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PROLOGO 

El Estatuto de nuestro Centro, establece que sus fines serin la
asesoria t6cnica electoral y la promoci6n de las elecciones, con un
eufoque multidisciplinario que debe tener en cuenta, en especial, los
problemas de Am6rica. Establece tambi~n que el Centro sustentard 
su acfi6n en los principios de la democracia representativa, y el esta
do de derecho, el pluralismo ideol6gico, el respeto de los derechos
humanos... y el principio de las elecciones libres coino parte esencial
de la teo.ia y la prdctica de los derechos humano3, condici6n de la
democracia y fundamento del derecho a la libre determinaci6n y de 
]a paz en la convivencia nacional e internacional. 

El Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral, fue creado el 14
de enero de 1983, por el Instituto Interamericono de Derechos Hu
manos, como una rama especializada suya, atendiendo a los princi
pios establecidos en la Convcnci6n Americanade DerechosHumanos,
articulo 23.1 que dice: "Todos los ciudadanos deben gozar de los
siguientes derechos y oportundades: a) Participar en la direcci6n de
los asuntos pfiblicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; b) La voluntad del pueblo es la base de las auto
ridades del poder pfiblico" y que "esta voluntad se expresard medianteelecciones aut~nticas que habrdn de celebrarse peri6dicamente, por
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto". 

Se parte del supuesto de que ]a deraocracia es un sistema de vida 
que se basa en un mecanismo racional de convivencia, legitimado por
el consentirniento ciudadano manifestado a travs de su participa
ci6n, que persigue la identificaci6n de prop6sitos entre gobernantes y 
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gobernado . Un comprorniso que fija canales de expresi6n y equili
brio de intereses plurales Na veces antag6nicos.

La bfisqueda de la democracia es una gran aventura compartida,en la que todos estamos en cl derecho y en la obligaci6n de partici
par. Y es una aventura dificil de coronar. Porque identificar al sujetoy al objete del poder politico, a los gobernantes y gobernados, a losdetentadores y a los destinatarios del poder, es el ideal que persigue
un autdntico rgijnen democrftico, en su vision imis comprensiva.

Por eso, ]a prdictica y la autenticidad del sufragio, cOnstituyen
vias de legitimaci6n del poder politico, resultado del libre consenti
miento y la participaci6n popular. Asi. la promoci6n del derecho ylos procesos electorales democriticos debe entenderse como la de
fensa de un derecho humano fundamental, Cue esLi intiniamente
relacionado con otros derechos bisicos, especialmente los de libre 
expresi6n y asociaci6n. 

Los procesos electorales se convierten asi, en Lin eleIento indispensable para el fuincionamiento real de Lin autentico rtgimen democritico. La democracia se define por tres elementos que integran
su contenido: el principio de la igualdad politica que se expresa a
trav~s del sufragio universal, el voto igual, directo y secreto de todos
los ciudadanos sin exclusiones; la idea de la soberania nacional queatribuye la fuente del poder politico a la comunidad corno tin todo y
que considera a la ley como la expresi6n de la voluntad general
presada directamente por los ciudadanos o 

ex
a travts de sus represen

tantes, segtn la vieja afirmaci6n de la Declaraci6n Francesa de Derechos de 1789: y finalmente, el pluralismo politico, que significa
igualdad de concurrencia y que se traduce en la libertad de participa
ci6n, de discusi6n y de oportunidades. Y las elecciones tienen funcio
nes bzisicas en ese contexto, porque a trav~s de ellas, se busca ia legi
tiniaci6n del poder, se fijan canales para organizar la representaci6n y
 
se integran los cuadros de gobierno.


La estrUctura social es 
por naturaleza heterog6nea, como sumade muchas realidades econ6micas, sociales, profesionales, ttnicas, quemuchas veces generan intereses contrapuestos. Un estado moderado
de conflicto es un elemento natural para calificar un sisterna demo
critico legftitno. Y el pluralisino significa el reconociniento de esadiversidad y la canalizaci6n de su expresi6n a trav~s de instituciones
intermedias. La negaci6n de esa realidad, el bloqueo de expresi6n de 
esos intereses contrapuestos en un sistema abierto de competencia,
produce un regimen de exclusi6n que deviene en un rdgimen autorita
rio, no importa el signo con el cual se imponga una f6rmnula de convi
vencia por una minorfa a los dernAs. Al reconocer ]a legitimaci6n delconflicto y establecer reglas de juego claras por las cuales deba dis



9 
currir, se establece un rigiinen realmente denocrditico en Cl coal se 
acepta el conflicto. se reconocc el pluralismo politico y social, se 
establecen los mecanismos de intermediaci6n y representaci6n, cana
les de conciliaci6n y tormaci6n de consenso, instrum.ntos de movili
zaci6n y participaci6n de ,os miembros de la comnnidad para influir 
en la organizaci6n politica. l)e otra fornia, se genera una situaci6n 
de ir'transigencia recjiproca. de divisi6n de 1a sociedad en "amigos" y
"eneinigos", de irreductibilidad qoe inipide ]a posibilidad de la con
vivencia sobre bases democriticas, polariza li vida politica y estimula 
]a violencia qUC sutrimos en muchos paises de America Latina en 
forma estacional. 

Los partidos politicos en este contexto, constituyer un elenen
to necesario de la vida deinocrzitica. No es posible concebir, fuera de 
alternativas autoritarias que colocan en manos de minorias armadas 
de diverso signo ia decisi6n del proceso politico, otras institucio
nes que suplan las fonciones atribUidas a las organizaciones politicas 
que heinos indicado. LI gran jurista flails Kelsen afirm6 que los parti
dos, son la base esencial de la democracia moderna, y que s6lo por
ofuscaci6n o dolo podia sostenerse la posibilidad de Una democracia 
sin partidos. Ellos son los instruinentos a travds de los cuales se reali
zan los valores del pluralisino deinocritico. 

De ahi. la gran responsabilidad de las copuolas partidarias, que no 
siempre han actuado al nivel de sos obligaciones hist6ricas. En el tras
fondo de los procesos electorales es necesaria la presencia de una vir
tud, de una ttica. La "6tica de las ideas" de que hablaba Max Web
her, debe orientar en su totalidad ha actividad politica, para que 
adquiera respetabilidad y legitimidad. 

NatUralmente, qUe lwPcer realidad estos principios es una tarea 
complicada. y a veces parece irrealizable lograr el autogobierno de la 
sociedad, porque factores socio-politicos e hist6ricos se oponen a 
permitir que la comUnidad politica participe en sU propio gobierno. 
Pero las consultas libres y autinticas a los gobernados y los mecanis
mos de designaci6n y control de los gobernantes, son los instrumen
tos mejor logrados, sietupre que no se desnaturalicen, para obtener 
un sentido colectivo de participaci6n en la vida pfiblica, apoyo popu
lar a l, gesti6n de los gobernantes y ademiis, lograr Una sucesi6n nor
mal y consensual de los equipos de gobierno. 

Y tambian serfa pertinente subravar, que conipartir estos prin
cipios, no significa, sino touo lo contrario, apoyar las inixtificaciones 
que en nuestra America y en el mundo, se han hecho con los proce
sos electorales, manipulados, desvalorizados por grupos politicos
irresponsables o grupos de intereses econ6micos particulares, desbor
damiento de instituciones castrenses, o por inconvenientes presiones 
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de intereses extraflos a las propias ComLinidades politicas nacionales,
Onicas depositarias die Ia soberanfa. 

