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DEMOCRACIA Y PROCESOS ELECTORALES
 

1. DEMOCRACIA Y PROCESO ELECTORAL 

Los procesos electorales son un elemento bdsico de 
un regimen democritico. Prescindiendo de todas las teo
rfas que discuten la naturaleza de la democracia, puede de
cirse, en Ifneas generales, que las democracias occidentales 
se definen por tres ideas que tienen un cierto carActer mifti
co, y de aquf su fuerza impulsiva y su alor expansivo ha
cia un mAs allA; pero que, como tales ideas mfticas, se pro
yectan en desigual medida en sus realizaciones hist6ricas 
concretas sobre el proceso electoral: el principio de igual
dad polftica, la soberanfa nacional y el pluralismo. 

En primer lugar, el principio de igualdad polftica, co
mo base de la participaci6n en el poder, se expresa a travs 
del voto igual, directo y secreto de todos los ciudadanos 
que tienen capacidad ffsic.- y sobre los que no recae algu
na tacha excepcional qr-. pueda privarlos de ese derecho. 
El supuesto de esta igualdad politica es el sufragio univer
sal, sin distinci6n de sexo, raza, color, lengua, religi6n, opi
niones politicas o de cualquier g~nero, origen nacional o 
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social, pertenencia a una minorfa nacional, fortuna, naci
miento o cualquier otra situaci6n, por repetir los t~rminos 
del articulo 20 de ia Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos y del articulo 14 de ]a Convenci6n de Derechos 
del Honbre del Consejo de Europa, en que se proclama el 
principio de igualdad. 

El segundo gran principio de la democracia es que la 
Ley debe ser la expresi6n de una voluntad general en la 
que participan todos los ciudadanos personalmente o por 
representantes, por parafrasear, en este caso, el articulo 60 
de la Declaraci6n de 1789. 0 dicho en otros t6rmirios, que 
la soberanfa nacional pertenece al pueblo, que la ejerce a 
travs de sus representantes, a los que elige con su voto, o 
por via directa, mediante el refer~ndum, de acuerdo con 
las f6rmulas de las declaraciones occidentales mis recientes. 

El principio pluralista, como libertad de concurrencia, 
se traduce en ]a libert3d de discusit5n, rafz de ia interpreta
ci6n anglosajona de la democracia, y formulado hoy en los 
documentos supranacionales, a que hemos hecho referen
cia, como un derecho que comprende la libertad de pensa
miento, de conciencia y de religi6n, la libertad de cambiar 
de religi6n o creencias, asi como la libertad de manifestar 
su religi6n o sus creencias individual o colectivamente, en 
ptiblico o en privado, mediante el culto y la enseflanza, las 
pricticas y el cumplhiniento de los ritos, asi como la liber
tad de opini6n y de recibir o comunicar informaciones e 
ideas sin injerencias de autoridad pfiblica alguna y sin con
sideraci6n de fronteras.1 

El principio de libertad de discusi6n se manifiesta asf, 
como puede advertirse, en esos matices que comprenden 

I El ejercicio de estas libertades, en cuanto entrafian deberes y responas
bilidades, puede ser sometido a ciertas formalidades, condic ones, res
tricciones o sanciones, con tal que estin previstas por Is Ley o constiu
yan medidas necesarias en una sociedad democritica pars Is seguridad
nacional, It defensa del orden y I&prevwnci6n del delito, Is protecci6n
de Iasalud o de Is moral, Isprotecci6n de Iafama o de los derechos de 
otro, para impedir Iadivulgaci6n de informaciones confidenciales o pars
garantizar Ia autoridad o Is imparcialidad del poder judicial (arts. 18 y
19 de Is Declaraci6n Universal de Derechos y 9 y 10 de I&Declaraci6n 
Europes). 
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la religi6n, las creencias, el pensamiento, las opiniones y las 
informaciones, en un pluralismo ideol6gico o social que, 
desde el punto de vista prdctico, se traduce en partidos que 
son votados por los electores que tienen un igual derecho. 

Resumiendo, pues, estos tres grandes principios, se 
puede decir que un regimen hist6rico es democrftico cuan
do en un pais hay eleccionesperi6dicasen que los ciudada
nos, como electores con igual derecho, pueden escoger li
bremente entre varias opciones que representan corrientes 
diversificadas de creencias y opiniones. Este es un criterio 
prdctico en el que hay que tener en cuenta el cardcter mf
tico y, en cierta manera, ut6pico de esos grandes princi
pios, cuya realizaci6n plena y equilibrada probablemente 
no encontraremos en ningfin regimen polftico. 

Es claro que las opciones, entre las que pueden esco
ger libremente estos ciudadanos con igual poder electoral, 
son o estin representadas por los diversos candidatos de 
los diversos partidos en que se traduce ese pluralismo poli
tico, y que, aunque el elector tenga en cuenta las condicio
nes personales del candidato, el voto significa siempre algo 
mAs que una elecci6n entre personas. El candidato al que 
se vota estA presentado por un partido o tiene una simpa
tia pfiblica por un partido o por i. ideologia que ese parti
do representa. No hay que perder de vista que la democra
cia es un principio de gobicrno o, si se quiere, se proyecta 
como un mdtodo o una forma de gobierno. 

Estoy prescindiendo de trasfondos te6ricos, pero tra
tando tambi~n de soslayar o superar el valor emotivo de un 
mito, o de unos mitos que son muy frecuentes en la invo
caci6n popular de la democracia. Definir la democracia 
por un principio de igualdadabsoluta no es falso, pero es 
inexacto, porque esta igualdad esti desmentida por las de
sigualdades naturales de los hombres y las desigualdades de 
funci6n que resultan de la divisi6n del trabajo y de la soli
daridad complementaria de la sociedad. Lo que sf es cierto 
es que debemos evitar la discriminaci6n y compensar las 
desigualdades, de acuerdo con el mandato del Serm6n de la 
Montafna, que ofrece a los pobres, a los oprimidos, a los se

11 



dientos y a los hambrientos la satisfacci6n colmada de su 
sed y de su hambre. Definir la democracia como una for
ma de gobierno en que el pueblo mismo decide, bien direc
tamente en ejercicio de su voluntad soberana, bien indirec
tamente mediante la elecci6n de representantes que deben 
ejecutar su voluntad, no es falso, pero tampoco es exacto. 

Estas ideas son la expresi6n sint6tica, llena de sobre
entendidos, de unos principios que duben proyectarse so
bre la realidad. Y otras veces, una expresi6n ingenua que 
confunde el mito y ]a utopia con la realidad y qa.e destru
ye la propia democracia, dejando abiertos todos los flancos 
a la crftica, cuando se proyecta ese mito sobre las realida
des hist6ricas existentes. Nada mdis fdcil que manejar esos 
principios con una interpretaci6n ingenua y literal, y de
nunciar despu6s c6mo se burla o se falsea "la voluntad del 
pueblo" en los paises de los que se dice que tienen una or
ganizaci6n democritica. 

Me atreveria a Ilamar radicales a esos conceptos igua
litarios o populistas, ya que si se aceptasen sus tdrminos 
literales, son muy diffciles de contrastar con la realidad. 
No es fAcil probar que exista "una voluntad del pueblo" 
clara y neta sobre cada problema de gobierno, ni que el 
pueblo, "como totalidad", tenga una idea clara de lo que 
en cada caso exige el bien comfin. Si por pueblo se entien
de todos y cada uno de los ciudadanos, diffcilmente ten
drin una informaci6n adecuada sobre todos los problemas, 
ni tiempo para adquirirla, ni muchas veces reflexi6n y res
ponsabilidad para asumir todas las consecuencias de una 
decisi6n. Decidir lo que exige el bien pdiblico en cada pro
blema particular no es una tarea simple y transparente. 
Exige informaci6n, dedicaci6n, experiencia, prictica de los 
negocios ptiblicos, sentido de ]a oportunidad, voluntad res
ponsable y otras condiciones y cualidades, que ni siquiera 
poseen a veces los que casi profesionalmente dedican toda 
su vida a las tareas polfticas. Ciertamente, todos pueden 
participar en algunas grandes decisiones, y hasta muchos 
percibirdn con facilidad los efectos de aquellas que tienen 
una repercusi6n o consecuencia a corto plazo. Pero con di
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ficultad serin capaces de ponderar aqullas cuyos efectos 
han 	de medirse a largo plazo o tienen in valor espiritual, 
politico o t~cnico, como, por ejemplo, problemas de de
fensa nacional o medidas frente a una crisis econ6mica.2 

Por 	 eso digo que identificar la democracia corno la 
expresi6n de la voluntad del pueblo, o la realizaci6n abso
luta 	 de la igualdad, o la libertad, si no se tienen en cuenta 
todos estos condicionamientos, es una forma peligrosa de 
ofrecer armas a los que condenan la democracia. 

Teniendo en cuenta estos principios, con un sentido 
mis realista, podemos definir la democracia como m~todo 
de gobierno por el que los que aspiran a constituir un go
bierno y asumir la responsabilidad de adoptar decisiones 
politicas Ilegan a conseguir ese poder gubernamental de de
cisi6n en una concurrencia competitiva por el voto del pue
blo. Porque el pueblo lo que casi exclusivamente hace en 
una democracia (excluyendo aquellas grandes decisiones 
que se pueden someter a un referdndum) es otorgar su voto 
a los hombres, que, unidos en partidos, aspiran a ejercer el 
gobierno. Aunque tambidn es cierto que cuando el pueblo 
concede o niega ese voto estA al mismo tiempo expresando 
un juicio global, no s6lo sobre la capacidad para gobernar 
de los hombres que elige y sobre su capacidad para repre
sentar sus interewes, sino sobre su capacidad para traducir 
en decisiones concretas la voluntad gen6rica del pueblo so
bre la direcci6n que debe imprimirse a la vida poliftica. Lo 
que quiere decir que el pueblo elige a sus gobernantes y 
emite peri6dicamente un juicio sobre su competencia, o, 
en otras palabras, les pide alguna cuenta de su gesti6n. 

Sin caer en un elitismo, es necesario reconocer que los 
que efectivamente gobiernan, entregando cada minuto de 
su vida a esa complejisima tarea, son los diez o veinte hom
bres que constituyen un Gobierno, los centenares que ocu
pan los escaflos del Parlamento y, cuando mds, los millares, 

2. 	 En una encuesta celebrada en junio de 1976 por cl Instituto de Opini6n 
Publica s6Io un 16 por 100 de los espahioles resultaban tener una infor
maci6n adecuada, y hasta un 57 por 100 manifestaban su desinterks por 
la polftica. 
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pocos millares, que ocupan altos puestos de la Administra
ci6n del Estado, o cn la direccin, gobierno y adnlinistraci6n 
de los partidos, y algunos imis, que desde pLICSIOS cstratgi
cos de opini6n, como la prensa o las asociaciones de intere
ses, pueden influir directa o indirectamenze en esas decisio
nes. No obstante, los principios democriticos, traducidos 
mdis o menos toscamente, en cada realidad hist6rica concreta 
siguen significando una igualdad en la participaci6n median
te el voto para elegir a quienes ocupan puestos de gobierno 
electivos, una libertad de discusi6n, en cuanto entrafia una 
concurrencia o competencia a trav6s de los partidos, y por 
(iltino, y esto es quiz i lo miis importante, un gobierno que
si no puede decidirse que tenga una identidad "con la vo
luntad del pueblo", es al menos un gobierno responsable 
ante el pueblo, en cuanto esta sujeto a las crfticas de todos 
y a un fallo peri6dico de los ciudadanos sobre su idonei
dad. Lo que nos permite formular un concepto mdis noble 
de la democracia, como un gobierno responsablemediante 
una elecci6n peri6dica. 

Creo que no podemos pedir m~is a ]a democracia co
mo m~todo politico. Pero sin que eso disminuya su valor, 
porque en el fondo significa algo que responde a esos gran
des principios: posibilidad para todos sin discriminaciones, 
sobre una base de igualdad, de participar directa o indirec
tamente en la vida politica; posibilidad para todos de ser 
escuchados; posibilidad para todos de influir en las decisio
nes comunes. E incluso posibilidad para todos de un desa
rrollo de su personalidad, en cuanto pueden expresar, de
fender y elegir sus opciones respecto a la vida comiin. 

Las tres primeras condiciones son cuesti6n de mtto
do: posibilidad de votar en condiciones de igualdad, posibi
fidad de hacer oft su voz y de influir y participar en un rd
gimen de libre discusi6n. Este 1ilth-no es un prop6sito de 
fondo: desarroll2 de ]a personalidad en la vida social. Pero 
no olvidemos que esta cuesti6n de fondo y esos problemas 
de m6todo estdn indisolublemente enlazados. Si el gobier
no no es de alguna forma responsable ante todos, aunque
s6lo sea mediante una votaci6n peri6dica; si los mds ddbi
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les no paeden hacer oir su voz, si todos no tienen alguna 
posibilidad de hacer pesar su juicio sobre quienes gobier
nan, es muy posible que se ignoren, se olviden o se desco
nozcan los intereses, incluso aquelios minimos de su sub
sistencia y de afirmaci6n de su personalidad, de aquellos 
que no tienen voz ni voto en la vida pfiblica. 

2. 	 EL VOTO, LOS PARTIDOS Y LA
 
SIMPLIFICACION DE OPINIONES
 

La consideraci6n precedente trata de destacar el valor 
trascendente que tiene el voto de cada ciudadano. Ese ac
to quizd podemos considerarlo como de un valor mfnimo, 
si lo consideramos aislado. Sin embargo, es el (iltimo re
sorte que pone en juego la responsabilidad ante el pueblo 
de un Gobierno. Es tambi6n, gota a gota, lo que constitu
ye el caudal que se canaliza como voluntad del pueblo ha
cia las decisiones polfticas. Y, claro estt, para que se pro
duzca este efecto es preciso que haya una verdadera posi
bilidad de elegir entre distintas tendencias u opciones, que 
hacen que el pluralismo, implfcito en la libertad de expre
si6n del pensamiento, sea una condici6n bdsica de la demo
cracia. 

