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I. OBJErO DMi TRABAJO
 

No se trata aqui de acmeter el examen de los sistemas electorales
 

camparados, ni siquiera de las elecciones camo fen,5neno politico, sino s6lo 

de atender a la dimensi6n juridica del proceso electoral. La primera 

precisi6n que debe hacerse es, pues, que este trabajo no se realiza desde la 

Ci-.ncia Politica, sino desde el Derecho. Es cierto, sin embargo, cCMo muy
 

bien ha se&ilado Jorge Mrio Garcia Laguardia en el Pr6iogo al libro
 

'egislaci6n Electoral Ccmparada" (CAPEL, 1986), que "el anlisis de la 

legislaci6n electoral trasciende los marcos de un estudio de tipo juridico. 

Porque al abordar el estudio de eaas instituciones se llega al centro mismo de 

los problenas de la democracia representativa". L veracidad de este aserto 

me ofrece pocas dudas, pero su observancia puede discurrir por la via de los 

estucics pluridisciplinares donde concurren diversos especialistas que 

examinan el objeto, cada uno desde la perspectiva de su propio saber. Ello no 

significa que el jurista, al reflexionar scbre las elecciones (o sobre 

cualquiera otra materia politica regulada por el Derecho) sea indiferente a 

los problemas sociales o politicos que subyacen. Al contrario, s6lo si es 

consciente de esos problemas puede realizar un estudio comprensivo y no 

meramente descriptivo, hacer critica y no solamente exegesis. Ahora bien, 

didio 4sto, su estudio sera jurldico porque el objeto principal de su 

reflexi6n consistiri en la regulaci6n normativa del fen'meno y no exactamente 
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en el fen6neno mismo que la norma pretende disciplinar, y sobre todo porque 

esa reflexi6n se harA mediante las categorias (genrales o particulares) que 

el Derecho proporciona. 

Este trabajo se inscribe, pues, en la dimensi6n juridica del proceso 

electoral. Dimensi6n que aboca inevitablcAlente a !a noci6n de garantia. La 

regulaci6n juridica del proceso electoral es, sobre todo, el intento de 

garantizar la efectividad de ese proceso. 0 dicho en t6rminos mis generales, 

el Derecho electoral lo que pretende es garantizar la representaci6n. De ahi 

que ese Derecho sea mAs rrfecto, o mAs correcto, en la medida en que mejor 

asegure esa pretensi6n, y 6sta se haga realidad tambi4n en la inedida en que 

aquel Deredlo goce de ura efectiva vi-encia. RegulAr las elecciones libres es 

regular la pieza vertebral de la democracia. Hactlo de modo que 6sta sea 

aut4ntica es el gran reto que tiene todo Estado verdaderm-ente constitucional. 

En este breve trabajo no se intenta, ni mudho menos, realizar un estudio 

qeneral sobre el proceso juridico electoral, as' ccmo tampoco un examen 

ccmpleto de esa materia a la luz del Berecho camparado, lo que excederLa, camo 

es obvio, ai,corta extensi6n. S61o se pretende tratar, comparativamente, 

algunas de las piezas claves de la regulaci6n juridica de las elecciones, 

atendiendo, princpalmente, a la funci6n de garantia que desempeiian, para 

pasar despu6s a examinar un supuesto particular de regulaci6n: el del proceso 

electoral espafiol. Las razones por las que me detendr6 (en la U'ltima parte de 

este trabajo) en el estudio de ese caso concreto son muy simples: de un lado 

por ser el que mejor conozco, y de otrc por su carActer tan reciente que le 

hace albergar ciertas novedades. Tambi6n porque es un ejemplo de maxima 
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"judicializaci6n" del proceso electoral. Ni que decir tiene que el t6rmino 

"ejemplar" lo empleo ahora exclusivamente en sentido descriptivo y no 

valorativo. 

II. ALIGUNAS CONSIDERACIONES GERALES SOBRE LA RBEMACION
 

JURIDICA DEL PROCESO 9LWORAL
 

1. Sobre el cuerpo electoral
 

Aunque en el 
pasado fueron muy ccmunes ciertas formas de restricci6n del
 

sufragio (a clases o grupos determinados de personas) el esfuerzo de
 

democratizaci6n de las instituciones representativas operado en el presente
 

hace que, salvo excepciones (enteramente condenables), el cuerpo electoral de
 

nueatro tiempo 
repose en el sufragio univer&'l, es decir, en la atribuci6n del
 

voto a la totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, para el ejercicio de ese
 

deredco, aunque est& qq~eralmente conferido, se requieren unas ciertas
 

condiciones qe no afectan, por si mismas, al caracter 
universal del sufragio
 

siempre 
que se trate de requisitos que no produzcan, juridicamtnte, una
 

aut4ntica discriminaci6n.
 

a) Requisitos de la cordici6n de elector
 

El primero de ellos es el de la nacioalidad. Por lo candn, el derecho 

de voto 1e reoonoce s6lo a los nacionales (estoes, a los ciudadanos), aunque 

pueden encontrarse algunos casos (cuya expmmi6n seria muy razonable) de
 

airibuci6n (o m~s exactamente, en ese supuesto, de concesi6n) del derecho de
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sufragio para elecciones locales o municipales a extranjeros residentes. Asi, 

por ejenplo, en Suecia a partir de 1.975; Suiza, que 1o inici6 en el cant6n 

de Neuchltel; Venezuela, que lo prev6 en el art. I1 de la Constituci6n y lo 

hace efectivo en el art. 7 de la Ley Orginica del Sufragio exigiendo un plazo 

de residencia de 10 afios. Supuesto especial lo encontramos en Gran Bretaiia, 

donde cualquier ciudadano de un pals de la Commonwealth y de la Repdblica de 

Irlanda puede votar en las elecciones si reside en el Reino Unido. 

En cuanto a! requisito de la edad, la tendencia mis ccmnn es la de hacer 

coincidir la edad minima electoral con la mayoria de edad civil. La edad mas 

generalizada es hay de 18 a-os (asl, por ejemplo, en Estados Unidos, Gran 

Bretafia, Francia, Suecia, Espafia, Italia, Colcmbia, Venezuela, Mxico o Costa 

Rica). En Nicaragua se ha rebajado a los 16 arios. 

Junto a estos requisitos, que podrian llamarse "positivos", es general 

tambi~n la exigencia de otro requisito "negativo": no estar incurso en 

incapacidad. judicialmente declarada, tanto sea la dencminada incapacidad 

intelectual (o civil) com la polltica (indignidad politica o moral), 

establecida en una condena ccmo pena accesoria o principal por la ccmisi6n de 

determinados delitos. Existe, en cambio, otro requisito "negativo" mucho 

menos general, y por ello mas discutible: el de no pertenecer a las fuerzas 

armadas o cuerpos de seguridad en servicio activo, que encontramos, por 

ejemplo, en Colombia y Venezuela. 