A traves Lie las elecciones se persigue controlar y encauzar laspretensiones sociales y mitigar, articular los intereses y encuadrar losantagonismos naturales en el cuerpo social. Las elecciones condicionadas, producen inmis la cxacerbaci6n que la resoluci6n de los conflictos. Por eso no s6io es indispensable qne seall absolutanientelibres, sino tamlin3n especialnente que la voluntad expresad i a travsdCe las ornas, se transforie aottinticainlente en poder, porque de otramanera, la expresi6n ciudadana, quedarfa limitada a seleccionar a una,iase hurocritica instrumentalizada por las fuerzas reales de poder. Ypor otra parte. tampoco es correcto pensar que las elecciones son Linfin en sf mismas. ni la Have nigica para la realizaci6n de la democracia. sino debenios estar conscientes de qUe se necesita no s61o un mecanismo politico cn busca de consenso, sino ademzis. una decisi6npolitica clara para establecer las condiciones reales para que ella serealice. suprimicndo injListicias y pognando pot la real existencia, nos6lo formal, del catilogo mis amplio de derechos.
Este proyecto de investigaci6n se inscribe dentro de las actividades norniales de nuestro Centro. E:n su propio Estatuto, se establece que podrzi organizar programas de investigaci6n en materia de elecciones y legislaci6n electoral comparada, que podriin realizarse con ]acooperaci6n de otras institociones que persigan fines anilogos o cornplementarios y compartan sus principios. Asi fue como, en el iniciode actividades de la Institucion, entramos en contacto con el lnstituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Aut6noinade lexico, a efecto de realizar on anilisis comparado de las instituciones juridicas electorales de on grupo homog~neo de parses de laregi6n y con la coordinaci6n del licenciado Jorge Madrazo, Directordel Instituto y la colaboraci6n del Director del Centro, organizarnos
este proyecto, cuyo informe final hoy presentamos. La selecci6n de
los parses incluidos en el informe, los cinco de Centroam~rica y los
cuatro del grupo Ilamado Contadora, se inscribe en nuestra profunda
convicci6n de que los conflictos de Ain6rica Latina, deben resolverse
por la amable via del diilogo y de la aplicaci6n de las normas de derecho y no de la confrontaci6n irracional. 

El anilisis de la !egislaci6n electoral, trasciende los marcos de Lnestudio de tipo jurfdico. Porque al abordar el estudio de esas instituciones, se Ilega al centro de los problemas de la democracia representativa. Y aparecen los valores y principios que se persiguen: consolidar los regfmcnes democriiticos, perfeccionar las instituciones polfticas, buscar ]a paz interna e internacional e influir en el desarrollo dela justicia social. Por eso, el estudio de la legislaci6n electoral, debe 
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hacerse dentro del contexto al que pertenece: los procesos sociales, 
los conflictos politicos y los problemas econ6micos. Las leyes elec
torales estin en el centro de la relaci6n entre el orden normativo y 
la realidad politica. entre la Constituci6n formal y la Constituci6n 
material. 

Los expertos que colaboraron en este proyecto, son todosjuris
tas de reconocida competencia, maestros de amplia experiencia y 
gran responsabilidad. El trabajo que realizaron es excelente y es un 
aporte sin precedente en la regi6n. Esperamos completar el an4lisis 
de la legislaci6n electoral de America Latina, con dos estudios sobre 
el resto de paises que aqui no se incluyen y que tenemos en prepara
ci6n. Estas obras enriqueceriin la muy escasa bibliograffa sobre dere
cho y procesos electorales que se ha producido en ]a regi6n. Lo en
tendemos como una colaboracion en favor de la btisqueda de un 
orden aut~nticamente democritico. 

Jorge Mario Garcia Laguardia
 
DIRECTOR LJLCUTIVO
 

CAPEL
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es miembro del Instituto lberoamericano de Derecho Constitucional. 
El doctor Herndndez ha publicado las siguientes obras: "Instituciones 
Polfticas Colombianas", "Estado y Territorio", "Apuntes para la 
historia del Municipio Colombiano", "Gufa elemental para el Estu
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INTRODUCCION 

El estudio del rtgimen electoral de un pais proporciona la opor
tunidad excepcional de analizar el conjunto del sistema politico a ]a
luz de Lin enfoque inusitado y revelador. Aun cuando abundan los 
estudios de sociologia y ciencia politica sobre el tena de las eleccio
nes y los partidos politicos, sorprende ]a rara frecuencia de estos cs
tudios en cl campo de la teoria del Estado y dcl Derecho Constitu
cional. Asi al menos ocurre en nuestro pals.

Esta onlisi6n es acn nis sorprendente si se tiene en cuenta que
las instituciones politicas diagramadas en el papel de la Constituci6n 
y las leycs cobran animaci6n, perduran y evolucionan precisamente 
gracias a la actividad de los partidos politicos. Actividad que, gracias 
a las regulaciones electorales, se encauza para constituir los 6rganos
del poder pfiblico conforine a una idea de reprcsentaci6n democr~itica. 

Nadie podr6 discutir que tstos son, pues, temas fundamentales 
dei Derecho Constitucional, que deberian ser objeto de tin tratamien
to rinis detenido en los textos y de tin estudio ms conciCnzudo en 
las facultades de derecho. 

Las elecciones y los partidos politicos son tenas de gran signifi
caci6n y rico contenido en el caso colombiano. Constituyen nicleo 
de encendidas e inagotables controversias y actualmente se encuen
tran en el primer orden de las preocupaciones nacionales. No otra 
cosa indica, por ejemplo, el proceso de apertura dernocr~itica dirigido 
por el actual gobierno y la invitaci6n a las organizaciones guerrilleras 
para que se transformen en partidos politicos. 
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Mucho ha significado en la historia ieorganizada de los 

nuestro pais la actividadpartidos politicos y la pricticaQuizi de las elecciones.por ello es seque han concentrado tantas criticasinstitucines: en las dosporque han protauonizado tal vez en exceso, ]a histo
ria nacional. 

La decadencia Lie los partidos politicos tradicionales, la corrupci6n electoral, el esterilizante caciquismo, el abstencionismlo electoral, la escasa representatiViidad del sistenia democrfitico,de la organizaci6n electoral, la vetustez 
organizada. 

la inex istencia (ie Una oposici6n polfticael Lstado parasitado por los partidos; tradicionales,elCUeltra n sen tre Ias ltICU laS q ue ha1 dado ]u.gar a nlUimerosos coilgresos, seminarios, investigaciones y monografias y son tema perinanente en las polemicas de especia listas v ciudadanos rasos.Si esto es asi, ,en qui, estaria pensando el profesor Karl Loe
wenstein cuando en 1959, a prop(sito del neopresidencialismomundo, en else refiere a Colombia ono "el Estado de lberoanirica conla mis larga y prolunda tradici6n democratica"' y reitera dichocepto conen la misma obra nis adelante (p. 447).
Aun cuando la demecracia 
 y los partidos tradicionaleslombia scan en Coblanco (ic criticas frecucnteteeiil justificadas, ann cuando la historia registre en SU contra feos lunares, y aCmn cuando el estado actual de Ia politica interna sea francamente sombrfo, ense abonan, su favorsin embargo, los valores absolntos quC arrojan ciertas estadisticas en Una am plia perspectiva histOrica.Se trata de aquella sostenida tradici6n democriticadecir, electoral, formal, esque se registra ininterrnmpidamente

salvo el desde 1886,interludio dictatorial del general Gustavo Rojas Pinilla, quiencon el consentimiento de los partidos polfticos ocup6 depresidencia facto laen 1953 y en 1957 fue depuCsto por un movinientocivico nacional promovido por numerosas fuerzas sociales, incluidas
las fuerzas armadas y, claro estzi, los partidos politicos.
Desde la independencia hasta 

fue protagonizada 

1886 la historia politica tambi6n
mis por partidos politicos quepersonalidades por caudillos ofuertes. S6lo que la sUcesi6n de los gobiernossiempre fuC producto de elecciones, sino 
no 

de guerras civiles, debidoal encono de las luchas partidistas, a las ambiciones no bien'disimuladas de jefes regionales y a los celos regionalistas de las seccionesdel pais contra el gobierno central.
Los partidos politicos colombianos han derivado hist6ricamentesu legitimaci6n de dos ftuentes: el respeto de la Constituci6n y su 