Concebida asf una elecci6n, supone que el triunfo 
electoral de los candidatos, que representan a un partido, 
signifique la probabilidad de que los lfderes de ese partido 
formen parte o constituyan un gobiemo. La democracia 
occidental estdi vinculada a un proceso electoral en que los 
partidos concurren a dar cuenta de su gesti6n y a disputar
se el voto de los electores. Por eso se ha dicho alguna vez 
que los electores ingleses, en cada elecci6n, estin juzgando 
una gcsti6n de gobierno y que al votar un candidato, estin 
votando un Gobierno. 

Los procesos electorales estdn, pues, vinculados a pro
blemas capitales de la vida ptiblica. Atin mis, puede decir
se que en ellos tienen cita los problemas mdis importantes 
de la Ciencia polftica y que inplicitaniente dan contenido 
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a un concepto de la democracia, de ]a representaci6n y del 
fundamento df, la autoridad, que repercute en todos los 
problemas de estructura constitucional. 

El primey problema de esta estructura, al que es obli
gado hacer referencia, es la funci6n de los partidos. La pri
mera funci6n del proceso electoral es simplificar las opinio
nes. Es posible que cada iino de los treinta y cinco millo
nes de espafloles tengamos nuestras ideas propias sobre c6
mo debe enfrentarse cada problema. Pero la convivencia 
supone, por su propia naturaleza, liegar a acuerdos para de
cisiones ccmunes. Acuerdos que comprendan desde las ba
ses mismas sobre las que esa convivencia debe establecerse 
(normas constitucionales) hasta las acciones colectivas que 
es necesario emprender en cada caso y cada circunstancia 
(definici6n de una politica). Para ponerse de acuerdo y pa
ra obtener decisiones unitarias que sean eficaces no hay 
otra via que hacer concesiones a ]a existencia y ]a voluntad 
de los demos. Estoy, como es natural, exagerando, porque 
muchas veces este acuerdo se realiza de una manera simple 
y espontdnea, porque tenemos los mismos intereses o inte
reses que se coordinan o se complementan y los enjuicia
mos con los mismos o andlogos criterios. Esa comunidad 
de intereses y de los criterios o las ideas con que se los en
juicia son los que permiten ese proceso de simplificaci6n 
por los que es posible establecer acuerdos comunes conli
nuados, que permiten constituir una voluntad colectiva ,-n 
una comunidad de homibres. 

Me he referido concretamente a intereses y criterios 
o ideas generales con que se enjuician esos intereses, o a 
los problemas comunes que existen en la convivencia. Des
de un punto de vista te6rico, ]a Ciencia polftica distingue 
esos dos estratos (intereses e ideas o criterios) en el proce
so de formaci6n de las decisiones colectivas. El primer es
cal6n es lo que puede Ilamarse la articulaci6nde intereses 
en grupos o asociaciones qtie unen las voluntades por su 
comunidad de aspiraciones o de expectativas. En ellas 
pueden estar comprendidas desde las asociaciones econ6
micas de empresas o los sindicatos cbreros, hasta los pa
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dres de familia que atienden a la educaci6n de sus hijos, 
o quienes propugnan un bien para la salud, como ]a pro
hibici6n del alcohol o el tabaco, o un bien social mls abs
tracto, como la protecci6n de los derechos del hombre. 

Esta primera articulaci6n de intereses estd todavia 
muy dispersa para formar una voluntad comfin y supone 
muchos intereses de grupos que pueden ser contradicto
rios. Asi surge lo que podemos llamar el segundo escal6n 
de ese proceso de simplificaci6n, al que llamaremos de 
agregaci6n. Los intereses pueden estar tambidn presentes 
en ese nivel, pero lo que domina son grandes ideas dinimi
cas, bajo las que se cobijan los intereses organizados y los 
mismos intereses latentes, pero manifiestos, de individuos 
que acceden directamente a ese segundo nivel de uni6n 
con un prop6sito politico. 

Este segundo nivel es, claro estdl, el de las asociacio
nes, y mds concretamente el de los partidospoliticos. El 
proceso de simplificaci6n no se apoya aqui en una comuni
dad de expectativas, sino en ideas que expresan un valor 
humano en el que se agregan las coincidencias y se discri
minan las discrepancias. Asi la idea general de preserva
ci6n de un orden social dado, de paz estable, que puede 
agrupar intereses de ]a propiedad, de la agricultura o de las 
empresas, podrdi constituir un partido conservador. La 
idea de justicia social mAs bien servirdl de aglutinante a 
quienes tienen reivindicaciones que formular. La idea de 
libertad, pese a su carActer ideol6gico general, agrupar a 
quienes sienten alguna opresi6n concreta en el orden inte
lectual o religioso, e incluso econ6mico, o a quienes cla
man por el reconocimiento de algfin derecho, o a todos los 
grupos que propugnan una indep, idencia o autonomia de 
cualquier presi6n social o politica. Un ideal de cambio 
serd el motor de los insatisfechos en sus intereses o en sus 
esperanzas materiales o espirituales. Estas grandes ideas 
cobijan intereses, pero tienen un valor aut6nomo, e inclu
so una fuerza emotiva que puede impulsar a los hombres, 
incluso llev~ndoles a sacrificar intereses concretos. Y a ve
ces pueden servir para un gran compromiso entre intereses 
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contrapuestos, como ocurre con ]a idea de justicia social, 
que puede compaginar los intereses econ6micos de las cla
ses obreras con los de las enpresas que acepten un progra
ma social de justicia progresiva. Un ejemplo caracteristico 
es el de los partidos socialistas o socialdem6cratas, que par
tiendo hist6ricamente de un concepto exclusivista de clase 
y en la medida en que aceptan otras ideas, como la de li
bertad o igualdad, les permiten acoger un espectro mucho 
m~is amplio de 1o que, con una expresi6n imprecisa, se Ila
man las nuevas clases medias. 

Los partidos politicos estdn, pues, en ese segundo ni
vel de este proceso de simplificaci6n que permite la for
maci6n de decisiones colectivas. Los programas de los par
tidos y sus proclainas o plataformas electorales condensan 
los temas en debate y ]a actitud que el partido toma ante 
ellos, de acuerdo con sus ideas o criterios dominantes. 
Como es sabido, los sistemas de partidos pueden ser diver
sos, y una de las clasificaciones mds importantes atiende 
a su nz~mero, que en un rdgimen pluralista debe ser plural. 
Todavia esa simplificaci6n de criterios se enfrenta, pues, 
con dos o mdis opiniones, como alternativas entre las que 
hay que decidir.3 

Pero la decisi6n que entrafila un acto de gobierno ha 
de ser Cinica y los partidos son varios. Hay, por consiguien
te, un escal6n mis en este camino que va desde las opinio
nes y la voluntad de varios ciudadanos hasta la formaci6n 
de una voluntad comln. Los partidcs deben Ilegar a un 
acuerdo, y este acuerdo, al que Ilamaremos nivel del com
promiso, puede establecerse de formas muy varias. La una
nimidad es pricticamente imposible donde existe un plura
lismo de ideas y de intereses. El acuerdo seri, pues, pr~icti
camente, siempre mayoritario. Y esa mayorfa, que es ade
mds deseable que no signifique una imposici6n radical del 
grupo mis numeroso, puede obtenerse de formas muy di
versas. Y aqui es donde tiene su valor esta clasificacidn de 

3. V~ase sobre elproceso de "rcducci6n" o simplificaci6n, David Easton,
A Systems Analysis of PoliticalLife, J. Wiley, Nueva York-Londres, 
1964, en especial pigs. 128-149. 
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los sistemnas por el nfimero de partidos. Si son dos, es cla
ro quc uno de ellos ser, rnayoritario. Si son tres o in.is, in
terviene un juego de posibles coaliciones, que pueden er 
estables, hasta el nivel de una alianza, o inestables. proyec
tdndose sobre uno o varios ternas en los que Ilega a unse 
acuerdo cornOn. 0 incluso en scuerdos cruzados, que se 
dan cuando los que se unen o se acuerdan para constituir 
una mayorfa cambian ante cada tema. 

3. 	 LEY ELECTORAL Y SISTEMA DE PARTIDOS 

Estas consideraciones nos sitfian ante una consecuen
cia de los procesos electorales que constituye la preocupa
ci6n de cientificos y politicos desde hace unos aflos. Los 
procesos electorales son, sin duda, un artificio,obra del in
genio humano y de su capacidad de organizacibn social. 
iSe puede, pues, si no dominar, imprimir una direcci6n a 
los procesos electorales a trav6s de esa organizaci6n? ,Qud 
influencia tienen los sistemas electorales en los sistemas de 
partidos o, incluso, en las coaliciones de gobierno que pue
dan constituirse entre partidos mfiltiples? ,Hay alguna 
f6rmula electoral que permita orientar la estructura polfti
ca y constitucional de un pais hacia un sistema de dos o 
mis partidos, o que predisponga a las coaliciones de los 
partidos para llegar a decisiones comunes que permitan 
tma actuaci6n de gobiemo? Hacia los ailos cincuenta, el 
profesor Duverger, como consecuencia de una amplia in
vestigaci6n sobre los partidos, crey6 que era posible fijar 
una relaci6n entre el nfimero de partidos y los sistemas 
electorales, tomando en cuenta sobre todo la relaci6n en
tre los sistemas mayoritario y proporcional, que hasta esas 
fechas se discut fan en bloque como dos sistemas opuestos. 4 

Habia ejemplos muy aparentes que parecian confir
mar la relaci6n que el profesor Duverger establecia entre 

4. 	 Les partis politiques, Colik, Paris, 1951, trad. espe., Mixico, 1957,
pigs. 2 44 y sigs. y 266 y sigs. 
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un sistema de dos partidos y el sistema mayoritario, y un 
sistema de partidos mfiltiples y el sistema proporcional. 
Gran Bretafia y Estados Unidos mantenian un equilibrio 
estable de dos partidos sobre la base de un sistema mayori
tario, y en otros parses, como Holanda y B61gica, el pluri
partidismo se basa en una ley electoral proporcional. Atin 
m~is, en B61gica fue adoptado este sistema, y con dxito, pa
ra impedir que desapareciera un partido hist6rico ante el 
crecimiento de un tercer partido, que le estaba arrebatando 
los sufragios en un sisterna mayoritario. 

Esta tesis estdi hoy en gran parte desechada por varias 
experiencias que revelan que no es posible afirmar una rela
ci6n absoluta entre el sistema de partidos y el sistema ma
yoritario o proporcional. En la propia Gran Bretafila, un 
tercer partido, con escaso nimero de escaflos, se ha interfe
rido en la formaci6n de mayorias parlamentarias; en Irlan
da, la situaci6n es muy aniloga, pero desde un sistema pro
porcional; en Francia, un sistema mayoritario soporta un 
regimen de partidos mhiltiples. Las elecciones de la II Re
pfblica espaflola se realizaban por un sistema mayoritario, 
que, sin embargo, permitfa un gran nhmero de partidos. 
Hay muchos factores sociales, econ6micos y psicol6gicos 
que intervienen en la formaci6n de los partidos, en sus 
transformaciones y en sus coaliciones. Es cierto que pue
den establecerse algunas condiciones que tienen un peso re
lativo y que ]a ley electoral, o las formas de definir los pro
cesos electorales, es uno de estos factores, pero tambi6n 
lo es que la opci6n entre un sistema mayoritario y un siste
ma proporcional no es el factor decisivo. 