El 6itimo de los requisitos principales (yde extraordianaria importancia 

porque en e1 se asienta la posibilidad juridica de ejercer el derecho al voto) 

es de signo "positivo": estar inscrito en el censo electoral. Requisito al 

que se dedicari el epigrafe siguiente. 
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b) El censo electoral 

Se suele dencaninar cerso electoral la lista (generalmente alfabetizada) 

oficial de todas las personas que canponen el cuerpo electoral (que poseen el 

derecho al voto). Se trata, sin lugar a dudas, de un instrumento fundamental 

para la organizaci6n de las elecciones, tanto por lo que tiene de documento a 

travs del cual se verifica el derecho de sufragio, cau) por su decisiva 

iiportancia para la distribuci6n del vote en circunscripciones (con la 

consiguiente subdivisi6n, cuando procede, en secciones), que no s6lo permiten 

la puesta en funcionariento del sistema electoral sino tambien evitan la 

duplicidad del voto. El censo juega asimismo, un papel notable en la 

actividad electoral de los partidos, camo fuente de -Iatos para la propaganda 

politica. 

b.1) Iequisitos y efectos de la inscripci6n en el censo 

Aparte del requisito general de cumplir las condiciones exigidas para 

disfrutar del derecho de sufragio, el requisito especffico radica en la 

ondici6n de arraigo en una determinada circunscripci6n, ya que cada elector 

no puede estar inscrito ma's que en un s6].o distrito electoral. 

En general, ese arraigo se ar ticula a travs de la residencia 

administrativa (por ejenolo en Espaija) o del domicilio civil (por ejempio en 

Costa Rica), aunque existe una tendencia (adn no mayoritaria) a facilifar al 

elector la posibilidad de escoger su inscripci6n en una u otra 

circunscripci6n. Asi, en Francia, se le permite optar entre el lugar del 
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danicilio civil, el lugar de residencia administrativa, el lugar donde figure 

ccmu contribuyente por quinta vez consecutiva por algunos de los impuestos 

directos municipales (sobre la propiedad inmueble, el ejercicio de industria o 

carercio, etc.), pudiendo, ademas, los electores casados escoger la 

circunscripcion del c6nyuge. En Italia la opci6n existe entre el municipio de 

residencia, el de nacimiento y aquel en que radique la sede principal de los 

negocios del elector. En Gran Breta'ia el arraigo se determina por !a 

residencia, pero ese concepto es allf interpretado tan abiertamente que deja 

al elector una amplia capacidad de opci6n. 

b.2) Responsabilidad de la inscrirci6n y autoridad 

encargada
 

Esa responsabilidad se atribuye en algunos casos al Estado (asi, por
 

ejeaplo, en Gran Bretaija, Francia, Espala, Costa Rica, Honduras) y en otros al 

elector (el caso mas claro de esto dltimo es Estados Unidos), aunque es muy 

canun atribuirla a ambas entidades al mismo tiempo (cmo me parece el caso de 

Mxico y camo cabe interpretar que es tambi6n el supuesto de Francia y Espafia, 

entre otros paises ms).
 

Extraordinaria importancia reviste el extremo de la adscripcion 

administrativa del censo. Una garantia de la efectividad del derecho de 

sufragio consiste en atribuir la direcci6n y vigilancia del censo electoral a 

autoridad no dependiente en forma inmediata del Gobierno, que asegure, al 

mismo tiempo que una eficacia administrativa, un grado suficiente de 

imparcialidad. Sin perjuicio de recabar la ayuda de las autoridades 

municipales (sabre ellas recae, casi en exclusiva, la confecci6n del censo en 



-8 -


Inglaterra, donde tales autoridades gozan de una respetada y corsolidada 

autoncana) y de organismos oficiales dedicados a la estadfstica, la regla 

ccnmin es 
atribuir la direcci6n y vigilancia del censo a los organismos 

propiamente electorales (encabezados por el jerarquicamente superior, cuya
 

ccnposici6n y status 
debe dotarlo de suficiente autoncmana frente al
 

Ejec.tivo). Asf, en 
Fspaa, se confia esa funci6n a la Junta Electoral
 

Central, en Francia a las 
Canisiones Electorales, en Venezuela al Consejo 

Supremo Electoral, en Costa Rica al Tribunal Supremo de Elecciones, en El
 

Salvador al Consejo Central de Elecciones, en M6xico a la Canisi6n Nacional de 

Elecciones, en Panami al Tribunal Electoral, etc6tera. 

Del mismo modo, es general tambi6n el establecimiento de una serie de 

reclamaciones y recursos acerca de la inscripci6n y ccmposici6n del censo, que 

se sustancian, ademas ante los propiosde 6 rganos electorales que lo dirigen, 

ante las respectivas jurisdicciones (especiales u ordinarias, 
segdn los
 

.pafses). En esta doble garant'a (normativa, en cuanto a la regulaci6n del 

censo, y jurisdiccional. en cuanto al control de las infracciones) se asienta 

la dimensi6n b~sica del derecho al lavoto- posibilidad juridica de
 

ejercerlo, 
 en cuanto que esta anudada al hecho material de la inscripci6n. 

2. Sobre los candidatos 

a) Capacidad electoral pasiva 

En cuanto que la democracia representativa significa no s6lo la capacidad 

de los ciudadanos para elegir sino tambi6n para ser elegidos, esta segunda 

faceta es objeto de especial regulaci6n por el Derecho y esa regulaci6n sera 
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tanto mas democratiw-. en la medida en que, al fijar las condiciones para 

ejercer el derecho a ser elegido, no restrinja, de manera discriminatoria (es 

decir, no "razonable", que es el t4rmino jur'dico que separa las distinciones 

que no atentan contra el principio de igualdad, de aquellas que si 1o
 

vulneran) la capacidad de los ciudadanos para ser representantes. 

a.l) Condiciones generales de elegibilidad 

Sa trata de las condiciones minimas que todo candidato debe cumplir, 

condiciones minimas que coinciden con las que debe reunir camo elector. 

Aunque a ellas a veces se aiaden, para agravarlas, algunas precisiones 

especificas. 