1. Loweinstein, Karl, "Teoria de la Constituci6n", Barcelona, Editorial Ariel, 2a. edicjon, 1970, p.88. 
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participaci6n en el proceso electoral. Mientras los partidos no Ilega
ron a un modus vivendi en relaci6n con las bases constitucionales, no 
hubo paz ni estabilidad politica duraderas: esa fue la historia del 
siglo XIX. Asi, el constitucionalismo se ha elevado a ]a categorfa de 
mito en la historia politica nacional y en el orden de la,; representa
ciones colectivas. La reiteracifn y la periodicidad de las elecciones 
indican que otro tanto ha ocurrido con el proceso electoral. 

Procuraremos abarcar y desarrollar estos y otrcs aspectos afines 
en el presente trabajo que, por los requerimientos y limitaciones del 
mismo, consistir, fundamentalmente en una relaci6n descriptiva de 
la forma c6mo se han dispuesto las instituciones juridicas para regu
lar las elecciones y la actividad de los partidos politicos.

La exposici6n se ha dividido en seis partes, a saber: fundamen
tos jurfdico-politicos, sistema electoral, organizaci6n electoral, las 
elecciones, los partidos politicos y las garantias del sufragio. 

I. FUNDAMENTOS JURIDICO-POLITICOS 

Comenzaremos por dar noticia de aquellos principios de cardic
ter doctrinario que. dada su persistente consagracion en los diversos 
ordenamientos constitucionales que han regido el Estado colombia
no, con su constante revisi6n y perfeccionamiento han venido a inte
grar las normas fundamentales de nuestro r~ginien electoral, conside
rado ste desde el punto de vista juridico-fornial. 

En cuanto dichos principios forman tambidn aspecto sustancial 
de las controversias partidistas y, en un niis amplio sentido, del deba
te a que permanentemente est sometida la democracia como proble
ma politico en todos los 6rdenes de la vida nacional, se justifica tam
bi~n que hayamos iniciado por esta parte la explicaci6n del regimen 
electoral colombiano. 

Corresponde. asi, a esta parte, la consideraci6n de aquellas dis
posiciones juridicas que explican y justifican !a existencia 
e integra
ci6n de los 6rganos del poder p0blico y que prescriben y regulan la 
participaci6n o no participaci6n de los individuos en la :ntegraci6n 
de dichos 6rganos. 

Estas materias se hallan en Ia raiz misma de la teoria polftica y
del Derecho Constitucional, pues definen por excelencia la naturaleza 
del Estado y el grado de evoluci6n politica de la sociedad. Vale agre
gar que, sin excepci6n, hacen referencia a principios politicos regular
mente establecidos en las democracias occidentales, tales comno: dere
cho a elegir y ser elegido, sufragio universal, democracia representati
va, representaci6n de las minorias. 
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Esta tem~itica, que t&nicamente los especialistas asignan al denominado Derecho Electoral, seri expuesta en cuatro partes, a saber;soberania nacional, ciudadanfa, sufragio y democracia representativa. 

A. SOBERAVIA NACIONAL 

Salvo el periodo comprendido entre 1853 yderal), 1885 (periodo feen que el Estado colombiano 
soberanfa 

se fund6 en el principio de ]apopular, nuestros ordenamientos constitucionalesacogido ]a doctrina de la soberanfa nacional com(o 
han 

fundamento dogmditico a partir del cual se concibe la organizaci6n instituciGnal, y seasigna en ella a ]a ciudadania unas modalidades especfficas de participaci6n que con detenimiento estudiaremos mnis adelante.El que nuestra organizaci6n poiftica emane de la Naci6n ydel Pueblo es consecuencia no 
no simplemente

lario sino de una 
de un azar de vocabuintenci6n ideol6gica ctlyo arnplio significado ha sidoexhaustivamente analizado en la teoria general del Estado y del Derecho Constitucional, y que en nuestro particularaparte de que tiene Lin 

iimbito politico,
especial significado hist6rico, ha dado motivopara encendidas polemicas.

Al dogma de la soberanla nacional a1gunos atribuyen las graveslimitaciones participativas de que adolece nuestra democracia, y quepodrian remediarse con ]a introducci6n 
que se de aquellos mecanismosderivan de ]a soberanfa popular: refer6ndumn, pleoiscito, vetopopular, mandato del elector, revocabilidad del mandato, cabildoabierto, iniciativa popular para presentar proyectos de leyes y dereformas constitucion1'les.
 

Sin embargo, es
no evidente
nacional sea 

que el principio de ]a soberanlaincompatible con la introducci6n de estas pricticas propias de la Ilaniada democracia s;emidirecta.
Los efectos y restricciones de la dernocracia real, por otra parte,
dependen mnis de las circunstancias socioecon6micas 
 concretas delpals, considerado en el contexto internacional y en su estructura interna, y del sistema politico globalmente considerado, que de la simple adopci6n constitucional de una f6rmula te6rica.El que hayan fracasado algunos proyectos inspirados por la intenci6n de perfeccionar nuestro sistema democr~itico,tanto por la no se explica
supuesta rigidez de ]a doctrina de la soberanfa nacional
cuanto por Ia evidente rigidez de las actuales condicionespolfticas. De hecho, aun una 

socio
cuando parezca impostura doctrinariao una afirmaci6n poco ortodoxa, la Constituci6n espaflola de 1981,que es una Constituci6n moderna, hace indistintamente referencia a 
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uno y otro principio. Algo senejante hemos advertido en ]a Consti
tuci6n de Guatemala aprobada en mayo de este afio. 

En todo caso, sea bajo el signo de la soberania popular o bajo el 
de la soberania nacional, el contenido de nuestro Derecho Electoral 
se ha mantenido esencialmente invariable, obedeciendo sus progresos 
y metamorfosis meis a la inliUencia de la evoluci6n gencal ciue las ins
tituciones electorales registraron en el piano internacional, que a la 
controversia sobre las doctrinas de la soberania, referida en nuestra 
historia constituCional mis estrictamente a.una decisiva confronta
ci6n entre la concepci6n federal y 1,concCpci6n unitaria del Estado. 

El Art. 2 tic Ii Constitucion vigente (expedida en 1886) consa
gra el principio dc la soberanfa nacional en el doble sentido de reco
nocer cl hecho dC quC la soheranfa, es decir, el poder del Elstado, re
side en la Naci6n. y el ci de establecer una flrmula de legitifiiidad 
segfin la cual de la Naci6n emanan los poderes pfiblicos.' 