La experiencia demuestra que hay un factor mds im
portante que tiene un fundamento l6gico convincente. Y 
este factor es la dimensi6n del distrito. En la medida en 
que el distrito es muy reducido, el elector tiene un nfime
ro menor de opciones, y el abanico de partidos que pueden 
presentarse con una fundada esperanza de beneficiarse de 
esos votos se reduce por el hecho tangible de que s61o pue
de ser elegido uno, dos o tres o, cuando mnis, cuatro o cin
co candidatos, que representen a partidos diversos. El cld
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sico 	ejemplo de Inglaterra no se funda tanto en el sisterna 
mayoritario corno en los distritos reducidos, en los que s6
lo puede elegirse a un candidato. Rige aquf ila ley 16gica 
del proceso de sirnplificaci6n. El elector tiene que reducir 
sus opciones por la raz6n sencillfs/ma de que 6stas s6lo 
permitir;in la elecci6n de un candidato, y no se formarAn o 
mantendrin partidos que asuman el gasto de una campafia 
electoral si este candidato no tiene una razonable probabi
idad de salir triunfante. El ejemplo contrario es lo que se 
llama colegio 6nico nacional, en que todos los electores 
constituyen un solo distrito y cada candidato acumula los 
votos dispersos en todo el pafs, y tiene, por consiguiente, 
mayores probabi!idades de obtener ]a cuota, divisor, co
ciente o nimero de votos que es necesgrio para ser elegido, 
y, en consecuencia, se multiplican las opciones, y con ellas 
la multiplicidad de partidos que podrdn obtener esa cuota 
para uno, o para un nzmero ilimitado de puestos en todo 
el imbito ncional. El caso tipico es Italia, en que se reali
za una segunda distribuci6n de escaflos sobrantes a nivel 
nacional, en que se tienen en cuenta todos los votos que a 
esta escala ha obtenido cada partido y se descuentan las 
cuotas que han sido ya aplicadas en la primera distribu
ci6n. Laconsecuencia es urarmultiplicaci6n de los partidos., 

Entre esos dos polos: un distrito, un puesto, o todos 
los escalos del Parlamento, en un colegio nacional, hay, 
como es natural, una multiplicidad de supuestcs posibles 
que tienden a rectificar ]a importancia de ese factor. Por 
eso hay tantas leyes electorales como parses, aunque se 
pueda llarar la atenc;.6n scbre estos casos limites, que sig
nifican una presi6n efectiva sobre las opciones del elector 
y, en consecuencia, sobre el ntimero de partidos posibles. 
Otros factores a tcner en cuenta es el nfimero de votos que 
se conceden al elector, cuando hay mis de un candidato 
que pueda ser elegido, y que puede ser igual al ndmero de 
puestos a elegir, o reducirse progresivamente (para 10 pues

5. 	 Vase la obra recientemente traducida, 0. W. Rae, Leyes electorales y 
sistema de partidospol'ticos, CITEP. Madrid, 1977, pigs. 121-130. 
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tos s6lo s- puede votar a 9, a 8, a 7 o incluso a 1 6 2), que, 
como es natural, tarmbi6n tienden a aum-entar las opciones 
pcsibles, en ]a inedida en que una mayorfa, por nurnerosa 
qu ' sea, no puede absorber todos los puestos. 0 !a fijaci6n
de coindi('ones irdie-tas con un d-p6sito previo que no se 
devuclve si no se obtiene un nmero determinado de votos; 
o una indemnizaci6i-) por gastos de campa fia electoral, qi e 
se :ondicio-aa a un h8mite nifnimo proporcional de votos 
-blenidos, o a la obt.%,nci6n de un escaflo, etc6tera. La exi

gencia de una segunda vuelta o iepetic;6n de ]a elecci6n, 
c. i 	 do no se obtiene un minimarn de votos (del 20 al 50 
p r 100 de una cuota electoral fijada por el nfinero de vo
tintes), tienc tambin este carcter de un principio que co
rrige los resultados de una elecci6n, y que en este caso tie
ne una acci6n directa sore el proceso de simplificaci6n, en 
cuanto en la segunda vuelta !as cardidaturas tienden a ur'ir
se o a agruparse a la vista de los resultados que a modo d
tanten ha revelado la primera vuelta (asi, si :i portido A y 
el partido B. reiativamentc amilogos, obtuvieron un 18 y 
un 15 por 100 de los votos, y la ley exige un 20, es l6gico 
que en la segunda vuelta presenten un solo candidato co
mfin para sumar sus votos y obtener asf una cif:a proba
blemente superior al 30 por 100). Este es un principio bi
sico por ejemplo, de la ley electoral francesa, que ha teni
do tal fuerza de cohesi6n que hoy se habla comflnmente, 
dentro de un sistema mullipartidista, de partidos de la 
mavoria y partidos de la op.sici6n coino dos bloques sirn
ples, que unen sus candidaturas en la segunda vuelta con 
una especie de alianza t~cita o expresa. 

4. 	 EL SISTEMA MAYORITARIO Y EL 
PROPORCIONAL 

La iey de reforma polftic 'ia establecido unas bases 
para ]a primera elecci6n de las nuevas Cortes, elegidas por 
sufragio universal, que prescribe para la elecci6n del Con
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greso de los diputados un sistema proporcional y para el 
Senado un sistema nlayoritario. Esta soluci6n de compro
miso ha obedecido. sin duda, a la creencia muy difundida 
entre nucstros politicos de que esos sistemas de por si te
nian una influencia en cl sistema de partidos. Como he
mos indicado, este factor es hasta cierto punto irrelevante, 
anque silo1pueden scr las f6rIulas en que sc articulan los 
Ilamados "principios correctores" que la propia ley de Re
forina prescribe, y que afectan a la diniensi6n de los distri
tos y otras medidas secundarias rferentes a la exigencia de 
una cifra minima de votos (3 por 100 de los votos emiti
dos qtUe se exige a los candidatos para obtener Lin escaflo 
en la distribuci6n proporcional, o la obtenci6n de un esca
fo, o para recibir una indemnizaci6n por ;a campafia 
electoral). 

Ante todo, conviene quizdi aclarar cudil es la esencia 
del Ilamado sistema mayoritario y ei sistema proporcional. 
El sistema mayoritario clisico, practicado en la Espafla de 
la Restauraci6n y hoy e. la Gran Bretan-a, presupone dis
tritos muy reducidos, en que s6lo puede ser clegido un can
didato, al que se atribuye el triunfo de la manera mis sim
ple por haber obtenido el mayor nimero de votos. Asf, 
por ejemplo, si de 100.000 votantes, A obtuvo 35.000 vo
tos; B, 28.000, y C, 24.000, absteni6ndose el 13 por 100 
de los electores, A resulta elegido, aunque sus votos repre
senten s6Io una minorfa del nimero de votantes. Este es 
el caso m~s simple. Pero el distrito no tiene que ser nece
sariamente uninominal, y a medida que aumenta el ncime
ro de puestos de cada distrito, cambia el resultado de la 
elecci6n. En la pr6xima elecci6n del Senado, en que se 
prev6 una base provincial, asignando a cada provincia cua
tro senadores, las posibilidades de un sistema mayoritario 
son mucho m~s complejas, en juego con el nzmero de vo
tos que se han concedido a cada elector (uno menos de los 
escafios a elegir). Como el elector s6to puede votar tres, 
quedari siempre un puesto hipotgticamente libre para la 
minoria, aun en el supuesto de que se presenten listas com
pletas por los partidos. 
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Es mucho mis dificil de explicar o, por lo menos, de 
comprender en pocas lIfneas las infinitas modalidades que 
admite cl sistema proporcional. Hay dos o tres principios 
generales. El primero es la necesidad de que los distritos 
en que se ha de hacer el recuento de votos tenga al menos 
asignados tres puestos a eiegir y que la votaci6n se realice 
sobre listas, que pueden ser de partido o independientes, 
y que comprendan tantos nombres como puestos se vayan 
a elegir. El voto en cierta manera se despersonaliza, ya que 
los votos de la lista se atribuyen eventualmente a cada uno 
de los nombres que la integran, de acuerdo con un orden 
que puede establecerse, tanto por los que presentan la can
didatura como por quienes la votan (,a ley electoral asigna 
este derecho a los partidos promotores de listas). 

Un segundo principio es detenninar lo que en las di
versas legislaciones se llama un cociente, cuota o divisor 
electoral, que sirve para establecer la proporci6n entre los 
votos emitidos a favor de una lista y el nimero de candida
tos de esa lista que se consideran elegidos. 

La f6rmula mdis simple de establecer un divisor o co
ciente electoral, esto es, de fijar la cifra de votos, que una 
lista electoral precisa comprender para atribuir un escaflo 
a cada uno de los miembros de la lista, es dividir el nfimero 
total de votos por el nfimero de puestos a elegir. Asi, y 
escogiendo un ejemplo matemtico simple, si el nfimero 
total de votos es 100.000 y los puestos a elegir son 5, el 
cociente o divisor electoral serd 20.000, y a cada lista se 
atribuirdn tantos puestos como veces contenga esa cifra. 

La f6rmula aplicada por la Ley Electoral para la fi
jaci6n del cociente es la de D'Hondt de cocientes variables, 
que se obtienen dividiendo los votos de cada lista por nti
meros sxcesivos a partir de la unidad y distribuyendo los 
puestos entre los cocientes mayores. Asi, si una lista A ha 
obtenido 100.000 votos, una lista B 80.000 y una lista C 
40.000, los cocientes se ordenardn de la siguiente manera: 
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A 100.000:1=100.000 100.000:2=50.000 100.000:3=33.333 
B 80.000:1= 80.000 80.000:2=40.000 80.000:3=26.666 
C 40.000:1= 40.000 40.000:2=20.000 40.000:3=13.333 

Si hubiera que distribuir seis puestos, se asignarfan 
tres a la lista A (cocients 100.000, 50.000 y 33.333);dos 
a ]a lista B (cocientes 80.000 y 40.000) y uno a la lista C 
(cociente 40.000). Asi se da cabida a tres opciones, gra
duindolas en proporci6n a los sufragios obtenidos. 

El tercer principio, que no siempre se aplica, es reali
zar una segunda redistribuci6n de votos para absorber los 
restos de puestos sin cubrir y de votos por aplicar, en un 
dmbito territorial mis amplio, que puede ser una regi6n y, 
con mdis frecuencia, un colegio finico nacional. Esta f6r
mula si puede decirse, sin lugar a dudas, que favorece la 
multiplicaci6n de los partidos y prima a los pequeflos par
tidos con votos dispersos en todo el dimbito nacional. 
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II
 

LA LEY ELECTORAL DE 1977
 

Vamos a exponer a continuaci6n, en una visi6n sint6
tica, la nueva Ley Electoral de 1977. 

1. 	 LA RELACION ELECTORAL. EL ELECTOR
 
Y EL CANDIDATO
 

A) Una elecci6n es, ante todo, una relaci6n entre los 
candidatos y los electores. Por consiguiente, es necesario 
determinar los sujetos de esta relaci6n. De acuerdo con la 
Ley para ]a Reforma politica y la Ley Electoral (art. 20, 2, 
y disposici6n transitoria Ia, L.R.P. y art. 20 L.E.), la con
dici6n de elector estA determinada por la ciudadania, la 
mayorfa de edad y la plena capacidad civil. Son electores, 
pues, todos los espafloles mayores de edad, esto es, los ma
yores de 21 aflos, que se hallen en pleno uso de sus dere
chos civiles y politicos. La privaci6n de estos derechos por
sentencia civil o penal constituye, por consiguiente, una 
primera raz6n de incapacidad. La especificaci6n de que el 
sufragio serg universal prohibe toda discriminaci6n en la 
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concesi6n de este derecho que se atribuye a quienes tengan 
la ciudadania espafiola, sean mayores de edad y no estdn 
incapacitados. 

La Ley Electoral exige ademds que est6n incluidosen 
el censo. Este requisito formal debe subrayarse porque 
este requisito es, en tltimo tdrmino, por exigencia de la 
mecdnica misma de la elecci6n, el que perfecciona el dere
cho de voto. A dicho efecto, la publicaci6n y revisi6n del 
censo garantiza el reconocimiento de ese derecho, y debe 
ir acompailado de recursos para reclamar la inclusi6n o ex
clusi6n indebida. La Ley Electoral ha referido este proble
ma a las normas hasta ahora vigentes para la preparaci6n 
del censo en el referendum (disposici6n transitoria 4a), y 
se ocupa especialmente de la publicaci6n de ]a lista defini
tiva de electores en cada secci6n electoral por los presiden
tes de las Juntas electorales de zona y de su rectificaci6n 
en cuanto a los electores fallecidos o incapacitados o sus
pensos en el ejercicio del derecho del sufragio, asi como 

del recurso de los electores contra su exclusi6n (art. 18). 
B) Los candidatos y las listas de candidatura. Mds 

compleja es la determinaci6n de los candidatos sobre los 
que puede recaer el voto de los electores y que han de ser 
"proclamados" como tales candidatos. 

La primera condici6n de capacidad para poder figu
rar como candidato es ser elector y figurar en ]a lista del 
censo. Sin embargo, en este supuesto se admite la posibili
dad de probar que se re~inen las condiciones para ser elec
tor, en el caso de omisi6n en la lista del censo. La mayorfa 
de edad y el pleno disfrute de los derechos civiles y politi
cos constituye, pues, el primer nivel de capacidadpara ser 
proclamado candidato (art. 30, 1 y 2). 

El Decreto-ley contempla ademds supuestos de inele
gibiidad F incompatibilidad. La primera, que puede ser 
definida como la incapacidad para ser elegido, implica la 
imposibilidad 'e ser elegido para quienes desempefian de
terminadas funciones o son titulares de un cargo. Pero 
pueden ser proclamados candidatos si renuncian a la fun

ci6n o al cargo en un plazo riguroso de siete dias siguientes 
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a la fecha de convocatoria de la elecci6n. La incompatibili
dad prohibe el desempeflo sinultdneo de los cargos electi
vos de diputado y de senador y con determinadas funcio
nes, pero concede al titular de una funci6n parlamentaria 
la posibilidad de renunciar o cesar en el cargo incompatible 
hasta la fecha de la constituci6n de la cdmara o, en el caso 
de su aceptaci6n ulterior, implica la renuncia simult~nea 
al escarlo. 

En cuanto a la inelegibilidad, por raz6n del cardcter 
excepcional de esta elecci6n, comprende: 

a) Los Ministros, Subsecretarios, Directores Genera
les y, en goneral, a quienes hayan sido nombrados por De
creto, previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, asi 
como a los presidentes del Tribunal Supremo del Consejo 
de Estado, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Eco
nomia Nacional. 

b) Los Gobernadores y subgobernadores civiles y De
legados generales del Gobierno. 

c) Presidentes y Deiegados generales de la Seguridad
Social y Delegados de organismos aut6nomos nacionales y 
Presidentes de Sinlicatos nacionales. 

d) Quienes desempeften otros altos cargos en la Ad
ministraci6n provincial o local, institucional y sindical, con 
competencia territorial limitada, que no son elegibles en el 
territorio de su jurisdicci6p. 

e) Quienes presten sericio activo en las Fuerzar Ar
madas (R.D. 10/1977) y Ics miembros de la carrera judi
cial y fiscal que se hallen en situaci6n de activo. 

f)Los Presidentes, vocales y secretarios de las Juntas 
electoraies. 

g) Los Jefes superiores v Comisarios provinciales de 
policia. 

b) El Vicesecetario general del Movimiento y los 
Delegados nacionales, el Director del Instituto de Estudios 
Politicos, el Secretario Gene-al Tdcnico y el Gerente de 
Servicios, los Delegados y jefes de servicios nacionales y, en 
general, cuantos hayan sido nombrados por decreto de la 
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Jefatura Nacional del Movimiento; y en el distrito o en el 
dimbito territorial de su jurisdicci6n, los subjefes provincia
les, los delegados provinciales y los jefes locales del Movi
miento (art. 40, disposici6n transitoria 5, Ley Electoral). 