Asf, por 1o que se refiere a la edad, no es infrecuente que se eleve ese 

minimo para ser candidato a determinados puestos. Pueden seialarse algunos 

ejemplos: en Estados Unidos se requiere tener 25 a-nos para acceder a la 

Camara de Representantes y 30 parA accedd al Senado; en Italia se exigen 25 

para ser diputado y 40 para ser senador; en Francia 23 para la Asamblea 

Nacional y 35 para el Senado; en Mkico 35 para acceder a la Presidencia de la 

Repdblica; en Venezuela 21 para ser elegible -en general- y 30 para Presidente 

y senador. 

En cuanto a la nacionalidad, tampoco es infrecuente aadir la exigencia 

de ser nacional por nacimiento o de disfrutar de una cierta antigUedad en la 

ciudadanfa. Esos son los casos, entre otros, de Venezuela, donde el 

Presidente, senadores y diputados han de ser venezolanos por nacimiento; de 

Costa Rica, donde el Presidente ha de ser ciudadano por nacimiento y los 
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diputados tener 10 a-nos de nacionalidad; Colcnbia, donde Presidente y
 

senadores han de ser colcmbianos por nacimiento; M6xico, donde el Presidente 

ha de ser ciudadano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento; 

Estados Unidos, donde para el Senado se requieren 9 a-nos de ciudadania y 7 

para la C~mara de Represetantes, ademas de haber nacido en los Estados Unidos 

para ser Presidente; en la Repdblica Federal Aler.ana se exige una antigUedad 

de s6lo un afio en la nacionalidad para ser representante. 

a.2) Causas particulares de inelegibilidad
 

Son impedimentos jurdicos al ejercicio del mandato y producen, por ello, 

si concurren, la nulidad de la elecci6n. Aunque en algunas legislaciones se 

hayan confundido, son onpletamente distintos los supuestos de inelegibilidad 

y los de inccmpatibilidad, no siendo estos ultimos impedimentos para la 

elecci6n, sino para deseapefiar el cargo, por lo que no producen la nulidad de 

esa elecci6n sino la obligaci6n, para el electo, de optar entre el cargo 

inconpatible y el cargo representativo obtenido. Ccmo suele decirse, la mejor 

distinci6n practica entre inelegibilidad e incanpatibilidad esta en el hecho
 

de que en la primera, la opci6n habra de hacerse antes de la elecci6n; en la 

segunda, despu's. 

La razon de las causas de inelegibilidad (de las incanpatibilidades no
 

nos ocuparemos pues se refieren mas al estatuto de los parlamentarios o de las 

Camaras que al proceso electoral propiamente dicho), radica en la idea de 

independencia de los representantes frente a coacciones del poder, asi ccmo en 

la aportunidad de evitar que los cargos desenpeSados por los candidatos puedan 

influir en 
el Animo del elector o conceder a aqu6llos una situaci6n de cierta 
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ese modo, suele ser general elprepotencia en la campaia electoral. De 

sistema de inelegibilidades que afectan a altos cargos de los Ejecativos, a 

las autoridades judiciales y a otros cargos pkblicos ejercidos en la 

circunscripci6n por la que pudieran presentarse. 

b) Campa-ia electoral 

Cabe destacar la creciente importancia que estA adquiriendo la regulaci 6 n 

jurdica de la campan-a electoral, con el objeto de intentar que en ella se 

asegure un igualdad de oportunidades entre los candidatos o candidaturas 

de financiacion estatal,concurrentes, 1o que trae consigo no s6lo medidas 

sino tambi4n de ordenaci6n del espacio de propaganda en medios de 

modelos discurren entre una minuciosacomunicaci 6 n. Los diversos 

(camo es el caso de Francia o de Espafia) y una atribuci6nconfiguraci6n legal 

los jueces de la concreci6n casuistica (cano es el caso de Gran Bretafia).a 

Las medidas van encaminadas, por un lado, a limitar los recursos que 

pueden utilizar los candidatos (acci6n restrictiva del Estado), camo ocurre, 

entre otros paises, en Estados Unidos, Gran Bretaija, Rer~blica Federal Alemana 

o Espaia (establecierndose topes mximos a las donaciones electorales, 

imponi6ndose la publicidad de esas donaciones y prescribi,6ndose un tope maximo 

global a los gastos electorales)i y por otro, a 	 conceder, por parte del 

que es algo bastanteEstado, recursos propagandisticos (acci6n positiva) 

extendido en las democracias representativas del presente, bien sea prestando 

trav~s de los medios pdblicos, espacio para la propagandael Estado, a 

electoral, bien sea entregando fondos estatales (con un sistema de anticipos y 

un montante final en proporci6n al apajo electoral recibido) a las 
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candidaturas que se presentan. 

3. Sobre la obligatoriedad del voto 

El sufragio es, sobre todo, un derecho y precisamente a preservarlo ccmo 

tal se dedican toda una suerte de garantias juridicas. Exclusivamnte camo 

derecho lo proclaman determinados ordenamientos (Francia, Gran Bretafia, 

Estados Unidos, Espafia, entre otros) j en algunos casos se designa ccmo 

derecho y camo funci6n pdblica o constitucional (por ejemplo, en Venezuela y 

Colombia); a veces tambi6n ccmo derecho y obligaci6n (Italia, B6lgica, 

Dinamarca, Australia, M6xico, Costa Rica, etc.) pero sin establecerse sanci6n 

por su incumplimiento o fijando, en todo caso, sanciones mas simb6licas que 

reales. Incluso en el supuesto -raro- en que se han previsto sanciones 

pecuniarias (camo ocurre en Honduras) de hecho no ilegan a imponerse. 

La idea que subyace es, pues, evitar en la medida de lo posible la 

coacci6n, para que el derecho al voto sea siempre un derecho de libertad, es 

decir, un medio de participaci6n politica enteramente voluntario. Es cierto
 

que la obligatoriedad del sufragio no coarta de modo total esa libertad en
 

cuanto que el elector siempre tendria la posibilidad de votar en blanco si no 

quiere otorgar su confianza a ninguno de los candidatos o si rechaza el 

sistema politico en que la elecci6n tiene lugar. No obstante, la generalidad 

de los ordenamientos democraticos optan por no obligar efectivamente ni 

siquiera a esa simple ccparecencia ante las urnas. 

4. Acto de votaci6n y escrutinio 
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A efecto de organizar (lo que significa tambi6n distribuir) la
 

realizaci6n del sufragio y de seFalar el lugar concreto de votaci6n, las 

circunscr*pciones o distritos se dividen en secciones y, seguln el nu'mero de 

electores, 6 stas disponen de ima o varias mesas electorales, cuya ubicaci6n 

debe hacerse saber a los electores con suficiente antelaci6n. Las normas 

electorales fijan, de modo oficial, las condiciones que deben reunir las 

papeletas, sobres, urnas, cabinas, etc., es decir, los soportes materiales del 

voto.
 