Es necesario hacer tlla concorda ncia tie este precepto corl todas 
las disposiciones constituconales tie contenido orgun ico, para obte
ner 	una vision conipieta Lie dichos poderes ptiblicos. Esta operacion 
tie concordancia bien puedeC in iciarse por el Titalo V de la Constita
ci6n, oit .eocupa "De las ranias del poder pfiblico y el servicio pOi
blico", y mis precisaa ente por el Art. 55 C.N.. que dcei ne como
 
ramas 
 del Poder PKi blico la Le islativa, la Ejecutiva y la Jurisdiccio
nal, 	 y atribuye sus In CionCs respectivamente aI Congreso, el Gobier
no y !os Jucces. 

Innertante alusi6n a la doctrina tie Ia soberana nacionalI encon
tramos en el Art. 105, donde a propOsito de los micinbros del Con
gre.o Nacional, se estatuye qc los individuos de Iuna otra Crnara 
representan a la Naci6n entera v deheran iotar consultando i(nica
mente la justicia, Y 'l bien comnln. 

De esta norma se desprende que el Congreso es personero privi
legiado de la Naci6n y, dentro de ia estructura del Estado, sa mis 
autorizado representante. AunquC se ha anotado quc csta disposici6n 
complementa la exclusi6n del mandato estipulada en el Art. 179 C.N.3 

y de hecho exime de responsabilidad polftica al congresista frente a 
sus electores, (lo que es indiscutiblemente cierto) debe sefialarse que 
el Art. 105 conserva hoy la redacci6n original quc se le dio en 1886, 
cuando luego de una guerra civil cruenta se dcrrunmb6 a organizaci6n 

2. "Art. 2o. La soberania reside esencial y exclusivamente en lanaci 6 r v de ella erna
nan los poderes p6blicos que se ejercerin en los triminos que est, Constituci6n 
establece". 

3. 	 "Art. 179. Li sufragio se ejerce como funcin constitucional. El que sufraga o elige
no impone obligaciones at candidato ni confiere mandato alfuncionario electo". 
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federal y el Estado adopt6 la forma unitaria. Por ello, a ]a lectura delArt. 105 C.N. debe seguir ]a del Art. I C.N., que le da su mis aut6ntico sentido hist6rico: La Naci6n colombianase reconstituye en for
ma de Repitblica unitaria. 

Asf, a partir de 1886 los individuos de una y otra C~mara, antesque representar los intereses de suIs respectivas regiones, circunscripciones o agrupaciones clectorales (Io cual por otra parte es inobjetabit y ha debido buscar especiales cauces institucionales en nuestroordenainiento constitucional), representan a la Naci6n entera, con Iocual se quiso exclUir radicalmente del Congreso todo vestigio de federalismo y de sentimiento regional como fundamento de la tarealegislativa para sustituirlo por este nuevo espfritu de uni6n nacionalquc en la praictica se ha concretado en un f6rreo centralismo politico
adm inistrat ivo.

Para efectos del derecho electoral la doctrina de la soberanfanacional suministra, en nuestro ordenamiento constitucional, un elemento doctrinario que, complementado con las prescripciones sobreciudadanfa y sufragio, permiten construir ]a instituci6n de la demo
cracia representativa.

Aun cuando en principio ]a soberanfa nacional contribuye ala legitimaci6n de los poderes p6blicos sin excepci6n, la organizaci6nde nuestro r6gimen electoral ha dispuesto que la Naci6n, como entepolitico, participe directamente en ]a integraci6n del ejecutivo y dellegislativo, y s6Io indirecta o mediatizadamente en la conformaci6nde los otros poderes o servicios. Tambi6n tiene la Naci6n, subdividida en las diferentes circunscripciones electorales acordadas para el efecto, directa injerencia en la conformaci6n de las corporaciones de representaci6n popular de caricter no nacional establecidas para los

6rdenes departamental y municipal.
 

B. CIUDADANIA 

El nacional colombiano (sea ya por nacimiento, ya por adopci6n) que Ilegue a la edad de dieciocho aflos adquiere la calidad
juridica de ciudadano (Art. 14 C.N.).

La ciudadanfa implica, en general, la posibilidad de disfrutarde una categorfa especial de derechos de los cuales hasta entoncesel individuo estuvo marginado, los derechos politicos, e implica,correlativamente, nuevas responsabilidades frente al Estado y a Ia 
sociedad. 

Desde el punto de vista del Derecho Electoral nos interesan especialmente aquellos derechos caracteristicos del ciudadano que le per
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miten participar del proceso electoral y ser protagonista del mismo. 
En efecto, de acuerdo con el Art. 15 C.N., la ciudadanfa otorga 

al individuo el derecho de contribuir con su voto a la composici6n de 
los 6rganos estatales (ius eligendi) y, dentro de determinadas condi
ciones, a candidatizarse para ocupar cargos electivos (ius honorum,). 
Para poder desernpefiar algunos de los mis elevados cargos del Estado 
la Constituci6n ha impuesto al ciudadano el requisito especial de la 
nacionalidad por nacirnientoj existiendo por lo deails igualdad 
jurfdico-politica entre nacionales por naciniento y nacionales por 
adopci6n. 

Siendo la nacionalidad presupuesto de 1a ciudadania, 6sta se 
pierde de hecho cuando la persona abraza nacionalidad distinta de la 
colombiana (Art. 14 C. N.). 

La ciudadanfa tambi~n puede perderse o suspenderse en virtud 
de decisi6n judicial, en los casos que determinen las leyes. Asi, se 
tiene que el Senado, en cumplirniento de la atribuci6n conferida por 
los Arts. 96 y 97 C.N. para conocer de las acusaciones elevadas a 61 
por la Ciara de Representantes contra altos funcionarios, (Art. 102, 
ord. 4o. C.N.) dentro del repertorio de sanciones disciplinarias y 
polfticas aplicables podrdi imponer la privaci6n temporal o p rdida 
absolutade los derechos politicos. 

Cuando los procesos penales concluyeren en sentencia condena
toria con penas de presidio o prisidn, el Juez impondrai como pena 
accesoria la suspensi6n o p~rdida de la ciudadanla. 

En todos los casos en que por decisi6n judicial se hubiere perdi
do o suspendido la ciudadanfa, podrii solicitarse rehabilitaci6n, con
forme estd dispuesLo en el Art. 14 C.N. AsI, el C6digo Penal establece 
el procedimiento que deber seguirse para recuperar los derechos ciu
dadanos, Corresponde al Tribunal Superior (en Sala Penal) del respec
tivo distrito judicial pronunciarse sobre el caso. 

Conviene hacer mnenci6n de otros derechos que, en el ordena
miento constitucional, complementan, refuerzan y procuran garan
tizar los derechos de ciudadanfa, tales corno el derecho de reuni6n y 
manifestaci6n (Art. 46 C.N.), el derecho de asociaci6n (Art. 44 C.N.), 
el derecho de petici6n (Art. 45 C.N.), la libertad de conciencia (Art. 
53 C.N.), la libertad de prensa (Art. 42 C.N.) y el derecho a las accio
nes pablicas de inexequibilidad (Art. 216 C.N.) y de nulidad de los 
actos administrativos (Art. 141 C.N. y desarrollos legales). 