Como hemos indicado, esta calificaci6n de inelegibili
dad s6lo es aplicable a quienes sean titulares de los cargos 
mencionados el octavo dia posterior a la publicaci6n del 
decreto de convocatoria, y puede, por consiguiente, obviar
se con el cese, o la excedencia, o el retiro, en fecha anterior. 

La incompatibilidad existe entre la funci6n de diputa
do y senador y, ademfis, en todos los demdis cargos que de
terminan la inelegibilidad, con la excepci6n de los Minis
tros, subsecretarios, directores generales, Presidentes de las 
Diputaciones y Alcaldes, que son inelegibles, pero no in
compatibles, y podrin ser nombrados despugs de haber si
do elegidos diputados o senadores. 

C) La proclamaci6n de candidatos. La proclamaci6n 
es un derecho, un acto voluntario y un requisito ineludible 
para ser votados. Pueden ser elegidos quienes sean capaces 
y elegibles y, ademAs, sean "proclamados" como candida
tos, a fin de que su condici6n de tales sea conocida por los 
electores y puedan formar su juicio sobre la opci6n que re
presentan. Este derecho se limita a un distrito y a una sola 
condici6n de Diputado o Senador (articulo 33, 2). La pro
clamaci6n es, ademis, requisito necesario para la validez 
del voto, ya que se vota sobre papeletas oficiales, en que 
s6lo estdn comprendidos quienes han sido proclamados 
candidatos (art. 64, para los Diputados, y art. 34, para los 
Senadores). 

En la elecci6n del Congreso entre el elector y el candi
dato se interfiere un promotorde la candidatura que act6a 
como presentador. Las candidaturas han de presentarse en 
lista que contenga la denominaci6n o simbolo de la asocia
ci6n, federaci6n, coalici6n o agrupaci6n que los presente y 
con un n6mero de candidatos por lo menos igual al nfime
ro de escaflos a cubrir en cada circunscripci6n electoral. 
Los candidatos deben ordenarse con un orden de priori
dad a los efectos de escrutinio (art. 32). 
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Las listas pueden presentarse por los partidos y fede
raciones inscritas en el registro de Asociaciones Polfticas, o 
las coaliciones electorales que comprendan agrupaciones
de partidos o de federaciones, o por los electores del dis
trito incluidos !n el censo (que se identificarin ante ]a
Junta provincial), en nuinero no inferior al I por mil de los 
censados, con un mniniino de quinientos (art. 30, 1,3, L.E.). 
Las coaliciones deben hacerse constar en el plazo de quince
dias siguientes a la -.ublicaci6n de la convocatoria ante las 
misi ,as Juntas provinciales (art. 31 ). 

Las candidaturas deben presentarse entre el unddcimno 
y el vigdsimno dia, amtos inclusive, siguientes a ]a publica
ci6n de la convocatoria. En ningfin caso los promotores
podrdn presentar mis de una lista de candidatos en un dis
trito y debe constar la aceptaci6n de los candidatos pro
puestos, que no deben figurar en otra candidatura (art. 33, 
2, 2a). La presentaci6n se hace ante las Juntas electorales 
provinciales (art. 33). 

Para la elecci6n del Senado pueden presentarse, en 
los mismos tdrminos, candidaturas individuales o colecti
vas, sin ]a exigencia de una lista cerrada (art. 34). 

Para el Congreso, por consiguiente, las candidaturas 
son una "lista"; y para el Senado, el nombre de una o va
rias personas. 

En uno y otro caso, los promotores de una candidatu
ra deben nombrar un representante, con domicilio en ]a
capital del distrito, para todas las notificaciones y gestiones
referentes a la elecci6n. Esta figura del representantede 
una candidatura tiene especial importancia, ya que este re
presentante es quien puede nombrar interventores y autori
zarlos (art. 35); puede nombrar delegados (art. 36); autori
za con su firma la propaganda impresa (art. 42); recibe las 
indemnizaciones por la campafia electoral (art. 94), y lleva 
]a contabilidad especial de la campafla electoral que es ob
jeto de fiscalizaci6n (art. 48). Las candidaturas se hacen 
ptiblicas en el Bolet'n Oficial del Estado y son examinadas 
por las Juntas provinciales, pudiendo ser denunciadas sus 
irregularidades durante cuarenta y ocho horas, y concedidn
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dose un plazo de tres dias para subsanarlas. Las Juntas 
provinciales proclaman las candidaturas. Una de las causas 
que pueden determinar la no proclamaci6n por las juntas 
es "contener nombres de candidatos presentados en mdis de 
un distrito o presentados para el Congreso y para el Senado". 
Con lo que se establece una importante limitaci6n, prohi
biendo la presentaci6n en mils de un distrito o la duplici
dad de presentaci6n para ambas cdmaras. 

La proclamaci6n definitiva se rea!iza el trig~simo dia 
siguiente a la convocatoria y se publica en el Boletin Ofi
cial del Estado y el Boletin Oficial de la Provinciay es ex
puesta al pt~blico en los tablones de anuncios de los Ayun
tamientos y las Juntas electorales provinciales y de zona 
(art. 33). 

2. LA CAMPAiRA ELECTORAL 

Una novedad de la ley es la previsi6n de una campafta 
electoral que puede definirse como Ics actos lfcitos con 
que los candidatos, los promotores de candidatura y las 
agrupaciones de electores exponen formalmente ante los 
electores el sentido de las opciones que representan, en or
den a la captaci6n de los sufragios (art. 37, 1 ). 

La ley contempla cuatro aspectos de la campafla elec
toral. 

En primer lugar, su plazo: tres semanas o veintifin 
dias que termina, a las doce de la noche anteriores al dia 
de la votaci6n. Durante este plazo pueden realizarse todas 
las actividades licitas para requerir el voto de los electores 
a favor de los candidatos (art. 38). En el titulo 80 de la 
Ley, bajo el titulo "Delitos e infracciones electorales", se 
enumeran, defini~ndolas como delitos o faltas, algunas de 
las actividades que contradicen este principio de licitud, 
como el soborno, la coacci6n, utilizaci6n de funciones pti
blicas, infracciones en materia de carteles y espacios reser
vados, etc. Durante este plazo, ademds, el regimen de los 
derechos pfiblicos, en cuanto afecta al derecho de reuni6n, 
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que debe ejercerse de acuerdo con el derecho vigente (Ley 
17/1976), y en parte el regimen de prensa, se refiere a la 

jurisdicci6n de la Junta Electoral Provincial. Se excluyen 
durante eie perfodo las reuniones en locales abiertosal uso 
pzblico en forma de manifestaci6n, marcha, s6quito, cor
tejo o cualquier otra modalidad similar, para fines electo

rales (art. 41, 3 y 42).1 

La Ley ademds prevd durante ese perfodo determina
das facilidades materiales, que se refieren especialmente a 
]a designaci6n de espacios pciblicos para la colocaci6n de 
carteles (art. 39), locales phblicos para el ejercicio del dere
cho de reuni6n (art. 41) y otras actividades licitas que se 
estimen oportunas. Asi mismo tendrdn derecho al uso gra
tuito de espacios en televisi6n, radio y prensa de titulari
dad pfiblica, previ~ndose para el desarrollo de este dere
cho, que debe fundarse en criterios de equidad, normas 
con categorfa de decreto y la creaci6n de un comit6 para 
radio y televisi6n en que participardn, junto a personas de
signadas por el gobierno, representantes de los promotores 
de candidaturas. Tambi6n se prev6 una tarifa privilegiada 
para la propaganda electoral (art. 44, 3). 

Por 6itimo, la campafla electoral se subvenciona con 
medios pfiblicos en proporci6n a los resultados electorales, 
teniendo en cuenta los escaflos obtenidos y los votos por 
cada candidato senatorial o lista para el Congreso que ob
tuviera un escafio. La cuantfa de las subvenciones serdi de 
un mill6n de pesetas por cada escaflo obtenido en el Con
greso o en el Senado; 45 pesetas por cada uno de los votos 
obtenidos por una lista que hubiera obtenido al menos un 
escaflo por el Congreso, y 15 pesetas por cada uno de los 
votos obtenidos por quienes obtuvieran un escaflo de Sena
dor (art. 41, 1). No reciben esta indemnizaci6n las listas 
del Congreso ni los candidatos al Senado que no obtuvie
ran un escaflo. Incluso se ha considerado la necesidad de 
prefinanciaci6n, atribuyendo a las instituciones financie

1. Es dudoso si comprende [a propaganda con un altavoz amnbulante, ya 
que se refiere a "reunicnes". 
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ras la percepci6n directa de las subvencions por los anticipos que se hubieran realizado a un partido o un candidato para financiar ]a campaila electoral (art. 44, 2). Seprev6, al nlismo tiempo, ]a publicidad y fiscalizaci6n delos ingresos y gastos, estando prohibidas las aportaciones
de fondos de entidades pfiblicas o extranjeras. El control 
se ejerce a trav6s de una cuenta corriente, que los repre,;entantes deben notificar a las Juntas Provinciales (para un
distrito) o la Junta Central (cuando se hayan presentado
candidatos en mds de un distrito), en las veinticuatro horas siguientes a la proclamaci6n de candidatos y una contabilidad de gastos. Los 	representantes designados por 	las
candidaturas deben Ilevar una contabilidad especial a 
este 	efecto. 2 

3. 	 EL DERECHO DE VOTO Y EL PROCESO Y LA
 
ADMINISTRACION 
 ELECTORAL 

a) El voto es libre y secreto, y ambos principios segarantizan no s6lo con 	normas de procedimiento, sino tipificando los delitos que puedan suponer una presi6n,
coacci6n, o incluso obstdiculo, o impedimento 

o 
a los elec

tores (art. 44, 2; art. 83, 5 y 8; art. 86, 1, 2 y 3; art. 87;art. 88; art. 89, 2, 6 y !0), o que violen el secreto del voto(art. 	 83, 6). En ]a elecci6n de diputados, el derecho del

elector se limita a votar una 
lista que no puede alterar ni
siquiera en el orden de preferencia (art. 20, 3). El ejerci
cio de este derecho esti condicionado a ]a convocatoria deelecciones, que deben convocarse por Real Decreto, de
biendo transcurrir cincuenta 
y cinco dfas, como m/nimo,
desde ]a publicaci6n de ]a convocatoria hasta la elecci6n.
Esta 	 fecha de publicaci6n condiciona casi todos los pla
zos (art. 28, 1). 

2. 	 Sobre financiaci6n de los partidos puede verse: R. Kraehe, Lefinance.ment des Partis Politiques, Presses Universitaires de France, 1972;y engeneral para los partidos europeos, S. Henig y J. Pinder, Partidos Poizticos europeos, Edicienes Pegaso, EDERSA, 1976. 
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El derecho de voto es personalisirno y no puede dele
garse, salvo el derecho que se concede a los analfabetos e 
impedidos, que pueden servirse de una persona de su con
fianza (art. 54, 3). El voto puede ademns, con los requisi
tos que sefiala la Ley, emitirse por correo (art. 57). Este 
precepto es aplicable a los emigrantes, cono muestra la 
alusi6n a los C6nsules. 

b) La Ley recoge los principios tradicionales, con pe
quefias adaptaciones, sobre las secciones en que se deben 
dividir los electores a los efectos del hecho material del vo
to. Cada secci6n tendri un mriximo de dos mil electores 
y un minimo de quinientos, pero en todo caso cada tar
mino municipal contard por lo menos con una secci6n. 
La fijaci6n del nt~mero y limite de las secciones se realiza
rd por las Juntas electorales provinciales, a propuesta de 
las Delegaciones de estadistica. En cada secci6n se cons
tituye una Mesa (y excepcionalmente dos), compuesta 
por un presidente y dos adjuntos, a los que se suman los 
interventores de las candidaturas, hasta un minximo de 
dos por cada candidatura y mesa, que podrdn sustituirse 
entre si. La constituci6n de las mesas se realiza por sor
teo, con titulares y suplentes, por la Junta electoral de 
zona, y el cargo es obligatorio (arts. 23 a 27). 

c) La Ley regula el tiempo durante el que las mesas 
deben estar abiertas (de las 9 a las 20 horas), la identifica
ci6n de los electores, el procedimiento formal de votaci6n, 
la autoridad del presidente de la mesa, la redacci6n de ac
tas triplicadas, procedimiento formal de realizar el escru
tinio y la forma en que las actas deber. ser entregadas 
(art. 52 a 65). Es de subrayar que la votaci6n de diputados 
y senadores se hace simult~ineamente con dos urnas (art. 54). 

El escrutinio o recuento de votos es ptiblico, aunque 
limitado a las personas que tienen derecho a tener acceso 
a los locales de las secciones o lugar de constituci6n de las 
mesas. Esto es, los electores de la secci6n correspondiente, 
los representantes de las candidaturas y los candidatos, sus 
apoderados e interventores, los Notarios, los agentes de la 
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autoridad cuando les requiera el Presidente, los miembros 
de las Juntas electorales y sus delegados cuando lo exija el 
ejercicio de su cargo (art. 58). 