Quizi las previsiones normativas mas importantes sean las relativas a 

las mesas electorales, puesto que constituyen los 6rganos primarios de todo el 

prooeso, eato es, los 6rganos que presiden y garantizan de modo inmediato el 

desarrollo de la votaci6n. Su ccmposici6n tiene una extraordinaria relevancia 

en orden a asegurar la limpieza de las elecciones, de tal manera que la 

tendencia general es la de impedir que el Ejecutivo participe en ellas 

(Francia, Espafia, Italia, Panama, entre otros ejemplos) o, al menos, que si 

hay esa participaci6n, aunque sea indirecta, se trate de una participaci6n
 

minoritaria (Mxico). En tcdos los casos se asegura la participaci6n de los
 

partidos politicos contendientes, bien directamente en la mesa camo 6rgano o 

bien camo observadores privilegiados que se afiaden a la mesa electoral 

(representantes, apoderados o interventores). 

El escrutinio (recuento de los votos) se realiza por la mesa y la 

proclamaci6n de los elegidos por el 6rgano electoral que efect'a el recuento 

general en la circunscripci6n. La publicidad del escrutinio y la canposici6n 

-plural y aut6ncma respecto del poder- de ]as mesas y demas 6rganos 

escrutadores, son una importante garantla para la veracidad de los resultados. 
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5. Los recursos contra actos electorales 

Aunque en sentido estricto se suele entender por contencioso electoral el
 

sistema de recursos jurisdiccionales frente a los actos del proceso electoral
 

(y m~s especificamente frente los de proclamaci6n de electos), en
a actos 


sentido amplio el control o la capacidad de revisi6n del proceso electoral
 

ccmprende todo tipo de recursos o reclamaciones contra cualesquiera actos de
 

ese proceso.
 

Aquf, en estos procedimientos 
de control de errores o infracciones
 

electorales descansa, en 61timo t-mino, 
la tutela mis genuina de todo el
 

proceso. Sin el 
control las garantias normativas perderian toda efectividad.
 

S61o cuardo hay un sistema de recursos que ofrezca conriciones suficientes de
 

pericia juridica e imparcialidad, puede decirse que las garantias configuradas
 

por las normas se transformnan en autntica protecci6n o 
tutela del derecho a
 

elegir 
y del derecho a ser elegido cuando se triunfa en la votaci6n. A
 

continuaci6n se intentara examinar, aunque sea 
sameramente, la diversidad 
de
 

recursos que suelen establecerse en los procesos electorales. 
Dejamos de lado
 

las llamadas "garantfas penales" (mejor "protecciones peinles"), es decir, los
 

delitos electorales, configurados de manera similar en todos los sistemas (por
 

supuesto que hablamos a 1o largo de todo este trabajo 61nicamente de los
 

sistemas democr~ticos o al meres con ordenamientos formalmente democrticos) y
 

que no integran, por sf mismos, el 
 elenco de recursos "electorales". Estos
 

tienen por objeto corregir las infracciones (o errores) de naturaleza 

administrativa, pero no perseguir la realizaci6n de delitos, que tiene otra 

via distinta: la via penal. 
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a) 	Pecursos administrativos y 6rgancs de direcci6n
 

y vigilancia del proceso electoral
 

Son los que se sustancian ante los propios organismos electorales, cuando 

estos organimos no tienen naturaleza jurisdiccional sino administrativa, ccmo 

ocurre, por ejemplo, en Francia, Espa~ia, Italia, Colombia, Mxico u Venezuela, 

entre otros paises. 

Asi, en Colcmbia, pueden presentarse reclamaciones ante los jurados de la 

mesa de votaci6n, las canisiones escrutadoras distritales, municipales y 

auxiliares, los delegados del Consejo Nacional Electoral o el mismo Consejo 

Nacional Electoral. Este Consejo (antes Corte Electoral) tiene, por la Ley 

96/1985, encamendada la inspecci6n y vigilancia de todo el proceso electoral y 

estA ccnpuesto por 7 magistrados, elegios por el Consejo de Estado en pleno 

(3 de entre ellos a instancia de cada uno de los partidos que tengan mayor 

numero de votos). Su mandato dura 4 afios y deben reunir las mismas calidads 

que se exigen para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. No se trata, 

sin embargo, de un 6rgano jurisdiccional, sino administrativo. 

En Mxico puede reclamarse ante las mesas directivas de casilla, los 

ccmites distritales electorales, las cc-misiones locales electorales y la 

C&nisi6n Federal Electoral, que tiene atribuida (por el reciente C6digo 

Electoral de 9 de enero de 1987, publicado en el Diarlo Oficial del 12 de 

febrero) la direcci6n y vigilancia del proceso electoral. Esta Ccisi6n esta 

canpuesta por un ccmisionado del Poder Ejecutivo, que la preside (el 

Secretario de Gobernaci6n), dos ccmisionados del Poder Legislativo y diversos 
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ccmisionados por los partidos politicos (segun el numero que resulte de 

aplicar las reglas contenidas en el art. 165 del C6digo). 

En Venezuela caben recla~iacio es ante las mesas electorales, las juntas 

electorales (principales o regionales, distritales y municipales) y el Consejo 

Supremo Electoral, 6rgano ccnpuesto por miembros a instancia de9 (5 los 

partidos) y 18 suplentes, todos ellos designados por las CAmaras Legislativas 

y con un mandato de 5 afkos. Tiene enccmendada la direcci6n y tutela del
 

proceso electoral. 

Estos sistemas de recursos administrativos no excluyen, sin embargo, los 

recursos jurisdiccionales que estan previstos tambi6n en tales ordenamientos. 

b) Recursos jurisdiccionales 

b.1) Ante una jurisdicci6n especial: Tribunales Electorales 

En Costa Rica se da uno de los casos mis genuinos de pura jurisdicci6n 

electoral, de tal manera que el Tribunal Supremo de Elecciones esta 

onsiderado cam poder constitucional (ccmo cuarto poder) dotado de plena 

autonania y de conocimiento exclusivo en cuanto a la materia. Se canpone de 3 

magistrados propietarios y 6 magistrados suplentes, ncmbrados por la Corte 

Suprema de Justicia por mayorfa de dos tercios y deben reunir las mismas 

condiciones que las exigidas para ser magistrado de la Corte, no pudiendo ser 

miembros, por lo demos, de los partidos politicos. Aparte de su actividad de
 

direcci6n y tutela del proceso 
electoral y de su funci6n jurisdiccional, 

participa incluso en el procedimiento legislativo parlamentario de emanaci6n 

de las normas electorales.
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En El Salvador el Corsejo Central de Elecciones no puede decirse que sea, 

en terminos estrictos, un 6rgano tecnicamente judicial, pero ejerce funciones 

jurisdiccionales, ademis de administrativas (al igual que los 6rganos 

inferiores: juntas electorales departamentales y municipales). S61o ante 

tales 6rganoe pueden entablarse recursos electorales y no ante los tribunales 

de justicia. 