Sin perjuicio del libre ejercicio del derecho de sufragio, la Carta 

4. 	 Es requisito indispensable para desempefiar los siguientes cargos electivos: Presidente 
de la Rep6blica (Art. 115 C.N.) y Senador de la Rep6blica (Art. 94 C.N.).
No existe tal condici6n para ser: representante a la Cimara, diputado, consejero in
tendenctal o comisarial, concejal municipal o distrital. 
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Politica ha sometido a especial reglaniento el ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de los empleados y funcionarios de la carrera administrativa, con miras a marginarlos de la intervenci6n activa en ]a politica partidista mientras permanezcan en sus cargos
(Art. 62 C.N.). Sentido seiejante tiene la prohibici6n establecida en el Art. 178 CN. a los funcionarios y empleados subalternos de ]arama jurisdiccional dl poder pfiblico y del Ministerio PCiblico.

La intenci6n que subyace en estas restricciones (Ia primera oniginaria del plebiscito de 1957 y la segunda del Acto Legislativo No. Ide 1945) es la de mantener la administraci6n y la justicia por fuerade la confrontaci6n partidista cotidiana, para establecer Lin climade serenidad y estabilidad en ]a atenci6n de los servicios a cargo delEstado, y de imparcialidad del Elstado frente a las contiendas de los 
partidos politicos.

Estas medidas se explican bien or las particulares circunstancias de la historia politica reciente dcl pais, en que las rivalidades partidistas generaron violencia hasta el ex remo de la guerra civil y donde no fue extrailo que el Estado se inclinara por uno u otro de loscontendientes. Asi, la prohibici6n de participar en politica impartidaa los empleados piblicos se convirti6 en elemento esencial de esteestatuto de coexistencia pacifica de los partidos que se institucionali
z6 con el plebiscito de 1957, y que se llcv6 a ]a prfictica durante 16
aflos del que se ha Ilainado "Frente Nacional". 

Otros sectores sociales, por la naturaleza de su profesi6n (lossacerdotes, los miembros de las Fuerzas Armadas) tambi~n son objeto de disposiciones constitucionales que restringen sOs derechos ciudadanos pero, como se aplican con perjuicio del derecho de sufragio,
los estudiaremos mis adelante. 

fraga o elige no impone obligacionesal candidato,ni confiere manda-

C. SUFRA GIO 

1. El Sufragio - Funci6n 

El Sufragio se ejerce como funci6n constitucional. El que su

to al funcionario electo. Esta es la redacci6n que, fijada por el Constituyente de 1886, afin hoy conserva el Art. 179 de nuestra Carta 
Polftica. 

Aun cuando la proclamaci6n del sufragio como funci6n constitucional sugiere la obligatoriedad del mismo, el hecho es que el sufragio ha sido siempre en Colombia simplemente un derecho delcual puede libremente disponer el ciudadano, sin que su no ejercicio 
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acarree sanci6n alguna. No 	pocas han sido las voces que han abogado 
por el establecimiento del voto obligatorio, como medio de incre
mentar la participaci6n politica y de combatir el cr6nico abstencio
nismo electoral, pero diversas iniciativas en tal sentido han sido 
infructuosas hasta la fechaf' 

El 	 fUncionario electo no asurne ninguna obligaci6n respecto
del 	 elector ni recibe mandato que pudiera on algin futuro ser revo
cado. Tanibii, se han escuchado crfticas contra esta salvedad cons
titucional, y recomendaciones para quc, revisindola, se establezcan 
principios que aseguren por parte del elegido, la lealtad debida 
a su afi!iaci6n partidista, a !os programas del partido, a sus prornesas 
clectorales. 

2. El voto democr~tico 

La historia de nuestro r6gimen electoral es, en buena parte, la 
historia de c6mo se ha procurado democratizar el voto en orden a las 
ya clfsicas cinco caracteristicas del voto demordtico, entendiendo 
que 	6ste debe ser: secreto, directo, igual, libre, universal.6 No obstan
te el general reconocimiento de la ciudadanfa a los nacionales adultos 
varones durante el Siglo XIX, sin distinci6n de raza, credo o condi
ci6n social, Ia integraci6n de los 6rganos Ejecutivo y Legislativo se 
realizaba por voto indirecto, y con frecuencia los sufragantes o elec
tores debfan saber leer y escribir y figurar en el cen:.o con una renta 
anual a Lin patrimonio minimos. 

Nuestro r6gimen electoral conoci6, sin embargo, un momento 
excepcional bajo la Constittuci6n centro-federal de 1853. En efecto, 
bajo el influjo de la renovaci6n liberal que entonces vivfa el pafs, se 
determin6 que eran ciudadanos todos los varones granadinos (por 
entonces el Estado habia adoptado el nombre de Nueva Granada),
fuosen o no casados, mayores de veiitifin aios, sin ninguna otra 
condici6n. Ademris, todos los ciudadanos votarian directamente 
por el Presidente de la Rep~blica, Vicepresidente, Mwzistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Naci6n, Gober

5. 	 En numerosas ocasiones, si,, exito alguno, se han presentado al Congreso diversas in
ciativas para hacer obligatorio el voto. En la historia legislativa reciente cabe citar el 
proyecto del Acto Legislativo 009 de 1978 presentado a [a Cimara de Representantes 
por importante grupo de congresistas, que muy moderado y modificado fue acogido 
en 0l Acto Legislativo No. I de 1979, de efimera existencia debido a a sentencia de 
inexequibilidad con que lo sancion6 la Corte Suprema de Justicia. 

6. 	 Garcia Pelayo, Manuel, "Derecho Constitucional Comparado", Madrid, Ed. Revista
 
de Ocidente, 1951, p. 169.
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nador de cada Provincia, Senadores, Representantes y miembros delas legislaturas provinciales.
Por haber acordado esta Constituci6n las provincias el poderMunicipal en 

a 
toda su plenitud (Art. 18) e. inclusive, poder constitucional bastante para disponer lo relativo a su organizaci6n interior(Art. 48), todas las Provincias se dieron su propia Constituci6n,habidndose Ilegado casoen el tie una de elias, ]a Provincia de Vlez,a reconocer a las Inujeres el derecho al snfragio.'

Con todo, la Constituci6n de 1886, antipoda de las Constituciones liberal-federales que le antecedieron, retom6 los hilos de unsistema que reservaba a la clase ilustrada y propietaria el ejerciciopaternalista de la funcin electoral, y es asi como en el siglo XX todavfa debieron librarse decisivas batallas por ]a democratizaci6n delvoto: el Acto Legislativo No. I de 1936 aboli6 el voto censitario eindirecto al establecer que Todos los ciudadanos eligen directamente Concejeros Municipales. Diputados a las Asambleas Departamentales, Representantes al Congreso Nacionaly Presidentede la Repablica (Art. 33); el Acto Legislativo No. I de 1945 dispuso que sonciudadanos los colombianos mayores de veintihn afios (Art.pero en 13),el Art. 14 puntualiz6: Sin embargo, la funci6n del sufragioj, la capacidadpara ser elegido popularnente, se reservan a los varones," el mismo Acto Legislativo No. I de 1945 extendi6 el votodirecto para la elecci6n de Senadores (Art. 76) y en el Art. 77 abri6paso al sistema de cociente electoral para las votaciones plurinominales: la reforma constitucional aprobada por plebiscito en 1957reconoci6 expresamente el derecho de sufragio y la capacidad paraser elegida popularmente a la mujer colombiana mayor de veintiOn
afios (Art. Io.); el Acto Legislativo No. I de 1975 redujo a dieciocho
afios Ia edad necesaria para adquirir ]a calidad de ciu!adano. 