La Ley establece una serie de reglas que tratan de 
modernizar el proceso electoral y de asegurar la libertad 
y el secreto del voto. A dicho fin se establecen papeletas y 
sobres de modelo oficial y color distinto para la elecci6n 
de diputados y senadores. Las de diputados deben conte
ner el nombre, sigla o simbolo de la lista y todos los nom
bres que forman la lista; las de senadores, los nombres de 
todos los candidatos, para que cl elector marque su prefe
rencia con una cruz. Se prev6 tanibitn la utilizaci6n de ca
binas (art. 55). Y como hemos indicado, cl voto por co
rreo, y especialnente de los rcsidentes en el cxtranjero 
(articulos 56 y 57). 

Para la organizaci6n del proceso electoral, e incluso 
para su fiscalizaci6n, se prev6 una administraci6n electorai, 
compuesta de Juntas electorales, a las qtle hemos hecho ya 
referencia. Eszas Juntas comprenden una Junta electoral 
central,Juntas electoralesprovinciales y Juntas de zona, a 
nivel del partido judicial. La garantia de independencia 
de las Juntas trata de asegurarse constituy~ndolas con 
magistrados y jueces, acad6micos, catedrdticos y profeso
res, decanos y miembros de ]a abogacia y del notariado, y 
en filtimo t6rmino, a nivel de zona, con personas de titula
ci6n acad6mica. En la Junta central y en las provinciales 
se prev6 la presencia de vocales que sean representantes de 
los electores y de los grupos politicos que hayan presenta
do candidaturas (articulos 5 a 15). En las de zona, dos 
electores (9, 3). 

Los miembros de la Junta, a los efectos penales, tie
nen la consideraci6n de funcionarios pfiblicos, y asi mis
mo, quienes sean funcionarios hacen compatibles sus habe
res con la percepci6n de gratificaciones que puedan perci
bir. Las Juntas electorales tienen la condici6n de 6rganos 
permanentes de la Administraci6n electoral, aunque los 
vocales de las Juntas centrales y provinciales que hayan 
sido designados a propuesta de los promotores de candida
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turas cesan en su condici6n al finalizar el proceso electoral 
(disposiciones transitorias prinera y segunda). 

La Junta Central dirige e inspecciona cuantos servi
cios se refieren al Censo, resuelve consultas y tiene poder 
de instrucciones sobrv las Juntas provinciales, resuelve so
bre las quejas, reclamaciones y recursos, especialmente ea 
lo que se refiere a la fonnaci6n del censo y los actos elec
torales, y tiene poderes disciplinarios en la misma materia 
(art. 14, 1 a 8). Es instancia de apelaci6n de loq recursos 
de las Juntas electorales, pudiendo ser recurridos sus acuer
dos ante la jurisdicci6n contenciosa administrativa (artfcu
lo 76). Controla los gastos de los promotores de candida
turas en mds de un distrito (art. 45 y sgs.). 

Las Juntas provinciales y de zona tieren, dentrc de 
los limites de su respectiva jurisdicci6n, la misma com -e
tencia (art. 15). Y aderns la Junta provincial es la Junta 
ante la que se realiza ia proclamaci6n de candidatos, que 
vigila y controla ]a propaganda electoral y hace el escruti
nio general y ]a proclamaci6n de candidatos electos (arts. 
30 y sgs.; 41, 2; 42; 45, 2 y 67 y sgs.). A la Junta de zona 
corresponde especialmente cuanto afecta a la formaci6n 
de las Mesas electorales (art. 24 y sgs.) y tiene una inter
venci6n limitada en la campafia electoral (arts. 39 y 41). 

Por 61timo, aunque la Ley no lo menciona, entre ios 
6rganos de la administraci6n electoral hay que tener en 
cuenta a los Jueces Municipales y Comarcales, a quienes 
corresponde, como tales Jueces y con independencia de 
su participaci6n en las Juntas de Zona, recibir los expe
dientes electorales de cada Mesa, en sobte triplicado, pa
ra entregar los dos primeros scbres a ]a Junta provincial y 
archivar en su propio juzgado el tercero (art. 66, 4 y 5). 

El acto final del proceso electoral es la proclama
ci6n de los candidatos que han sido elegidos. A este ob
jeto, las actas de escrutinio de las secciones son escruta
das a su vez por la Junta provincial a que corresponde. quu 
despuds de un escrutinio piblico, hace esta proclamaci6n 
de los candidatos elegidos dentro del quinto dfa HbI 
(arts. 67 a 71). 
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Esta proclamaci6n puede ser iMpugnada judicialmen
te en un plazo de cinco dias. 

Coii1o puede advertirse, cl procedimiento es comple
jisimo. l)e participan los promotores de candidaturas. 
sus representantes y los interventores. dc una parte, y los 
6rganos de la administraci6n electoral (Juntas) y los elec
tores, no s6lo con su voto, sino Con su presencia en la cons
tituci6n de las mesas. De heCho, supone para un partido 
o coalici6n quC presente candidatos en todos los distritos 
]a designaci6n de hasta 50 representantes. y eventualmen
te 50 notarios, y de 40.000 It 50.000 interventores. Para 
la constituci6n de las mesas es necesario movilizar. sin 
contar los suplkntes. a una cifra de clectores superior a 
60.000. Las Juntas electoraies comprenden, por a1timo, 
varios centenares de personas, tomando en cuenta que de
be constituirse una Junta de zona en cada partido judicial.
Tienen tambin una presencia indirecta, pero pfiblica,
quienes contribuyan a los gastos electorales (mecenas), e 
incluso los Notarios que dan fe ptiblica con un regimen es
pecial (art. 59). Otros servicios, como las fuerzas de or
den 	ptblico (art. 61) o Correos (art. 56,2; 57,4), o la Ad
ministraci6n local, o Estadistica, tienen tambien funciones 
especiales. 

4. 	 LOS DISTRITOS 0 CIRCUNSCRIPCIONES
 
ELECTORALES
 

Los distritos o circunscripciones electorales, como 
divisiones territoriales en las que los electores votan una 
lista o un ntimero de Senadores y unidad en que se hace el 
escrutinio final de votos y como resultado se asignan los 
escafios, estaban prefijados en [a Ley para la reforma po-
Iftica (disposici6n transitoria primera, en especial base 
2a). La Ley Electoral, sobre esa base, establece la circuns
cripci6n electoral ordinaria en la provincia y le atribuye 
para la elecci6n del Congreso un minimum de dos diputa
dos en cada provincia y uno mds por cada 144.500 habi
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lantes o restos de poblaci6n superiores a 70.000 (Predmi
bulo, IV). Ceuta y Melilla forman circunscripciones sepa
radas con un solo diputado. La distribuci6n por provin
cias que hace la Ley es la siguiente: 

--Tres en Soria, Guadalajara, Segovia, Teruel, Palen
cia, Avila y Huesca. 

-Cuatro en Cuenca, Zamora, Alava, Logroito, Alba
cete, Lrida, Burgos y Salamanca. 

-Cinco en Almerfa, Huelva, Castell6n, Lugo, Cdice
res, Orense, Gerona, Valladolid, Toledo, Tarragona, Ciu
dad Real, Navarra y Santander. 

-Seis en Le6n, Baleares y Las Palmas. 
-Siete en Badajoz, Jadn, Santa Cruz de Tenerife, Gui

ptizcoa, C6rdoba y Granada. 
-Ocho en Zaragoza, Pontevedra, Murcia, Mdilaga y 

CAdiz. 
-Niieve en Alicante y La Corufla. 
-Diez en Asturias y Vizcaya. 
-Doce en Sevilla. 
-Quince en Valencia. 
-Treinta y dos en Madrid. 
-Y treinta y tres en Barcelona. 

Para el Senado corresponden a cada provincia cuatro 
senadores, salvo las provincias insulares, que formarfin nue
ve distritos especiales: Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, 
eligen tres; Ceuta y Melilla, dos; Menorca, Ibiza-Formente
ra, Laaizarote, Fuerteventura, La Palma y Gomera-Hierro, 
uno (art. 19). 

En concecuencia, va a haber un bloque de provincias 
a las que se atribuyen de tres a seis diputados, con un total 
de 136 diputados; otro bloque medio con opci6n a elegir 
entre siete y diez, con un total de 120 diputados, y por 
t6ltimo, cuatro grandes provincias, Sevilla, Valencia, Ma
drid y Barcelona, que elegirdn 92 diputados. Aunque ha
bria que hacer muchas salvedades, puede decirse que el 
primer bloque corresponde a las zonas de escasa concen
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traci6n urbana, aunque no siempre scan estrictamente 
agrarias; en el segundo bloque estos dos elementos estdn 
compensados, y en el tercero hay un predominio claro de 
grandes ntcleos cle poblaci6n urbana que representan el 
80 o el 90 por 100 del censo electoral provincial. 

Se pueden hacer otros anilisis, separando !os seciores 
netamente industriales, o algo que puede resultar m~is im
portante, aquellas regiones o sectores provinciales de Es
pafla con un acusado sentido regional, corno Catalufla y el 
Pais Vasco, que conjuntamente elegirin 67 (47+20), y Na
varra, Galicia y Canarias, que eligen 37 (5+23+9). Estas 
pueden determinar divisiones seccionales, que constituyan 
grupos separados de cerca de un centenar de diputados, sin 
conexi6n quizdi con los grandes partidos nacionales, y que 
sean un elemento importante de distorsi6n. 

El hecho que mds llama la atenci6n es las diferencias 
profundas en la dimensi6n de los distritos, tanto desde el 
punto de vista de la cifra de electores como de los escaflos 
a cubiir, desde 3 en Soria a 33 en Barcelona, con una esca
la continua de 4 a 10, hasta las cifras finales de 12 diputa
dos en Sevilla, 15 en Valencia y 32 y 33 en Madrid y Bar
celona. Si se tiene en cuenta que la dimensi6n del distrito 
es el factor de peso relativo m-is importante para determi
nar el nfimero de partidos, esta variabilidad de la dimen
si6n de los distritos hace pricticamente imprevisible cudl 
pueda ser el resultado de la elecci6n desde este punto de 
vista. Ciertamente, los distritos que comprenden hasta 
un maximo de seis diputados tenderdna reducir el nfimero 
de partidos, pero dstos s61o cubren poco mds de una terce
ra parte de la Cdmara. 

En contraste, la elecci6n de Senadores es muy homo
gdnea, y aunque desde el punto de vista de los electores 
los distritos tienen la misma variedad, ya que su base es 
tambi6n la provincia, tienen una casi absoluta uniformi
dad en cuanto al nfimero de escaflos, a raz6n de cuatro 
por provincia, con la sola excepci6n de las provincias in
sulares, a las que se atribuye un senador mis, y Ceuta y 
Melilla, con dos senadores para cada una de ellas. 
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5. 	 EL COMPUTO DE LAS VOTACIONES 

En la elecci6n del Congreso, el voto se ha previsto 
como un voto de lista, en que el elector s61o tiene posi
bilidad de votar entre las listas que le son propuestas, que 
deben contener al menos tantos nombres cono escafios se 
atribuyan al distrito, sin mezclar los candidatos que figu
ren en ella, ni alterar el orden en que han sido propuestas. 
Se cuentan, por consiguiente, los votos que ha obtenido 
cada una de las listas, y sobre la base de estos votos de lis
ta (art. 20, 4 y sucesivos), la determinaci6n de los escaflos 
que debe atribuirse a cada lista se realizardi por el sistema 
de cocientes variables de D'Hondt, dividiendo los votos de 
cada lista por nimeros sucesivos a partir de ]a unidad, y 
atribuyendo los puestos a cubrir a los cocientes mds altos. 
La Ley prev6 la posibilidad de cocientes iguales, en cuyo 
caso el puesto vacante se atribuye a la lista que obtuviera 
mayor nzmero de votos; en caso de igualdad de vctos, se 
atribuye por sorteo, y en caso de varios empates, de forma 
alternativa. La adjudicaci6n de puestos se realiza por el 
orden fijado en la lista, corri6ndose los puestos en casos 
de fallecimiento, incapacidad o renuncia.3 En Ceuta y 
Melilla el sistema es mayoritario. 

En el Senado el voto no es de lista, sino personal e 
individual. En los distritos ordinarios el elector vota libre
mente, sin sujeci6n a las listas que los partidos pueden pre
sentar, a uno menos de los cuatro candidatos a elegir, esto 
es, a tres, y se consideran como elegidos aquellos candida
tos que tengan mayor ntimero de votos, hasta completar el 
de senadores asignados a cada distrito. En los distritos de 
Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, asf como en Ceuta y 
Melilla, el elector s6lo puede votar dos nombres, y en los 
restantes distritos insulares a uno (art. 21 ).4 

3. 	 Cuando una lista contiene mds nombres que los escafios atribuidos al 
distrito, los nombres excedentes se consideran como suplentes. 