En Honduras existen tribunales locales y departamentales de elecciones y, 

a su cabeza, el Tribunal Micional de Elecciones, ommpuesto por un magistrado 

propietario y un suplente rzrradcs por la Corte Suprema de Justicia, y un 

magistrado prcpietario y un suplente por cada uno de los partidos politicos. 

En Mkxico, por la reforma del art. 60 de la Corstituci6n (de 3 de 

noviembre de 1986) y, en su desarrollo, por el reciente C6digo Federal 

Electoral (de 9 de enero de 1987) se ha establecido un Tribunal de lo 

Contencioso Electoral para resolver los recursos de apelaci6n y queja, 

ccmpuesto por 7 magistrados numerarios y 2 supernumerarios, ncmbrados por el 

Congreso de la Uni6n a prcpuesta de los partidos politicos. Estos magistrados 

habran de ser juristas. La "calificaci6n" de la elecci6n de los 

parlamentarios, cam despu~s se ver4, no es ocmpetencia de este Tribunal, sino 

de las CAmaras LegislatiN-as. 

En Panani el Tribunal Electoral estA ccmpuesto por 3 magistrados (con un 

mandato de 10 afos), uno designado por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y 

otro por la Corte Suprema de Justicia, exigirndose los mismos requisitos de 

idoneidad que para los magistrados de esa Corte. Ejerce en exclusiva la 
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juridicci6n electoral, pero sus resoluciones pueden ser recurridas, s6lo por 

motivos de inconstitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia. 

b.2) Ante la jurisdicci6n ordinaria 

Esos son los casos, por ejemplo, de Italia, Gran Breta~ia, Espafia, 

Colombia o Venezuela. En Colombia la impucgaci6n judicial (acci6n electoral) 

se plantea ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa, esto es, ante el 

Con ejo de Estado (6rgano supremo de esa jurisdicci6n) o ante los tribunales 

administrativos de cada distrito judicial. En Venezuela los recursos de 

nulidad han de interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. En Espaga cabe 

recurso ante la jurisdicci6n contenciso-administrativa. 

b.3) Ante los Tribunalee Constitucionales 

En algunos pafses, de modo exclusivo, cmo es el caso de Francia (ante el 

Consejo Constituciorial) y la Repblica Federal Alemana (ante el Tribunal 

Constitucional Federal). Y en otros de modo subsidiario, oom es el caso de 

Espaiia, mediante ante elel recurso de amparo Tribunal Constitucional, y, en 

ese sentido, tambi~n de Panama, al permitirse el recurso por 

inconstitucionalidad mnte la Corte Suprema de Justicia (frente a resoluciones 

del Tribunal Electoral), pues aunque la Corte es jurisdicci6n ordinaria, 

ejerce justicia constitucional. 
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c) Reserva a las C&oras de la decisi6n sobre la validez 

de la elecci6n parlamentaria (verificaci6n de pxoderes o
 

calificaci6n de actas) 

Hay ordenamientos en los que (a diferencia del sistema hby was general, 

de plena judicializaci6n del control) este control definitivo es sustrafdo a 

la jurisdicci6n (especial u ordinaria) que decide el contencioso electoral y 

otorgado en exclusiva a las propias Ckmaras Legislativas. La raz6n hist6rica 

reside en una idea de la separaci6n de poderes (equiparando independencia de 

la C~mara y exenci6n jurisdiccional) que hoy se encuentra, en gran medida, 

seriamente modifiaida. De ahi que, desde el punto de vista de la plenitud del 

Estado de Derecho, sea discutible la correcci6n de un exclusivo control 

pollitico de tal naturaleza. 

Los casos mas claros son los de Italia y Mkico. En Italia la 

calificaci6n de la elecci6n pertenece a la propia cmara Parlamentaria (1o que 

ha originado repetidas controversias doctrinales sobre la "adecuaci6n" de la 

f6rmula y sobre la naturaleza politica o jurisdiccional de la actividad). En 

M6xico el art. 60 de la Constituci6n determina claramente que "cada CAmara 

calificari las elecciones de sus miembros y resolvers las dudas que hubiese 

sobre ellas". El C6digo Electoral (art. 338) confirmara, pues, que la 

declaraci6n de nulidad 6nicamente podra ser realizada por el colegio electoral 

que califique la elecci6n respectiva. 

Distinto es el caso de la Repdblica Federal Alemana, donde tambien se 

atribuye al Bundestag la calificaci6n, perc' con posibilidad de posterior 

recurso ante el Tribunal Constitucional Federal. 
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III. LA RBEMPION JURIDICA DEL PR)CESO EL3CTORAL ESPANCL 

1. Antecedentes y caracteristicas generales del sistema 

La pieza juridica clave de la transici6n espahiola a la democracia, la Ley
 

para la Reforma Politica de 4 de enero de 1977, estableci6, de manera bastante
 

escueta, las bases del sistema electoral que habria de aplicarse en la
 

votaci6n para las primeras Cortes democrAticas. En su desarrollo se dict6 el
 

Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, regulador del regimen electoral 
para 

las dos Cmaras de ambas Cortes: el Congreso y el Senado. De acuerdo con esa 

norma se llevaron a cabo las elecciones de junio de 1977. Tal cano se habila 

previsto en la Ley para la Reforma Folftica, la circunscripci6n electoral
 

seria la provincia, el Congreso constarfa de 350 diputados con sistema
un 

electoral de representaci6n proporcional corregida (aplic&dose la f6rmula 

"D'Hondt") y el Senado de 4 senadores por cada provincia con sistema electoral
 

mayoritario corregido (capacidad de votar s6lo a 3 candidatos por
 

circunscripci6n). En ambos casos, como es obvio, la elecci6n serfa por
 

sufragio universal y con los dems requisitos de votaci6n que garantizan el
 

sufragio democrAtico. En el Decreto-Ley se organizaba una Administraci6n
 

Electoral dotada de plena independencia, fuertemente judicializada, asi ccmo
 

un contencioso electoral confiado a la jurisdicci6n ordinaria.
 

Para,regular las elecciones locales se dict6 la Ley 39/1978, de 17 de
 

julio, de acuerdo con la cual se celebraron las correspondientes a 1979.
 