3. Limitaciones 

Nuestro sistema poiitico limita y restringe el derecho defragio, tanto suen su sentido activo como en su sentido pasivo, pordiversas razones de orden bioldgico, administrativo, politico y deconveniencia, en relacidn a determinadas instituciones y sectores dela sociedad. Veamos cudles son las principales de estas limitaciones: 

7. Restrepo Piedrahita, Carlos, "Constituciones de a primera repfiblica liberal". Bogot6, Ed. Universidad Externado de Colombia, 1979, Tomo 1,pp. 173 a 178. 
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a) 	 Los extranjeros. Por razones evidentes, estdn excluidos total
mente del derecho al sufragio. No debe confundirse con el caso 
de los nacionalizados, quienes al nacionalizarse precisamente 
han dejado de ser extranjeros y se someten al r6gimen de los co
lon. 'ianos por adopci6n. 

b) 	 Nacionalizados.Los ciudadanos que h i adquirido su nacionali
dad colombiana med iante carta de naturalizaci6n, pueden votar 
sin limitaci6n alguna. Sin embargo, no pueden ser elegidos para 
aquellos cargos de especial significaci6n politica que, en la Cons
tituci6n, han sido reservados a los colombianos por nacimiento. 

c) 	 Menores de edad. De acuerdo con el r~gimen constitucional de 
ciudadania estdn excluidos del derecho de sufragio los colom
bianos menores de dieciocho aflos. 

d) 	 Las fuerzas armadas. De acuerdo con el Art. 168 C.N., inciso 
tercero, los miembros del ejrcito, de la policia nacionaly de 
los cuerpos armados de carcterperinanente,no podrdn ejercer 
la funci6n del sufragio mien tras permanezcan en servicio activo. 

e) 	 Sacerdotes de la Iglesia Cat6lica. Pueden votar, pero no postu
larse para cargos electivos, debido a la prohibici6n del Art. 54 
C.N., que forma parte del Titulo IV ("De la religi6n y de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado"): El ministerio sacerdo
tal es incompatible con el desempetio de cargos pablicos.Po
drdn, sin embargo, los sacerdotescat6licos ser empleados de la 
instrucci6n o beneficenciaptiblicas. 
Vale 	la pena seialar qu, esta prohibici6n constitucional no cobi
ja a 	ministros de otras confesiones religiosas. 

f) 	 Indignidadpenal. No pueden votar ni postularse para cargos 
electivos quienes est6n privados de sus derechos politicos por 
efecto de la sanci6n accesoria que se aplica a quien es condena
do en juicio penal o pena de prisi6n. 

g) 	 Indignidad politica. Los mAs altos funcionarios del Estado que 
taxativamente sefiala la Constituci6n, pueden ser privados de 
sus derechos politicos por decisi6n del Senado de la Repfiblica, 
por raz6n de delitos cometidos en el ejercicio de sus'funciones 
o por mala conducta. 

h) 	 Sanci6n disciplinaria.La privaci6n temporal de los derechos po
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Ifticos tambi~n puede ser impuesta como sanci6n adicional a Iade destituci6n del empleo p'blico, impuesta en proceso disciplinario por violaci6n grave de las obligaciones legales y reglamen
tarias relativas al cargo. 

i) 	 Reglamentos electorales. El ciudadano que carezca de c~dula deciudadania laminada no podrd votar, dado que dste es documento indispensable para Ia identificaci6n personal en todos los actos civiles, polfticos, administrativos Y judiciales (Ley 39 de 
1961, Art. lo.).
No podrin votar tampoco los ciudadanos cuyas c6dulas de ciudadanfa no figuren en el censo electoral o en Ia lista de sufragan
tes del lugar donde desea votar. 

j) 	 Otras causas legales. Anota el profesor Luis Hernando Palencia 
que hace falta un mayor desarrollo legal de Ia previsi6n contenida en el Art. 14 C.N., segin Ia cual Ia ciudadanfa se pierde o sesuspende en casoslos que determinen las leyes. Se refiere al caso 	 especffico de aquellas personas que, por padecer de deficiencias mentales, no estin en capacidad de ejercer con lucidez y responsabilidad sus deberes ciudadanos.8 Menciona como antecedente el desaparecido Art. 17 de ]a Constituci6n de 1886,que decia: el ejercicio de Ia ciudadaniase suspende : por notoria enalenaci6n mental; por interdicci6n judicial; por beodezhabitual; por causa criminalpendiente desde que elJuez dicte 

auto de prisi6n. 

k) 	 Condicionesde elegibilidad.La posibilidad que tiene el ciudadano colombiano de ser elegido para ocupar determinadas posiciones pfzblicas estd restringida por ]a Carta Polftica y Ia legislaci6n,que de acuerdo con ]a naturaleza y ]a importancia del cargo exige como prerrequisito que el aspirante posea determinadascalidades: una edad especial, haber desempeflado ciertos cargospublicos, ser profesional universitario, haber ejercido dicha profesi6n o Ia cfitedra universitaria durante un tiempo minimo, etc.Para el caso vale citar los Arts. 94, 100, 115, 185 C.N., el Art.5o. del Decreto 3133/68, el Art. 209 de Ia Ley 85 de 1916, elArt. 	7o. de Ia Ley Ia. de 1972. Cuando Ia Constituci6n o Ia Leyno exigen catidades, se entiende que basta para ocupar el cargo
con ser ciudadano colombiano. 

8. Hernindez, Augusto y otros, "fnstituciones Pohiticas Colombianas", Bogoti, Ed. U'iiversidad Externado de Colombia, 1984, p. 44. 



27 LEGISLACION ELECTORAL: COLOMBIA 

1) 	 Estatuto de inelegibilidades. La denoininada no elegibilidad 
tambin conocida como inelegibilidad,es el con/unto de normas 
especialmente constitucionales que excluyen a determinados 
ciudadanosde la posibilidadde ser elegidos por motivos previs
tos en la Carta.9 

Como bien dice Ignacio Vives en su obra citada, lo que en nues
tra Constituci6n se denomina "inhabilidades" es un concepto 
mils amplio, pues se refiere al conjunto de prohibiciones para 
que alguien sea elegido o nombrado. La no elegibilidad es la 
especie de las inhabilidades que impide el escogimiento de al
guien mediante el sistema electivo (p. 245). 

Las principales causales se refieren: al ejercicio previo de juris
dicci6n o autoridad dentro de los seis meses (en unas casos) o el 
afio (en otros casos) inmediatamente anteriores a las elecciones 
(Art. 108 C.N.): a ]a inelegibilidad simultiinea de Senador y Re
presentante, es decir, la doble representaci6n (Art. 108 C.N., 
6ltimo inciso); a la inelcgibilidad por gesti6n de negocios con el 
gobierno (Art. III C.N.): a la inelegibilidad por haber sido con
denado mediante sentencia judicial a pena de presidio o prisi6n, 
con excepci6n de los delitos polifticos (Arts. 94 y 100 C.N.); a la 
inelegibilidad por haber desempeflado la Presidencia de la Repb
blica en el periodo constitucional inmediatamente anterior (Art. 
129 C.N.). 

m) 	 Otras sentencias judiciales. De acuerdo con el Art. 244 del C6
digo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), cuando 
se decrete la nulidad de la elecci6n porque los candidatosno 
reunian los requisitos y calidades exigidas por la Constituci6n 
Politica v la Ley o porque violaron prohibicionescontenidas en 
las mismas norinas, en la sentencia se impondri a los afectados 
la pena de interdicci6nparael ejercicio de cualquiercargo pabli
co por un trmino igual al del periodo de la corporaci6nparala 
cual habian sido elegidos, contado a partirde la fecha de e/ecu
toria de la respectivaprovidencia. 