4. 	 La papeleta oficial contendri, pues, los nombres de todos los candidatos 
"proclamados", precedidos de una casilla en recuadro, en la que el elec
tor sefiala con una cruz su preferencia (art. 55, 3). 
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6. RECURSOS Y SANCIONES 

La Ley establece diversas posibilidades de recurso, a 
los que ]a Ley llama "consultas" (art. 16), "reclamacio
nes" (art. 18, 4), "denuncias" (art. 32, 5) o "protestas" 
(arts. 64, 4 y 66, 2) por dudas, defectos o irregularidades 
de procedimiento (inclusi6n o exclusi6n indebida en el 
censo, irregularidad en la proclamaci6r, de candidatos, 
etc.), que corresponde resolver a las Juntas electorales, y 
en filtima instancia a la Junta central electoral (art. 76).5 

A] mismo tiempo se establece un recurso contencioso 
electoral de los acuerdos de las Juntas electorales provin
ciales sobre proclamaci6n de candidaturas (que se puede 
inteirponer en las cuarenta y ocho horas siguientes) y pro
clamaci6n de diputados y senadores (en los cinco dias si
guientes a la proclamaci6n), de los que entienden la Sala 
contencioso-administrativa de la Audiencia Territorial y ]a 
Sala de lo contencioso-adininistrativo del Tribunal Supre
mo, respectivamente. Estdin legitimados para interponerlo 
los representantes de las candidaturas y las asociaciones, fe
deraciones y coaliciones que los promuevan, correspondien
do la representaci6n pfiblica al Ministerio fiscal. Estos re
cursos son gratuitos y urgentes, teniendo sefialado on ]a 
Ley un procedimiento especial (arts. 72 a 77). 

Por 6fltimo, ]a jurisdicci6n penal ordinaria, con una 
acci6n que es pfiblica y que puede ejercitarse sin necesidad 
de dep6sito o fianza, es la competente para enjuiciar los 
delitos electorales que especifica la Ley en el titulo VIII, 
correspondiendo, en cambio, la sanci6n de las infracciones 
que no constituyan delito a las Juntas electorales. 

Como hemos indicado, la propia Ley define delitos 
electorales para los que tiene cardcter supletorio el C6digo 
Penal. 

Hay que anotar que a dichos efectos se consideran 
como funcionarios pzblicos cuantos desempefien alguna 
funci6n relacionada con las elecciones, y como documen

5. Salvo er el supuesto del articulo 18, 4. 
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tos oficiales el censo y sus copias, las actas, listas, certifi
caciones, talones o credenciales de nombrarnientos y cuan
tos emaren de personas a quienes la Ley Electoral encar
gue su expidici6n. Los delitos que se detallan casuistica
mente, y tLpificdndolos en los artfculos 83 a 89 de la mis
ma Ley, tatan de garantizar el pacifico ejercicio del dere
cho de voto, la autenticidad y legalidad del procedimiento 
y, como dice el preinlLlic, el "!ecreto del voto y la pure
za del suf'agio, com :nmtrurmcnto de las libertades de
mocniticas". 

Haremes notar, por 6Iltimo, que, en virtud de la dis
posici6n fiw,,l tercer.i qtieda derogada la veterana Ley de 
8 de agost' de 1907 (vai-os de cuyos preceptos se embe
berA en la actual Ley), asi como las que se referfan a las 
eiec-iones de Cortes e hicompatibilidades de los procura
dores. Tambi6n hay que advertir que en la misma dispo
sici6n la Ley acepta el principio de "deslegalizaci6n" 
(que "iinvent6" la Ley General de Educaci6n), en virtud 
del cual las leyes no derogadas quedan reducidas a rango 
regiament2rio y poornin ser rnomficadas por Decreto. 
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Ili
 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPES
 
EN LA ELECCION
 

Hay algunos aspectos referentes a los participes del 
proceso electoral y al proceso mismo que merecen una 
consideraci6n separada, que ayude a la lectura del texto, 
que es en todo caso insustituible. 

Hemos tratado quizd un poco sumariamente algunos 
aspectos como la administraci6n electoral, los delitos y las 
infracciones electorales y los recursos judiciales, porque 
quienes componen las Juntas electorales tienen una alta ca
lificaci6n juridica, y los delitos, infracciones y recursos 
suponen normalmente ]a intervenci6n de .etrados. Hay, 
en cambio, otros aspectos que afectan al ciudadano ordi
nario que es movilizado por el proceso electoral, que pre
cisan un mayor esclarecimiento para orientarlo en la selva 
del prolijo desarrollo de la Ley Electoral. 

Las paginas que siguen no tratan tampoco de susti
tuir la lectura del texto de la Ley, pero si de recoger con 
un cierto orden los derechos y deberes de quienes partici
pan en el proceso electoral. Por eso junto a cada enuncia
do hay una referencia al articulo, o articulos, o pdrrafos de 
la Ley que pueden consultarse. Esperamos que este inten
to de construcci6n sea fitil a quienes manejen esta edici6n. 

u . . . . .
 
.5 ' . : : • ,, . . . . . 
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1. DERECHOS Y DEBERES DEL ELECTOR
 

Hemos indicado anteriormente las condiciones gene
rales de capacidad del elector. Vamos a indicar sumaria
mente sus principales derechos y su modo de ejercicio. 

Con independencia de su derecho a voto, tiene dos 
derechos fundamentales: 

a) Puede presentar con otros electores del distrito, 
incluidos en el censo, en ndmero no inferior al 1por mil y 
en todo caso no menor de quinientos, una candidatura o 
lista de candidatos (art. 31, 3 c), y asf mismo es elegible,
pudiendo ser presentado en una candidatura o en una lista 
(art. 3, 1 y 2). 

b) Puede elevar consultas a la Junta de zona corres
pondiente al partido judicial de su residencia (art. 16, 1). 

En relaci6n con el ejercicio del derecbo de voto, tie
nen los siguientes derechos y deberes: 

a) Puede recurrir o reclamar hasta cinco dfas natura
les antes de la elecci6n por su inclusi6n indebida en las lis
tas de fallecidos o incapacitados, que se hacen piiblicas en 
las puertas de los locales de las secciones electorales 
(art. 18). 

b) Tiene derecho al secreto del voto (art. 54, 2; art. 
86, 3). 

c) Debe formular su voto identificando su personali
dad, y tiene derecho a comprobar si su nombre ha sido 
anotado en la lista de votantes que forma la Mesa (art. 52, 
2 y 4). Debe votar simultdneamente en la elecci6n para di
putados y senadores (artfculo 54, 5). 

d) El voto debe emitirse, so pena de nulidad, en so
bre y papeleta oficial, sin modificar o tachar nombres o al
terar el orden de su colocaci6n en la lista, en la elecci6n del 
Congreso, y sin votar a un nOmero superior del mAximo es
tablecido en la elecci6n del Senado. 
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e) El elector tiene derecho a acceder, bajo ]a autori
dad del Presidente de ]a Mesa, a los locales de las secciones 
(art. 58) y a estar presente en el escrutinio y examinar las 
papeletas sobre las que tuviere dudas (art. 64, 5). 

J) El elector que no supiera leer o escribir, o que por 
defecto fisico estuviese impedido para elegir la papeleta o 
colocarla dentro del sobre y entregarla al Presidente de la 
Mesa, tiene derecho a servirse de una persona de su con
fianza, sin perjuicio del cardcter personalfsimo e intransfe
rible del voto (art. 54, 3). Debe, pues, interpretarse como 
"ayuda" y "compafifa", que no excluye la presencia del 
elector. 

g) El elector que prevea que en ]a fecha de votaci6n 
no se hallarA en el lugar que le corresponda ejercer su dere
cho de sufragio tiene derecho a emitir su voto por correo, 
a cuyo efecto debe solicitar de la Junta de zona, desde el 
dia siguiente al de la convocatoria de elecciones hasta cin
co dias antes de efectuarse la votaci6n, por si o por perso
na debidamente autorizada por Notario, C6nsul o Jefe de 
centro o dependencia, si fuere funcionario, un certificado 
de inscripci6n en el censo. Esta solicitud puede tramitarse 
por correo, presentando la solicitud abierta y el documen
to nacional de identidad. Este precepto comprende a los 
emigrantes y debe entenderse que el pasaporte puede su
plir -A documento nacional de identidad. El elector reci
bird de la Junta de zona el certificado y los sobres y pape
letas electorales durante el perfodo que dure ]a campafla 
electoral y debe remitirlo a la Mesa por correo certificado. 

h) Los electores deben concurrir a la votaci6n y al 
escrutinio sin armas ni instrumentos susceptibles de ser 
usados como tales, bajo pena de ser privados del derecho 
de voto. 

2. EL REPRESENTANTE DE LAS CANDIDATURAS 

Ya hemos Ilanado la atenci6n sobre la importancia 

que tiene la figura del representante como gestor oficial 
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de los promotores de una candidatura. El nombramiento 
del representante es requisito indispensable para la admi
si6n de las candidaturas por ]a Junta provincial. Aunque 
la Ley no lo dice expresamente, es requisito tanto para las 
candidaturas de Diputados como de Senadores, y debe 
nombrarse uno por distrito, domiciliado en la capital del 
distrito. El nombramiento puede recaer en un candidato 
(art. 32, 4). 

El representante, como gestor oficial de la candidatu
ra, tiene los siguientes derechos y deberes: 

a) Recibe todas las notificaciones de las Juntas (art. 
32, 4). 

b) Puvde denunciar ante las Juntas las irregularidades 
de las listas que concurran en el distrito (art. 32, 5). 

c) Puede nombrar, hasta cinco dias antes de la elec
ci6n, dos interventores por cada secci6n, debiendo sobre
entenderse, en su caso, que por cada Mesa, si la secci6n 
comprendiera mds de una (art. 35, 1 ). 

d) Puede obtener gratuitamente un ejemplar de la 
lista del censo del distrito (art. 18, 2). 

e) Puede otorgai poderes en forma, a favor de cual
quier persona mayor de edad, para que ostente la repre
sentaci6n de la candidatura en los actos y operaciones 
electorales, bien mediante escritura pfiblica o bien forma
lizando el poder ante el secretario de la Junta electoral 
provincial o de zona (art. 36). 

f) Autoriza con su firma todos los impresos de la 
campafla electoral de la candidatura que representa (art. 42). 

g) Como representante de ]a candidatura, parece que 
debe ser el que presente las solicitudes para la asignaci6n 
de locales para actos de propaganda electoral (art. 41, 1 c). 

b) Recibe las subvenciones que concede el Estado pa
ra actividades clectorales, salvo que los promotores o el 
mismo representante hubiesen indicado que se deben pagar 
a una entidad de cr~dito (art. 44, 2). 

i) Debe comunicar a la Junta competente, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a ]a proclamaci6n de can
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didatos, el nfimero de la cuenta o cuentas abiertas para la 
recaudaci6n de fondos (art. 46). No es exigible que inter
venga con su firma los talones, pero parece normal por la 
obligaci6n de lievar una contabilidad (verj). 

j) Debe lievar una contabilidad especial, detallada y 
documentada, de todos los gastos originados por ]a presen
taci6n de candidaturas y propaganda electoral, que deberdi 
entregar a la Junta competente antes de la fecha seflalada 
para la proclamaci6n de electos (art. 48, 1). 

k) Tiene derecho a tener acceso a los locales de las 
secciones durante los actos de la votaci6n y el escruti
nio (art. 58). 

1) Tiene derecho a formular reclamaciones y protes
tas, que deben constar en acta, respecto a cualquier inci
dencia sobre la votaci6n y el escrutinio (art. 66). 

11) Tiene derecho a obtener una certificaci6n del ac
ta de constituci6n de la Mesa en cada secci6n (art. 5 1, 1). 

m) Tiene derecho a obtener una certificaci6n del es
crutinio de cada Mesa, cuando estuviere presente, sin que 
en ningfin caso se expida m~is de una certificaci6n, cuando 
lo soliciten los apoderados, interventores o candidatos 
(art. 65, 1). 

n) Tiene derecho a estar presente en el acto de escru
tinio general en ]a Junta electoral provincial y formular, es
tando presente, reclamaciones y protestas (art. 68, 3). 

f) Por iltimo, tiene derecho, estando presente, a fir
mar el acta gencral de escrutinio y a recibir copias certifi
cadas de dichas actas, asi como en ,u caso, y si la Junta 
asf lo acuerda, a recibir las credenciales de los candidatos 
triunfantes. 

o) Los representantes estdin, por 6ltimo, legitiniados 
para interponer el recurso contencioso-electoral o para 
oponerse a los que se interpongan. La Ley s6lo refiere esta 
legitimaci6n para el contencioso que tuviere por objeto la 
impugnaci6n de los acuerdos sobre proclamaci6n de can
didatos, pero parece que debe sobreentenderse que tiene la 
misma legitimaci6n en aquel que tuviere por objeto la im
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pugnaci6n de la validez de la elecci6n y proclamaci6n de 
diputados y senadores electos (art. 73, 3 y articulo 75). 

3. LOS INTERVENTORES 

Los interventores son delegados del representante 
de cada candidatura, con el fin de vigilar en cada mesa el 
proceso de la votaci6n. 

La capacidad para ser interventor se identifica con la 
de elector, no siendo necesario que sea elector en ]a sec
ci6n o mesa en que ejerce sus funciones (art. 35, 3). El in
terventor, a los efectos de los delitos o infracciones electo
rales que pueda cometer en el ejercicio de sus funciones, se 
considera como funcionario ptblico (art. 78). Es nombra
do por el representante de cada candidatura que haya sido 
proclainada, hasta cinco dias antes de la elecci6n, pudien
do nombrarse hasta dos interventores por cada secci6n (y 
en su caso Mesa, si hubiera mis de una). 

La calidad de interventor se acredita mediante una 
hoja talonario, cuya matriz conserva el representante, una 
de cuyas hojas se entrega al interventor y dos hojas mis, de 
anilogo contenido, son remitidas a ]a Junta de zona, de
biendo estar en posesi6n del Presidente de la Mesa en el 
momento de constituirse el dia de ]a votaci6n (art. 35, 1). 
Los interventores, si son trabajadores o funcionarios pibli
cos, perciben sus salarios o haberes, estando exentos del 
deber de asistencia (art. 35, 4). 