Sufragio universal y representaci6n proporciLonal a travs de la f6rmula
 

"D'Hondt", asi camo id6nticas condiciones, en cuanto a la Administraci6n
 

Electoral y al sistena de recursos, que las existentes para las elecciones
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parlamentarias, serfan las caracter'sticas principales de esta regulaci6n. 

La Constituci6n, pranulgada el 27 de diciembre de 1978, confirmarfa los
 

principios bsicos del sistema electoral espafiol de la transici6n y de la 

camposici6n de las Craras, con la imica variaci6n del nu'mero de diputados 

(entre 300 y 400, en lugar de fijar exactamente 350) y de adicionar al Senado 

un nmero relativamente pequefio de senadores representantes de las comunidades 

aut6nanas. Tan es asi que, a partir de entonces y hasta 1985, tanto el 

Decreto-Ley de 1977 cano la Ley de 1978 se aplicarian a las sucesivas 

elecciones que se celebraron. 

El 19 de junio de 1985 se prmulg6 la Ley Orginica del R&gimen Electoral 

General, prevista por la Constituci6n y que, con levisimas variaciones, vino a 

prolongar el mismo sistema electoral anterior ya descrito, que era 

generalmente aceptado por los partidos y cuyas bases, ademE, habia 

confirmado, ccmo acaba de decirse, el texto constitucional. La 

Administraci6n Electoral y el tipo de recursos no sufrieron modificaci6n 

sustancial respecto del regulado en el Decreto-Ley de 1977, con la 6nica 

novedad de introducirse un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

En esta Ley Organica se contiene la normativa electoral vigente directamente 

aplicable a las elecciones para el Parlamento Nacional (Cortes Generales) y 

las entidades locales, asi camo las bases o principios generales que habran de 

seguirse en las elecciones para los parlamentos de las cammnidades aut6ncmas, 

cuyo sistema electoral se concreta o especifica en cada estatuto de aut6ncmia. 

Cano al camienzo de este trabajo se indic6, no vay a examinar el sistema 

electoral propiamente dicho, sino las garantfas juridicas del proceso 

electoral, y adn con esa concreci6n ni siquiera la totalidad de los mecanismos 
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de tal proceso, sno algunas de sus piezas mis relevantes. Otra cosa seria
 

imposible dentro de las limitdas dimensiones que a este trabajo le vienen
 

impuestas.
 

2. Sobre el cuerpo electoral
 

a) Requisitos de la condici6n de elector
 

De acuerdo con los arts. 12, 23, 68, 69, 140 y 152 de la Constituci6n,
 

que fijan las bases de la democracia representativa, el art. 2 de la Ley
 

Orginica Electoral dispone que el "derecho de sufragio corresponde a los
 

espaioles mayores de 18 afios'. Edad de 18 afios, pues, y nacionalidad espafiola
 

son los requisitos generales para rcstentar la titularidad del derecho a
 

votar. En las elecciones locales y s6lo en ellas (arts. 13-2 de la
 

Constituci6n y 176 de la Ley) pueden votar tambi4n los extranjeros residentes
 

en Espafia cuyos respectivos pafses permitan el voto de los espafioles en dichas
 

elecciones, en los t6rminos de un tratado.
 

Junto a tales requisitos generales existen unas condiciones especificas
 

de signo negativo, es decir, no tendrin derecho de sufragio (art. 3 de la Ley)
 

los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria 
de
 

privaci6n del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento, los
 

declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la
 

misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de
 

sufragio, y los internados en un hospital psiqui~trico con autorizaci6n
 

judicial, durante el perfodo que dure su internamiento, siempre que en la
 

autorizaci6n el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del
 

derecho de sufragio. Ccmo se ye, las restricciones para el ejercicio del
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derecho al voto han de estar siempre judicialmer te declaradas. 

para ejercer el derecho de sufragio resultaPor dltimo, ccmo es normal, 

indispersable (art. 2.2 de la Ley) la inscripci6n en el censo electoral. 

b) El censo electoral 

De su formaci6n estA encargada la Oficina del Censo encuadradaElectoral, 

en el Instituto Nacional de Estadistica (organismo aut6ncmo adscrito al 

Ejecutivo) pero que ejerce sus funciones censales bajo la direcci6n y 

Central (Junta, ccmo se vera, plenamentesupervisi 6 n de la Junta Electoral 

Son los ayuntamientos los que,independiente de cualquier poder del Estado). 

la inscripci6n (aunque tambi6n esa inscripci6n sede oficio, tramitan 


configura cano obligaci6n del ciudadano) y se basa en el dato de la residencia
 

El censo se ordena por secciones territoriales,
administrativa del elector. 

debiendo el elector estar inscrito s6lo en una secci6n. El censo es 6nico, 

clase de elecciones, y permantente, producirndose su revisi6n para toda 


anualmente, con fecia del da primero de enero.
 

3. Sobre los candidatos 

a) Capacidad electoral pasiva 

Son elegibles (art. 6 de la Ley) los espafioles mayores de 18 afios (hay 

identidad general entre requisitos del derecho de sufragio activo y pasivo) 

que poseyendo la calidad de electores no se encuentren incursos en alguna de 

las siguientes causas de inelegibilidad- los miembros de la Familia Real 

espafiolal los presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo,
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del Cosejo de Estado y del Tribunal de Cuentas; los magistrados del Tribunal 

Constitucional, los del General Podervocales Consejo del Judicial, los 

consejeros permanentes del Consejo de Estado y los consejeros del Tribunal de 

Cuentas; el Defensor del Pueblo y sus adjuntos; los subsecretarios, 

secretarios generales y directores generales (y equiparados a ellos) de cada 

departamento ministerial; los jefes de misiones diplanticas el extranjero;en 


los miembros de las fuerzas armadas 
y cuerpos de seguridad en servicio activo; 

los miembros de las juntas electorales; los delegados del Gobierno en las 

ccmaundades aut6nanas y loo gobernadores y oubgobernadores civiles de las 

provincias; el director general ce RWdio-Televiai6n y los directorea de 

entidades estatales aut6rnas y entidaes gestoras d la seguridad socia con 

ccmpetencia en tode el territorlo nacionall el director de la Oficina del 

Censo Electorall el gcbernador y subgobernador del Banco de Espa~m y los 

presidentes y directores de las entidades estatales de cr~ditol condenadolos 

por sentencia firme a pena privativa de libertad en el perfodo que dure la 

penal los delegados territoriales de los departamentos ministeriales, empresas 

p6blicas y otros organimos pAblicos, se refiere s6locualesquiera en 1o que a 

la correspondiente circunscripci6n electoral. 