9. Vives Echevarria, Jos6 I, "Tratado de Derecho Electoral Colombiano", Bogoti, Ed. 
Temis, 1985, p. 245. 
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D DEMOCRA CIA REPRESENTA TIVA 

1. El principio general 

a) La representaci6n en la Constituci6n 

Colombia, como en general todos los parses americanos que, al 
separarse del reino espaflol, se constituyeron en Estados independien
tes, hist6ricamente ha conservado a travis de sus diversos momentos 
constitucionales ]a forma republicana. Ello significa, polfticamente, 
compromiso con el ideal de un gobierno que represente legftimamen
te a los gobernados gracias a su origen electivo y, en t6rminos afn 
mds generales, una preferencia por la integraci6n de la voluntad co
lectiva mediante la prictica peri6dica de elecciones, cuya finalidad es 
concretar el espfritu de democracia que alent6 e! nacimiento de estas 
ya antiguas reptIblicas. 

En cuanto que los sucesivos ordenainientos constitucionales han 
sido uniformes en excluir la forma monrquica de gobierno a la que
originalmente se opuso la novel repcblica, ella, como tantas otras 
repfblicas americanas, se ha anotado un triunfo hist6rico concluyen
te, muy a pesar de las continuas presiones e intervenciones de las po
tencias europeas durante el siglo XIX. 

No obstante lo anterior, muchas otras batallas han debido librar
se en esta permanente lucha por la democracia, que es el tel6n de 
fondo de la vida politica de los pueblos, y que en ]a historia de las 
naciones independientes de Iberoam~rica completa ya mdis de ciento 
setenta alos. 

El principio de la representaci6n se encuentra, pues, en los orf
genes hist6ricos del Estado colombiano y es uno de los pilares esen
ciales del orden constitucional, aun cuando ha debido revisarse cons
tantemente, en un proceso de continua adaptaci6n a las cambiantes
 
circunstancias politicas y sociales del pafs.


Numerosas disposiciones consagran en la Constituci6n Polftica 
el principio representativo, construido sobre el concepto de Naci6n, 
y asi leemos en el Art. 2o. que La soberan'areside esencialy exclu
sivamente en la Naci6n y de ella emanan los poderes pablicos, que 
se ejercerdn en los tM'minos que esta Constituci6n establece. La
representaci6n aparece frecuentemente hermanada con los principios
de supremacia constitucional y de legalidad, de manera que para el 
analista de nuestro sistema politico se ha hecho prcticamente inse
parable el que las autoridades son los representantes de la Naci6n 
democrdticamente instituidos por el voto, y el que sus funciones es
tdn restringidas por la Constituci6n y las leyes bajo pena de responsa
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bilidad (Arts. 16, 20, 51, 59, 63, 96, 97, 102, ordinal 5o. y Titulo 
XIV de la Constituci6n Nacional). 

b) La via electoral. Organos de integraci6n electiva 

El Tftulo XVII de la Constituci6n se ocupa exclusivamente de 
las elecciones, y en su primera disposici6n, el Art. 171, establece co
mo principio general: Todos los ciudadanos eligen directamente 
Concejales, Consejeros intendenciales,diputados a las asambleas de
partamentales, representantes,senadores v presidentede la repablica. 

Dicho de otra manera, esta norma constitucional establece la 
via electoral como medio para integrar: la jefatura del Ejecutivo en el 
orden nacional (Presidente de la Repilblica), el 6rgano legislativo 
nacional (Congreso de la Repiiblica, bicameral), y las corporaciones 
de representaci6n popular departamentales (Asambleas departamen
tales), intendenciales (Consejos Intendenciales) y Municipalidades 
(Concejos Municipales). 

2. Instituciones especiales 

Ya en otra parte se ha relatado de qu6 manera el voto directo 
se extendi6 por fin a todas las elecciones y c6mo, por otros aspec
tos, se ha perfeccionado la regulaci6n juridica del voto democritico, 
especialmente en cuanto concierne al sufragio universal. En este 
aspecto el r6gimen constitucional de las elecciones ha evolucionado 
en consonancia con las rids generales tendencias de las democracias 
occidentales. 

Quedan por considerar aquellas regulaciones electorales que han 
sido m~is directa y poderosamente determinadas por circunstancias 
particulares de nuestro sistema politico. El principio universal de la 
democracia represertativa ha debido sujetarse en Colombia a modali
dades especiales (que son en verdad restricciones, limitaciones o 
salvedades) para asegurar que todos los participantes en las elecciones 
(sean 6stos candidatos singulares, listas de candidatos o partidos poli
ticos) se encuentren en un pie de igualdad, ganen una representaci6n 
proporcional y no sean borrados totalmente de la n6mina oficial 
luego de uria derrota electoral. 

Los problemas singulares que, en esta perspectiva, ha debido 
conjurar la democracia representativa colombiana, son varios. En pri
mer lugar ]a previsible tendencia de los gobernantes a perpetuarse en 
el poder, mediante ]a aceptaci6n de sucesivos mandatos. En segundo 
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lugar, la tendencia andloga de los partidos politicos a permanecerii'definidamente en el gobierno. En tercer lugar, la tendencia particular de los partidos politicos colombianos no simplemente a conquistarei gobierno como es lo natural y ordinario en trat~indose de partidospoliticos, sino a adueflarse de todo el Estado (Gobierno, Legislativo,justicia, burocracia, presupuesto), en condiciones tan intolerablespara el perdedor que, con frecuencia en nuestra historia, la oposici6n
se ha expresado por medios violentos. 

Es por ello que temas como la alternaci6n en el gobierno, la representaci6n de las minorfas y la paridad en la integraci6n de los 6rganos estatales revisten especial inter6s en ]a historia poliftica del pais. 

a) La alternaci6n 

A mis de que desde ]a primera Constituci6n que tuvo el pais(1821) hasta la actual siempre se concibi6 la tlecci6n de presidentepara un periodo fijo y mds bien breve (que ha variado entre dos, cuatro y seis aflos, siendo actualmente de cuatro), sin excepci6n nuestrasconstituciones han estipulado prohibici6n semejante a la que hoyaparece en el Art. 129, inciso primero: El Presidentede la Rep'blica no es reelegible en ningin caso para el perf'odo ininediato. Estees un precepto que estimula ]a alternaci6n de los protagonistas delgobierno y con frecuencia la de los mismos partidos politicos enpoder. Sin embargo, no imposibilita la reelecci6n, 
el 

y en ello algunosencuentran reparo a nuestro r6gimen presidencialista.
El dispositivo de la alternaci6n tambin se ha extendido constitucionalmente a los dos partidos politicos tradicionales (el partidoliberal y el partido conservador), si bien temporalmente, y elconexclusivo prop6sito de superar el estado de virtual guerra civil a quefue arrastrada la naci6n por el espfritu sectario y violento que se
adueti6 
 de las contiendas partidistas. Por reforma constitucional, enlos cuatro perfodos presidenciales comprendidos entre 1958 y 1974la presidencia fue desempeilada, alternativamente, por ciudadanospertenecientes a los partidos conservador y liberal. Fue 6ste el sistema del Ilamado "Frente Nacional", que logr6 establecer un climade coexistencia pacifica de los partidos tradicionales y que KarlLoewenstein coment6 asi en su momento: "Presenta inter& el futurodesarrollo de este intento de incorporar en la ConstitUci6n la t6cnicadel gobierno de coalici6n en tin sistema bipartidista, tal como ocurreextraconstitucionalmente en Austria desde hace mis de una dccada atrav6s de los acuerdos de los partidos".' o El interludio de alternaci6n 