Los interventores deben presentarse en el momento 
de constituci6n de la Mesa y acreditar su personalidad y su 
identidad, dindoles posesi6n el Presidente, constando su 
presencia en el acta de constituci6n de la mesa, que podrdn 
firmar, y en el que debe constar su nombre (art. 50, 1, 2 y 
3;art. 51, 1 y 2). 

El interventor concentra sus derechos en el acto de la 
votaci6n, en que puede comprobar si los electores figuran 
en la lista del censo (art. 54, 2), y tomar nota del hecho de 
que votaron, asi como de su identidad (art. 54, 2 y 4). Los 
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interventores tienen tambidn el derecho y deber de firinar 
en todos los pliegos, y debajo del 6ltimno nombre escrito, 
de las listas numeradas de votantes que formula la Mesa 
(art. 56, 4), asi como a reconocer las urnas, sobres y pape
letas en el acto de ia votaci6n (art. 83, 5). 

Los interventores tienen derecho a permanecer en el 
local de la secci6n durante el acto de la votaci6n y el es
crutinio (art. 58), y no pueden ser detenidos, salvo caso de 
flagrante delito, durante las horas de la elecci6n en que de
ban desernpeflar sus funciones (art. 49, 4). 

En el acto del escrutinio tiene derecho a conocer cada 
papeleta que sea leida por el Presidente y obtener una cer
tificaci6n del resultado del escrutinio, asf como del acta o 
de cualquier extremo de ella. Asi mismo pueden acompa
fiar al presidente y los adjuntos a la entrega en la sede del 
juzgado municipal o comarcal de los sobres que contienen 
el expediente electoral, firmando en dicho sobre (art. 66, 
1, 2 y 4, y 83, 5). 

Por tiltimo, tienen derecho a formular reclamaciones 
o protestas sobre cualquier acto de la votaci6n, que deben 
consignarse en el acta (art. 66, 2). 

Los interventores tienen ademiis el derecho especial 
de votar en la secci6n en que desempeflaran sus funciones, 
aun cuando no figuren en la lista de es- secci6n (arts. 53, 
3 y 66, 1). 

4. LAS MESAS ELECTORALES 

En cada secci6n electoral hay una Mesa que preside 
la votaci6n, conserva el orden, realiza el escrutinio de la 
secci6n y vela por la pureza del sufragio (art. 24, 1). No 
obstante, puede existir mds de una Mesa cuando el nfime
ro de electores asf lo aconseje, a juicio de la Junta de zo
na, bien en el mismo edificio, bien en edificios separados, 
cuando I'a diseminaci6n de la poblaci6n asi lo aconseje 

.(art. 24, 2 
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A. CONSTITUCIONDE LA MESA 

Cada Mesa electoral estar6i fonnada por un Presiden 
te y dos Adjuntos, pudiendo estar presentes en la Mesa 
hasta dos interventores por cada candidatura, que se sus
tituirdin libremente entre si. Para la designaci6n del Presi
dente y los Adjuntos, asi como los suplentes de unos y 
otros, se hacen dos listas de los electores de cada munici
pio. La primera compuesta por electores con titulos, al 
menos, de bachillerato o de formaci6n profesional de pri
mer grado, y la segunda con los electores que sepan leer y 
escribir y no est~n comprendidos en el grupo anterior. La 
Junta de Zona, en sesi6n pfiblica en los cinco dfas siguien
tes a ]a prociamarm,-n de candidatos, designari por insacula
ci6n entre 'Aos ce la primera lista al Fresidente y sus dos 
supientes, y a los Adjuntos y sus respectivos suplentes en
tre todos los electores de las dos listas, con exclusi6n de 
los ya designados. Si no hubiera personas con tftulos ade
cuados en ntimero superior al doble de las Mesas, se forma 
una sola lista de todos los electores, y cuando el nfimero 
fuese superior al doble e inferior al s~xtuplo, parece dedu
cirse por el texto de la Ley que s6lo se designa de la prime
ra lista a los presidentes, pero no a sus suplentes (arts. 24 a 
26). El cargo es obligatorio, aunque se puede alegar excu
sa justificada, documentdindola en el plazo de cinco dfas, y 
en el caso de impedimento posterior, debe comunicar la 
imposibilidad de concurrir antes de la hora de constituir
se la Mesa (art. 27). Todos los miembros de la Mesa, in
cluidos los suplentes, deben reunirse a las ocho de la ma
flana del dia fijado para la votaci6n en el local correspon
diente (art. 49). Las suplencias se realizan automiticamen
te en caso de ausencia. La Ley prevd la ausencia justifica
da y el mero aviso realizado de manera inmediata antes de 
constituirse la Mesa. No estd prevista la ausencia no noti
ficada, que puede plantear un problema de hecho en cuan
to al momento de la suplencia. La interpretaci6n literal 
exige la presencia a las ocho de la maflana dcl dia sefiala
do, aunque parece que puede haber plazo de tolerancia (en 
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caso de no notificaci6n) hasta las ocho y media, en que se 
extiende el acta de constituci6n de la Mesa. Para que este 
acta se pueda extender, es necesaria la presencia del Pre
sidente y dos adjuntos, que habrdin procedido anterior
mente a recibir las credenciales de los interventores. Si 
no concurriere el Presidente ni ninguno de sus suplentes, 
pueden ser sustituidos sucesivamente por los Adjuntos, 
que a su vez lo serdn por sus suplentes. Si ni aun asi se 
pudiera constituir la Mesa, los presentes, o Ia autoridad 
gubernativa, lo pondrdi en conocimiento de la correspon
diente Junta de Zona, que podrdi libremente designar las 
personas mtis id6neas para garantizar el buen orden de la 
votaci6n y el escrutinio (arts. 49, 50 y 51 ). 

Todos estos supuestos son importantes porque pue
den dar lugar no s61o a suplencias apresuradas que pue
dan de alguna manera desvirtuar la autenticidad de la elec
ci6n, sino sobre todo al vicio, de que hay mtiltiples testi
monios en la historia electoral espafiola, de la doble vota
ci6n y de las actas dobles, que tiene en cuenta a ciertos 
efectos la propia Ley (art. 68, 4). 

Si la Mesa no pudiera constituirse, la Junta de Zona 
convocari nueva votaci6n en la Secci6n dentro de los dos 
dias siguientes. La discrecionalidad de la Junta para cons
tituir la Mesa en este caso es absoluta, y comprende la po
sibilidad de que los miembros de la Junta puedan formar 
parte de la Mesa (art. 52, 4). 

El local debe disponer de dos urnas (art. 54) y, al pa
recer, de papeletas y sobres, todos de acuerdo con un mo
delo oficial (articulo 54, 2, pdrrafo ultimo), asi como de 
una cabina que asegure el secreto del voto. 

B. EL PRESIDENTE 

El Presidente de la Mesa tiene una funci6n preemi
nente en el proceso de la votaci6n y en el escrutinio de ia 
secci6n. Por tal concepto le corrcsponde: 
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a) Ejercer dentro del local de la secci6n electoral au
toridad exclusiva, para conservar el orden, asegurar la liber
tad de los electores y mantener la observancia de la Ley 
(art. 58), pudiendo requerir el auxilio de la fuerza de orden 
ptiblico destinada a proteger los locales de las secciones, 
dentro y fuera de los locales (art. 61). 

b) Recibir las credenciales de los interventores y en
juiciar su autenticidad y la identidad de los presentados, 
consignando en acta sus reservas sobre estos extremos y 
ddindoles posesi6n, por orden cronol6gico de presentaci6n, 
hasta dos por cada candidatura (artfculo 50). 

c) Extender el acta de constituci6n de la Mesa, que 
debe firmar con los adjuntos y los interventores, y entregar 
certificado de dicha acta a los representantes, intervento
res o apoderados que los reclamaran, a raz6n de un solo 
certificado por cada candidato (art. 51 ). 

d) Declara abierta la votaci6n, a las nueve horas de la 
maflana, con las palabras rituales: "Empieza la votaci6n". 

e) Puede no iniciar la votaci6n o suspenderla por cau
sa de fuerza mayor y bajo su responsabilidad en escrito ra
zonado, del que enviardi copia certificada en mano o por 
correo certificado a ]a Junta Provincial. En caso de suspen
si6n se destruyen todas las papeletas que se hayan deposi
tado hasta ese momento. En este supuesto, la Junta de 
Zona, que deberdi tambidn ser informada telegrdficamente, 
convocarA nueva elecci6n en !as cuarenta y ocho horas si
guientes (art. 52, 2 y 4). 

f) Una vez comprobada la identidad y la constancia 
en la lista del Censo de cada uno de los electores (que rea
lizan los adjuntos o interventores), el Presidente recibe 
de mano del elector los sobres conteniendo las papeletas 
de votaci6n (art. 54, 2), que debe introducir en las urnas 
sin ocultar ]a papeleta, anunciando en voz alta el nombre 
del elector y la palabra "vota". De dicho acto toman nota 
los adjuntos en lista enumerada de electores, asi como 
los interventores que lo deseen (art. 54, 4). 

g) El Presidente, para asegurar el buen orden de la vo
taci6n y la libertad de los electores, debe impedir, y en su 
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caso ordenar, la inmediata expulsi6n de quienes accedieran 
al local de la secci6n con armas o instrumentos suscepti
bles de ser usados como tales, asf como la realizaci6n de 
propaganda en el local o en sus inmediaciones, o la forma
ci6n de grupos que puedan entorpecer el acceso, o la pre
sencia de quienes dificulten o coaccionen el libre ejercicio 
del derecho de voto (arts. 58, 60 y 62). 

h) El Presidente anuncia a las veinte horas que va a 
concluir la votaci6n, no permitidndose que entre nadie 
mis en el local. A continuaci6n aceptari el voto de los 
electores presentes que no hubieran votado e introducird 
en la urna los votos recibidos por correo, comprobando 
la fecha del sello y la constancia en el Censo de los votan
tes, votando a continuaci6n con todos los miermbros de la 
Mesa (art. 56). 

i) Terminada la votaci6n, el Presidente declara ce
rrada la votaci6n y comienza el escrutinio, que deberd rea
lizar escrutando primero la urna del Congreso. El Presi
dente debe extraer y leer una a una las papeletas deposi
tadas, leyendo en voz alta el nombre de la candidatura para 
el Congreso y de los candidatos para el Senado. Debe po
ner de manifiesto las papeletas a los adjuntos e intervento
res, y en su caso facilitarla para su examen a los electores, 
notarios, representantes, apoderados o miembros de las 
candidaturas que lo solicitaren (art. 64, 1 y 5). 

j) El Presidente debe, una vez terminado el escruti
nio o recuento de votos, preguntar si hay alguna protesta, 
someter a la Mesa las que se presenten y anunciar el resul
tado, especificando el nfmero de papeletas lefdas, v'lidas, 
en blanco, nulas y los votos obtenidos por cada candidatu
ra (art. 64, 6). 

k) El Presidente debe autorizar las certificaciones de 
los votos obtenidos por cada candidatura, que se hacen pti
blicos en la parte exterior o entrada del local, y expedirlas 
a los representantes, interventores, apoderados o candida
tos que lo soliciten, por este orden, y s61o una por cada 
candidatura (art. 65). 

1) El Presidente firma con los adjuntos e intervento
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res el acta de la sesi6n, con todos los datos que especifica 
el articulo 66, 1, entregando, si lo solicitaran, a los repre
sentantes, apoderados, miembros de las candidaturas e in
terventores certificaci6n del acta o de cualquier extremo 
que soliciten. 

11) Preparado el expediente o documentaci6n electo
ral con los documentos que indica el artfculo 66, 3, el Pre
sidente, con los adjuntos e interventores que lo deseen, se 
desplazard para hacer su entrega a la sede del Juzgado mu
nicipal o comarcal, firmando los sobres y retirando un reci
bo en que se mencione el dia y hora en que se hace la en
trega (art. 66, 5). 

C. LA MESA COMO CUERPO 

El Presidente y los Adjuntos aparecen en la Ley Elec
toral como un cuerpo con ciertas connotaciones especifi
cas y que autorizan conjuntamente determinados actos, 
deciden en otros y realizan en comiin o sustitutivamente 
determinados actos materiales. 

En primer lugar, no pueden ser detenidos, salvo caso 
de flagrante delito, durante las horas de la elecci6n, esto e3, 
desde que ]a Mesa se constituye hasta que se entrega la do
cumentaci6n al juez. La previsi6n es pobre, ya que no 
comprende el tiempo desde el nombramiento hasta la elec
ci6n, en que una detenci6n puede impedir o alterar la cons
tituci6n de la Mesa (de acuerdo con la tradici6n de ]a pica
resca electoral) (art. 49, 4). De otra parte el Presidente y 
los Adjuntos, que la Ley llama en este supuesto "vocales", 
tienen la condici6n de funcionarios pfiblicos, a los efectos 
de los delitu: e infracciones electorales (art. 78). Esta nor
ma afecta tanto a su responsabilidad como a su protecci6n, 
en cuanto sujetos pasivos de un delito o infracci6n. 

En cuanto a los actos que autorizan conjuntamente, 
figuran: 

a) El acta de constituci6n de la Mesa (art. 51, 1). 
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b) Las certificaciones del escrutinio (art. 75, 1), si 
bien en este caso queda la duda de si bastard la firma del 
Presidente y uno de los Adjuntos. 

c) El acta de la sesi6n (art. 66, 1). 
d) La entrega y finna de los sobres de los expedien

tes electorales al Juez (art. 66, 4). 