Ccmo puede apreciarse, el ordenamiento espaPiol, que establece muy escasas
 

(y judicializadas) restricciones 
 al derecho de sufragio activo, impone, en 

cambio, un severo repertorio de restricciones a la capacidad de sufragio 

pasivo, esto es, una amplia gama de inelegibilidades que van encaminadas 

(quizis de manera excesiva) a excluir de la condici6n de candidatos no s6lo a 

los titulares de los 6rganos eonstitucionales o con relevancia constitucional 

(salvo a los miembros del Gobierno y de las Clmaras, cawe es normal en un 

r6gimen parlamentario) sino a todas las autoridades de cierto rango en la 

Administraci6n del Estado. 
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b) Caffva electoral y encusatas electoralem 

La campaea electoral habrA de tener una duraci6n minima de 15 dias y 

maxima de 21, y termina a las cero horas del dia inmediatamente anterior a las 

elecciones, dedicado a "jornada de reflexi6n" en la que se prohibe toda
 

propaganda.
 

La realizaci6n de los actos de propaganda electoral no estA sametida a la 

autoridad gubernativa, sino a las juntas electorales. Se reservan lugares 

pdblicos para la colocaci6n de esa propaganda asf camo espacios gratuitos en 

los medios do caiunicaci6n de titularidad pdblica, que se distribuyen 

atendiendo a los resultados de las anteriores elecciones equivalentes. Para 

auxiliar a las juntas electorales en ese ccmetido se conutituyen camisiones 

integradas pOr representantes de los partidos y agrupaciones concurrentes a la 

elecci6n. 

Adems de exigirse determinadas garantias t6cnicas a las encuestas 

electorales, se prdhibe su publiccci6n en los dltimos 5 dias anteriores a la 

elecci6n. 

4. Acto de votaci6n y escrutinio
 

Cada elector ha de votar en la mesa y secci6n electoral correspondiente a 

mu inscripcidn. La jornada de votacidn tiene lugar en un s6lo dia y dura 

desde las 9 a las 20 horas, sin interrupcidn. Terminada la votaci6n, 

cciienza, de inmediato, el escrutinio, que es pOblico y que realiza cada mesa 

electoral. El esc-utinio general corre a cargo de la junta electoral de cada 
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circunscripci6n. Las garantias sobre la veracidad y transparencia del proceso 

residen en la canposici6n de los 6rganos electorales y en el sistema de 

recursos, cuestiones que a continuaci6n se examinarin. 

5, La Administraci6n Electoral
 

El art. 8 de la Ley Organica Electoral dispcne que "la Administraci6n 

Electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del 

proceso electoral y del principio de igualdad". Integran dicha Administraci6n 

las juntas electorales Central, provincial, de zona y de comunidades 

aut6nanas, asi cocm las mesas electorales. 

La Junta Electoral Central es 6rgano permanente y esta canpuesta por 8 

vocales magistrados del Tribunal Supremo, designados, mediante insaculaci6n, 

por el Consejo General del Poder Judicial, y por 5 vocales catedr~ticos de 

Derecho, designados por el Congreso de los Diputados a propuesta onjunta de 

los partidos o agrupaciones de electores con representaci6n parlamentaria. El 

mandato dura una legislatura. El presidente y vicepresidente se elegirin, por 

la propia Junta, entre los vocales magistrados. 

Las juntas electorales provinciales estin canpuestas por 3 vocales 

magistrados de la audiencia provincial correspondiente, designados mediante 

insaculaci6n por el Consejo General del Poder Judicial, y por 2 vocales 

nombrados por la Junta Electoral Central entre catedriticos o profesores 

titulares de Derecho, o juristas de reconocido prestigio, residentes en la 

provincia, a propuesta conjunta de los partidos y agrupaciones que presenten 

candidaturas. El presidente se elegirA, por la propia junta, entre los
 

vocales magistrados.
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Las juntas electorales de zona estan campuestas por 3 vocales jueces de 

primera instancia o instrucci6n, designados mediante insaculaci 6 n por el 

tribunal superior de justicia de cada territorio, y por 2 vocales designados 

por la junta electural provincial entre licenciados en Derecho residentes en 

el partido judicial a propuesta conjunta de los partidos y agrupaciones que 

presenten candidaturas. El presidente se elegira, por la propia junta entre 

los vocales jueces. 

Para las elecciones a los parlamentos regionales existen tambien juntas 

sus respectivoselectorales de cada ccmunidad aut6ncma, que ejercen, en 

en las demas elecciones a la Juntaterritorios, las funciones enccmendadas 

por el prcpio Poder Judicial y una(magistrados) designados 

Electoral Central. Dichas juntas electorales son de ccmposici6n analoga a las 

que antes se han reseiado, cc decir, una mayoria de vocales judiciales 

minorfa de vocales 

titulares de Derecho designados por el parlainentocatedr~ticos o profesores 

regional a propuesta de los partidos y agrupaciones con representaci 6 n en 

(son 6rgano permanente) ydicho parlamento. Su mandato dura una legislatura 

su presidente y vicepresidente son elegidos por la propia junta de entre 'os 

vocales magistrados. 

estin dividas en secciones,Las circunscripciones electorales que 

maximo de 2000 y un mfnimo de 500 electores cada una. En cadaincluyen un 

(o varias si 1o exige su nuimero de inscritos) mesa electoral.secci 6 n hay una 

Cada mesa electoral esta formada por un presidente y dos vocales, los tres 

endesignados por sorteo p6blico entre la totalidad de las personas censadas 

!.a secci6n correspondiente que sean menores de 65 afios -y sepan leer y 

de haber cursado estudios deescribir. El presidente deberA poseer titulo 
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ensefianza secundaria (bachiller o formaci6n profesional). Por el mismo 

procedimiento se designan dos suplentes por cada uno de los tres miembros
 

titulares. Cada candidatura tiene el derecho a nambrar apoderados que pueden 

examinar el desarrollo de la votaci6n y el escrutinio, asi coo tambien a 

nambrar dos interventores por cada mesa electoral que se suman a la mesa y 

participan en sus deliberaciones con voz, pero sin voto. 

