por un lado, la publicidad mensual de la 
lista de inclusiones y exclusiones con referencia al distrito 
donde se cfcctuaron, vale decir que la publicidad es 
practicamente pernanente, y por otro el control que significa, 
en sf mismo, la renovaci6n de cddula porvencimiento del plazo 
de validez. En cl caso colombiano, como se ha dicho, no se hace 
publicidad de la lista de sufragantes. La Icy establece el meca
nismo de impugnaci6n o cancclaci6n de c6dulas bajo detcnni
nadas causales, lo cual podrna considerarse como un mecanismo 
de control. 

19. Rojas Moralcs, 1982, p.6 . 
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Para concluir se podrfa sefialar lo siguiente: 

1. La combinaci6n do los Ircs elenCnitos utilizados como 
variables, tor,- posible 1a identificaci6n prcvia del electorado, 
tanto en el modelo descontralizado argentino como centralizado 
costarricense, 1o cual sc rellejarfa en una lista de sufragantes con 
un alto uivel de depuraci6n, pues siempre haibri un margen de 
defunciones Clue son casi imposibles de excluir, aquellas que se 
producCn poco antes de una elecci6n. 

2. El modelo descentrulizado, en cl caso de Argentina, no 
parecerfa consiituir un obskculo i su funcionalidad. Si bien se 
podrfa deducir, Cu cllo se debe al grado de organizaci6n dl 
Registro de las Personas, a la forna do icititificaci6n dCel elector, 
y tamihitn a Clue todos los ciudadanos de 18 aflos concurren a 
obleocr el DNI. En conexi6n con Oslo hi dicho Gonz~ilez Roura 
Clue 

si bien se carece de estadLsticasprecisas, estimaciones 
confJiablespermiten afirmarque es hfimo el nti:mero de 
personas que no ingresan al sistema'". 

3. En el modelo mixto colombiano parecerfa clue no s6lo el 
grado de organizaci6n del Registro Civil2 constituirfa un 
obsticulo a su funcionalidad, sino tarnbin la identilicaci6n del 
elector por la forina en Clue esui regulada Ila Inscripci6n de 
C6dula. 

20. Coinzilcz RoUra, 1988. p.263. 

21. Para este tcma vcr De La Calle, 1982, p.4-6. 
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