Entre los actos que deben realizar conjuntamente, pe
ro en los que pueden sustituirse, figuran: 

a) La presidencia de la votaci6n y el escrutinio, la 
conservaci6n del orden y la vigilancia del cumplimiento de 
la Ley. Durante el desarrollo de las operaciones de vota
ci6n y escrutinio, el Presicente y los Adjuntos pueden au
sentarse transitoriamente y por causas justificadas de la 
Mesa, siempre que queden presentes dos. Por consiguiente, 
el Presidente puede ser sutituido transitoriamente por cual
quiera de los vocales (art. 49, 3). 

b) La anotaci6n de los electores que ejercen sudere
cho en la lista de votantes que forma la Mesa (art. 54, 4). 

c) La firma en todos los pliegos y debajo del fltimo 
nombre en la lista numerada de votantes, que debe realizar
se por los Adjuntos con los interventores (art. 55, 4). 

d) La informaci6n telegr,'fica a la Junta provincial y 
al Gobernador civil de la provincia del contenido de la cer
tificaci6n de escrutinio, que puede realizarse por cualquier 
miembro de la Mesa (art. 65, 2). 

e) La destrucci6n de las papeletas que no hubieran 
sido protestadas o reclamadas (art. 64, 7), y la rfibrica de 
las protestadas que se unen al acta. 

f) La preparaci6n de la documentaci6n electoral que 
debe entregarse al Juez (art. 66, 3). 

Por tfltimo, hay que subrayar los actos en que la Me
sa, como cuerpo, toma acuerdos. Entre dstos figuran: 

a) Recibir las credenciales de los interventores y con

frontarlas con los talones recibidos (art. 50, 1). Parece 
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que 	]a admisi6n es un acto colecti:,o, aunque hay faculta
des especiales del Presidente cuando no se hubieran recibi
do los talones o le ofreciera duda la autenticidad o la 
identidad de los interventores. 

b) Resolver por mayorfa sobre la identidad del indi
viduo que se presentara a votar, a la vista de los documen
tos acreditativos y del testimonio que puedan prestar los 
electores presentes (arts. 53, 2 y 54, 2). 

c) Resolver sobre la nulidad de los votos emitidos en 
sobre o papeleta no oficial, o sin sobre, o con mdis de una 
papeleta, o en que hubiera modificado o tachado nornbre, 
o alterado el orden de prioridad, si fueran para el Congre
so, o votado un ntmero superior al mdiximum, si el voto es 
para el Senado. Cuando en el voto del Senado el recuadro 
de las votaciones resultara confuso y no hubiera un crite
rio undnirne, se resolverd por mayorfa el t6rmino del escru
tino (art. 64, 2 a 6). 

d) Resolver por mayoria sobre las protesta. que se 
formularan sobre el escrutinio. Estas protestas parecen 
que pueden formularse por aquelh s que tienen derechc a 
pedir el examen de una papeleta uudosa, esto es, los electo
res presentes, representantes, apoderados o miembros de 
alguna candidatura (art. 64, 5 y 6). 

e) Resolver con resoluci6"; motivada sobre todas las 
protestas y reclamaciones forinuladas durante la votaci6n 
y el escrutinio, pudiendo formularse votos particulares 
(art. 66, 1). Todas estas resoluciones deben constar en 
el acta. 

5. 	 LOS PARTIDOS POLITICOS (Asociaciones,
 
Federaciones y Coaliciones polfticas)
 

Una de las grandes novedades de la nueva Ley Elec
toral es la presencia de los partidos como un factor que do
mina los procesos electorales, sobre todo en las elecciones 
del Congreso, por la aplicaci6n de un sistema proporcio
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nal que exige el voto a una lista, que es normalmente pre
sentada por los partidos. 

S61o en algunos articulos de la Ley se les menciona 
asi como "partidos" (arts. 37 y 46), designdindolos habi
tualmente como asociaciones o federaciones politicas, de 
acuerdo con la Ley que las regula. Estas asociaciones, fe
deraciones y coaliciones dominan el proceso electoral con 
la presentaci6n de candidatos y la intervenci6n y control 
de todas sus fases. Junto a ellas puede haber candidaturas 
presentadas por electores independientes, a los que la Ley 
llama en algunas ocasiones promotores, y mis comfinmen
te "agrupaciones electorales" (art. 30, 4); pero estos pre
ceptos probablemente s6lo ser in de aplicaci6n para la pre
sentaci6n de candidatos singulares en el Senado, o para 
partidos que no hayan sido inscritos en el Registro de aso
ciaciones. 

En primer lugar hay que precisar que s6lo tienen dere
cho a ejercer las facultades y funciones que les concede ia 
Ley Electoral las asociaciones y federaciones inscritasen el 
Registro creado por la Ley reguladora del Derecho de Aso
ciaci6n politica y las "coaliciones" que dichas asociaciones 
y federaciones establezcan con fines electorales [art. 30,3, a) 
y b) 1. Aunque el artfculo se refiere finicamente a las elec
ciones para diputados del Congreso, el articulo 34 extien
de a la elecci6n del Senado el mismo r6gimen juridico. Es
tos articulos, que en cierta manera condicionan todos los 
derechos y funciones de los partidos, se refieren a la pre
sentaci6n de candidatos, y de tal manera identifican a 6s
tos con un partido, que la presentaci6n debe ir acompafta
da de la denominaci6n, sigla o simbolo del partido que los 
presenta (art. 34, 4j. La mayor parte, y de hecho la casi 
totalidad de los derechos electorales de los partidos, estdn 
vinculados a esta presentaci6n de candidatos, y en algfin 
caso el derecho se condiciona al nt~mero de candidaturas 
presentadas, como, por ejemplo, para la representaci6n en 
la Junta Central, en que se exige haber presentado candi
daturas en veinticinco distritos, o en el Comit6 para un 
uso equitativo de los medios de comunicaci6n pilblicos 
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(art. 7, 3 y 40). Es de advertir que la Ley no s6lo desarro-
Ila sus derechos y funciones, sino que al mismo tiempo 
comprende algunas medidas que tratan de controlar la in
tervenci6n de los partidos en el proceso electoral. 

Vamos a examinar sucintamente estos derechos, fun
ciones y controles. 

a) En primer lugar, tienen derecho a presentar candi
datos para las elecciones del Congreso, marcando el orden 
de prioridad con que deben figurar en la lista. El elector, 
so pena de nu!idad del voto, no puede ni tachar uno o va
rios nombres, ni alterar el orden de su colocaci6n. La au
toridad del partido que presenta al candidato es, sin duda, 
excesiva, y la finica explicaci6n puede ser el deseo del le
gislador de reforzar ]a disciplina de los partidos en este pri
mer momento, en que no existen hidbitos de democracia 
(art. 64, 2). Tambi6n pueden presentar candidatos para el 
Senado, pero en este caso el elector puede escoger libre
mente los candidatos propuestos, e incluso mezclar los de 
diversas candidaturas (art. 55, 3 y 64). Este derecho tiene 
como finica limitaci6n la prohibici6n de presentar los mis
mos candidatos en varios distritos o simultineamente para 
el Congreso y el Senado (art. 33, 2). 

b) Pueden constituir coaliciones, que tienen su pro
pia identificaci6n, con independencia de la identificaci6n 
de los partidos que las constituyen, y que son publicadas 
en los locales de las Juntas electorales provinciales. Estas 
coaliciones deben hacerse constar ante la Junta Electoral 
Central en los quince dfas siguientes a la publicaci6n de la 
convocatoria (arts. 30 y 31). 

c) Las asociaciones, federaciones y coaliciones tienen 
el derecho y deber de utilizar una denominaci6n, sigla o 
sfmbolo, que no puede ser alterado durante todo el proce
so electoral, y que debe constar necesariamente en las can
didaturas (art. 31, 3). 

d) Tienen el deber y el derecho de nombrar un repre
sentante para todas las notificaciones, gestiones y fiscali
zaciones que regula la Ley Electoral. Ya hemos examinado 
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anteriormente el r~gimnen jurfdico de estos representantes. 
e) Pueden, a trav(s del representante, nombrar inter

ventores que controlen la votaci6n de cada mesa. asi como 
el escrutinio de ]a secci6n, en las condiciones que ya hemos 
examinado. 

' f) A travs de los representantes, intervienen en cl es
crutinio general. 

g) Con independencia de ia actuaci6n de los represen
tantes, las asociaciones, federaciones y coaliciones estin 
legitimadas para interponer el recurso contencioso elec
toral (art. 73, 3, c). 

b) Por 61timo, las asociaciones, federaciones o coali
ciones que hayan presentado candidatos en mis de veinti
cinco distritos tienen derecho a nombrar representantes 
en la Junta Electoral Central, y todas las que hayan pro
puesto candidatos en un distrito pueden participar en la 
designaci6n de representantes en la Junta Electoral Provin
cial (art. 7, 3, y art. 8, 1, quinto y 3). En la fornia y pro
porci6n que indique el Decreto que lo regule, pueden ha
cerse representar tambidn en el Comit6 para Radio y Tele
visi6n (art. 40). 

Como hemos indicado, la Ley Electoral no s6lo con
tiene derechos y funciones de los partidos, sino que en 
cierta manera controla tambidn su actividad. 

Los ingresos y gastos de las asociaciones, federacio
nes y coaliciones estin sujetos a fiscalizaci6n, que ejerce 
]a Junta Electoral Provincial en las que s6lo presenten can
didatos en un distrito, y ]a Junta Electoral Central en las 
que los presenten en dos o mis (art. 45). Al objeto de esta 
fiscalizaci6n, se las obliga a abrir una cuenta o cuentas co
rrientes, de las que puede obtener informaci6n en cual
quier momento la Junta a quien corresponda, cuentas en 
las que debe constar el nombre y domicilio de quienes ha
cen las aportaciones y la cuantia de cada aportaci6n, es
tando prohibidas las aportaciones procedentes de fondos 
pdtblicos, de entidades aut6nomas o paraestatales y las de 
entidades o personas extranjeras (art. 46). Parece, en cam
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bio, que los partidos que no hayan presentado candidatu

ras pueden hacer aportaciones (art. 46, 3). 
El representante debe Ilevar una contabilidad detalla

da y documentada de los gas'os, que es sometida a examen 

de la Junta competente antes de ]a proclamaci6n de los 

candidatos electos (art. 48). 

6. CALENDARIO ELECTORAL 

-Las Juntas electorales se constituir~n provisional

mente en el plazo de ocho dfas de la publicaci6n de la Ley 

Electoral (23 de marzo). Ydefinitivamente en el plazo de 

otros siete dias. Se exceptfa la incorporaci6n de aquellos 

miembros que son propuestos por las candidaturas (articu

lo 12, 3). 
-Ocho dias despu~s de la convocatoria, los jueces de 

Primera Instancia e Instrucci6n deben remitir listas certifi

cadas de los individuos fallecidos o incapacitados en cuyo 

procedimiento hubiesen entendido (art. 12, 3). 

-En el octavo dia posterior a la publicaci6n de la 

convocatoria se realiza la calificaci6n de inelegibilidad (ar

ticulo 4, 3). 
-La presentaci6n de candidatos debe realizarse en un 

plazo comprendido entre el unddcimo y el vigdsimo dia, 
ambos inclusive, siguientes a la publicaci6n de la convoca

toria (art. 30, 1). 
-La constituci6n de coaliciones debe notificarse en 

el plazo de quince dfas siguienies a ]a publicaci6n de la 

convocatoria (art. 3 1, 1). 
-La calificaci6n de irregularidad de una candidatura 

debe hacerse por la Junta provincial en el plazo de tres 

dias, fimalizado el plazo de presentaci6n, pudiendo ser de

nunciadas por los representantes de las listas en el plazo 

de cuarenta y ocho horas. Hay un plazo de tres dfas para 

subsanar esas irregularidades, a contar desde la comunica
ci6n (art. 32, 5). 
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-Los interventores pueden ser nombrados hasta cin
co dias antes de la elecci6n (art. 35, i). 

-La proclamaci6n de candidaturas debe efectuarse 
por las Juntas provinciales el trigesi(o d/a siguiente a la 
fecha de publicaci6n de la convocatoria (art. 33, 1). 

-La campafia electoral dura veinticin dias y termina 
a las cero horas del dia anterior a ia elecci6n (art. 38). 

-A las veinticuatro horas de la proclamaci6n de can
didatos, los representantes deben comunicar a ]a Junta 
central el nfimero de la cuenta o cuentas abiertas para la 
recaudaci6n de fondos. El plazo para comunicar el ingreso 
de fondos de proccdencia ilfcita es de dos dfas (art. 46). 

-El plazo durante el que debe congelarse la cuenta 
corriente es indefinido hasta que se haya calificado su regu
laridad, pero la Junta debe pronunciarse en el plazo de 
treinta dfas, concediendo un plazo no inferior a quince 
dfas para subsanar la irregularidad o formular declaracio
nes (arts. 47 y 48). 

-El escrutinio general se realiza el quinto dfa hibil 
siguiente al de ]a votaci6n (art. 67). 

-El recurso contencioso para impugnar la proclama
ci6n de candidaturas tiene un plazo de dos dias, y el que 
se interpone para impugnar la validez de la elecci6n y pro
clamaci6n, de cinco dias. Los recursos especiales ante los 
acuerdos de las Juntas electorales interpuestos ante una 
junta de superior categoria tienen un plazo de diez dias, 
y los recursos que de estos acuerdos se interpongan ante la 
jurisdicci6n contenciosa-admiinistrativa se sujetan a ]a Ley 
reguladora de esta jurisdicci6n, sin que se exija recurso 
de reposici6n (arts. 64, 1 ; 75, 1 y 76, 2). 

-La convocatoria de elecciones se fija discrecional
mente por el Gobierno, y entre el plazo de publicaci6n 
del Real Decreto de convocatoria y ]a votaci6n deberd me
diar un plazo minimo de cincuenta y cinco dias (art. 28). 
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