6. Reclamaciones y recursos electorales 

a) Reclamaciones y recursos administrativos 

Se presentan ante las juntas electorales, que, aparte de resolver 

consultas, tienen atribufda canpetencia para resolver quejas, reclamaciones y 

recursos, ejercer jurisdicci6n disciplinaria sobre todas las personas que 

intervengan con caracter oficLal en las operaciones electorales y corregir las 

infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean 

constitutivas de delito. Tambi~n pueden imponer multas. Los. acuerdos de las 

juntas electorales inferiores son recurribles en alzada ante la junta 

electoral superior. 

b) Los recursos utiiciaies. El contencioso electoral 

Aparte de los recursos judiciales que podriaamos llamar ordinarios contri 

actos de inscripci6n en el censo y contra los actos de proclamaci6n de 

candidatos (recursos ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa) que en 

estos casos tienen previsto un procedimiento de urgencia y contra cuyas 

sentencias cabe, en estos supuestos, incluso el recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional (tambi~n para este dltimo caso, proclamaci6n de 
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candidatos, con una tramitaci6n sumamente urgente), o de los recursos 

contencioso-administrativos que en todo caso pueden plantearse contra 

cualquier decisi6n o acto del proceso electoral, pues no hay materias inmunes 

al control jurisdiccional en el ordenamiento espafiol, por recurso contencioso 

electoral se entiende (y asf lo designa la Ley) un tipo especifico de recurso 

que tiene por objeto s6lo los acuerdos de las juntas electorales sobre 

proclamaci6n de electos. Se sustancia ante las salas de lo 

contensioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de cada 

regi6n (antes Audiencias Territoriales) con notable urgencia, y en la 

sentencia se declarara la validez o nulidad de la elecci6n. Contra -iichas 

sentencias no cabe posterior recurso.
 

7. Gastos y subvenciones electorales 

Todas las candidaturas concurrentes a la elecci6n deben tener un 

administrador electoral, responsable de sus ingresos y gastos y de su 

contabilidad, que ha de canunicar a la Junta Electoral Central y a las 

provinciales respectivas ls datos de la cuenta bancaria abierta para la 

recaudaci6n de fondos, ya que A6stos s6lo pueden obtenerse por ingreso (donde 

consten todos los datos del aportante) en la referida cuenta. Ninguna persona 

fisica o jurdica puede aportar mas de un mill6n de pesetas cano donaci6n 

electoral. 

Ademans de la financiaci6n privada (del propio partido o de terceros) 

sujeta a las reg]as anteriores, existe la subvenci6n estatal, de cuyo importe 

se anticipa hasta el 30% (tcmando a esos efectos ccmo cifra el montante 

recibido en las Cltimas elecciones equivalentes). Finalizado el proceso 

electoral se hace cfectivo el total de la subvenci6n de acuerdo con la 
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siguiente regla: 1 500 000 ptas. por escafio en el Congreso o en el Senado, 60 

ptas. por cada voto obtenido para el Congreso y 20 ptas. por cada voto
 

obtenido para el Senadol en las elecciones municipales, 15 000 ptas. por
 

consejal y 20 ptas. por cada voto obtenido.
 

Existe, por lo demis, un limite total para los gastos electorales de cada 

candidatura, que es el resultante de multiplicar por 40 ptas. el nwnero de 

habitantes de las circunscripciones por las que se presente, con un mximo, en 

todo caso, de 20 millones de pesetas por cada circunscripci6n. 

Ademcis del control de las juntas electorales sobre la contabilidad de los
 

ingresos y gastos, 6stos quedan tambi6n scmetidos a la fiscalizaci6n del
 

Tribunal de Cuentas.
 

8. Consideraciones finales
 

La regulaci6n espafiola del proceso electoral ofrece las miximas garantfas 

para asegurar la objetividad y veracidad de ese proceso, no s6lo por la 

existencia de recursos netamente jurisdiccionales, sino ademas por la 

ccmposici6n y funciones de los 6rganos de la Administraci6n elec..oral, que son 

6rganos "juridificados" y, mas exactamente, fuertemente "judicializados" en lo 

que a las juntas electorales se refiere, e integrados con independencia de 

cualquier poder estatal, e incluso de los partidos (sorteo entre los 

ciudadanos) en lo que toca a esos 6rganos primarios tan decisivos rcio son las 

mesas electorales.
 

Sin embargo, ese afin por la objetividad y la preservaci6n del principio
 

de igualdad lleva a la Ley Electoral actual a incurrir en un exceso de
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reglamentaci6n en un punto en que, a mi juicio, por mor de la igualaci6n se 

vulnera la libertad de los ciudadanos. Ese punto se expresa en dos supuestos 

concretos. El primero es el de ordenar que s6lo los partidos y agrupaciones 

electcrales que presenten candidaturas puedan realizar campaia electoral (art. 

50 de la Ley), prchibi6ndose, pues, que la hagan cualesquiera otras personas o 

entidades "sin perjuicio (dice la Ley) de lo establecido en el art. 20 de la 

Constituci6n" (el deredio a la libertad de expresi6n). Una de dos, o la 

prchibici6n es tajante, y se vulnera el precepto constitucional sin duda 

alguna, o la prohibici6n es puramente semAntica (puede cualquier persona o 

grupo hacer propaganda electoral,. que es lo correcto si existe, ccmo la 

Constituci6n proclama, libertad expresi6n) mediante el ardid de que esa 

prcpaganda puede hacerse por cualquiera que no presente candidaturas siempre 

que no diga expresamente que su propaganda es propaganda electoral. La 

conclusi6n no puede ser mis absurda, y por ello el art. 50 de la Ley me parece 

muy criticable. El otro supuesto es el de la obligaci6n impiesta a los medios 

de ccmanicaci6n (prensa, radio, etc.) privados (a los publicos tal obligaci6n 

es clara y correcta) de insertar, previo pago (ccmo es norma±) la publicidad 

electoral que les envien las candidaturas (art. 58 de la Ley). Ello significa 

n. mis ni menos que una inserci6n obligatoria (aurque sea pagada) o, si se 

quiere, la imposici6n de un contrato forzoso. Creo que el derecho a la 

libertad de inserci6n de publicidad que todo medio privado debe tener no 

admite este tipo de imposiciones, y un diario o una emisora de propiedad 

particular debe quedar en libertad de rechazar la publicidad de una 

candidatura cuyo programa sea abiertamente contrario a la linea ideol6gica de 

ese medio de ccanunicaci6n. Elevar aqui al mismo nivel los medios de
 

camunicaci6n de titularidad pdblica (para los que esa exigencia es por entero 

correcta en una democracia pluraista) y los medios de canunicaci6n de 

titularidad privada, me parece bastante criticable. 
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Salvados esos dos supuestos, tanto desde el plano te5rico cano desde la 

prictica habida en las suesivas elecciones realizadas entre 1977 y hcy, la 

regulaci6n espafiola sobre la materia puede decirse que es sumamente 

garantizadora de la efectividad y transparencia del proceso electoral y, por 

lo mismo, de la base instrumental en que se asienta una democracia 

representativa.
 