10. Loewenstein, op. cit., p. 448. 
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de los partidos en la presidencia cumpli6 plenamente su cometido. 
El pais ha superado plenamente las circunstancias que le llevaron a 
disei'lar este mecanismo electoral, y al prescindir de 61 enfrenta ahora 
una problemftica polftica planteada en t6rminos de orden interno e 
internacional completamente diferentes. 

b) La representaci6n de las minorfas 

Segtin nuestro constitucionalista Tulio Enrique Tasc6n, fue 
Colombia una de las primerasnacionesdel mundo que consagraronla 
representaci6nproporcional,adelantdndosele s6lo algunos cantones 
suizos (1891) y Belgica (1899). " El principio de la representaci6n 
de las minorias fue introducido en nuestro ordenamiento constitu
cional mediante el Acto Legislativo No. 8 de 1905, Art. 4o."2 El paIs
acababa de salir de una terrible guerra civil entre liberales y conserva
dores y desde entonces esta norma, morigeradora de las costumbres 
polfticas, se ha mantenido a travds de distintas f6rmulas conslitucio
nales y legales (voto incompleto, cuociente electoral) hasta Ilegar al 
actual Art. 172 que establece el cociente electoral no s6lo para asegu
rar el derecho de representaci6nde las minorias,sino la representa
ci6n proporcionalde los partidos. 

c) La paridad 

A partir del plebiscito de 1957 y como aspecto importante de la 
reconciliaci6n que conoci6 el pais durante el periodo del Frente Na
cional, constitucionalmente fue acordado, como f6rmula transitoria, 
que todos los cargos pfiblicos se distribuirfan por partes iguales entre 
ciudadanos pertenecientes a los dos partidos politicos tradicionales 
en: el Congreso Nacional, las Asambleas Departamentales y Concejos
Municipales (de origen electivo) y, ademis, la administraci6n pfiblica 
(en sus tres 6rdenes, nacional, departamental y municipal) y la admi
nistraci6n de justicia. Salvo en relaci6n con esta 6ltima, el regimen de 
paridad concluy6 en 1974, fecha a partir de la cual recuper6 plena 
vigencia el sistema de cuociente electoral. 

11. Tasc6n, Tulio Enrique, "Derecho Constitucional Colombiano". Bogoti, Ed. Minerva 
S.A., 1934, p. 296. El dato se confirrha al consultar literatura extranjera, v.gr., Carre
ras, Francesc de, "Las elecciones", Barcelona, Ed. Blume, p. 103. 

12. "Art. 4o. En toda elecci6n popular que tenga por objeto constituir corporaciones pti
blicas, y en el nombramiento de Senadores, se reconoce el derecho de representaci6n
de las minorias, y la ley determinari la manera y t~rminos de llevarlo a efecto". 
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d) El gobierno compartido 

Ccmo secuela permanente del sisterna del Frente Nacional haquedado el controvertido parfLgrafo del Art. 120 C.N., donde se dice que para preservar... con cardcter pcrtnanente el espiritu nacional en la rama ejcutiva y en la administraci6nptablica, el Presidente dela Republica deher i dar participaci6nadecuaday equitativaal partido mavoritario distinto al su vo en el nombramiento de Ministros,Gobernadores, Alcaldes y denuis cargos de la rama ejecutiva.
Se ha criticado severanlente la arnbigfiedad del lenguaje y elcardcter misino de la instituci6n, que tiende a perpetuar un monopolio de la burocracia en favor de los dos partidos tradicionales, desvirtfia el principio de la representatividad v ]a mecdnica natural delas elecciones, tiende a confundir organica y doctrinalmente los partidos politicos, y destruye los presupuestos necesarios para una oposici6n politica actuante y un control verdaderamente democrdtico 

sobre los actos del gobierno. 

I1. SISTEMA ELECTORAL 

Atendiendo a los distintos tipos de elecciones establecidos ennuestro Derecho Electoral, esto es, por una parte ]a elecci6n de Presidente de la Repciblica y por otra las elecciones para integrar las corporaciones ptblicas nacional (Congreso), departamentales, intendenciales y cornisariales (Asambleas y Consejos) y municipales (Concejos), observarnos que en ellas tienen cabida tanto el principio mayori
tario como el principio de proporcionalidad.

De acuerdo con la doctrina,13 el sistema electoral se define apartir de uno de los dos principios fundamentales antes enunciados,pero su concepci6n integral abarca, adenis, otros aspectos de procediiniento y de regulaci6n concreta, tales como: ]a organizaci6n de lascircunscripciones electorales, las formas de la candidatura (personal olistas), los procedimientos de votaci6n y las reglas para distribuci6n
de escafios. En efecto, seflala el tratadista Dieter Nohlien que unavaloraci6n y distinci6n de los sistemas electorales segtn los principios fundamentales de la representaci6npolitica como base de lasistemdtica electoral tiene que ir acompaiiada,sin embargo, de un 

13. 	 "...Cuando se habla de laelecci6n proporcional o de laelecci6n mayoritaria, estost6rminos no se pueden entender como sistema sino como principios, como sin6nimos de lasdos concepciones fundamentales de la representaci6n" (Nohlen, Dieter."Sistemas electorales del mundo". Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1981, 	 p. 94). 
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andlisis detallado de los elementos configuradoresconstitutivos de 
cada sistenia electoral." En este orden de ideas explicaremos a con
tinuaci6n el sistema de elecci6n mayoritaria establecido para las elec
ciones presidenciales, y el sistema de elecci6n proporcional que se 
aplica a la integraci6n por voto ciudadano de las corporaciones de 
representaci6n popular. 

A. 	 LA ELECCION DE PRESIDENTE.SISTEMA MA YORITARIO 

Seg6n el Art. 114 inciso segundo de la Constituci6n, El Presi
dente de la Reptiblicaserd elegido en un mismo dia por el voto direc
to de los ciudadanosy para un periodo de cuatro aios, en la forma 
que 	determine la ley. El Art. 171. ya lo hemos visto, dispone que 
todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la Repf
blica. Cualquiera otra disposici6n relativa a la organizaci6n de las 
elecciones presidenciales debemos buscarla en las iKyes. Veamos en 
forma esquemditica CuMes son los elementos integrantes del sistema 
mayoritario en la elecci6n presidencial. 

I. 	 El territorio nacional, junto con las embajadas, consulados y 
legaciones colombianas en el exterior, constituye circunscrip
ci6n Onica para la elecci6n de Presidente de la Repblica. (Ley 
28 de 1979, Art. 47). 

2. 	 Se trata, obviamente, de "na circunscripci6n uninominal, por
que la elecci6n a ella referida tiene como prop6sito designar a 
un solo representante. 

3. 	 Se impone de la naturaleza de ]a elecci6n que la forma de la
 
candidatura es personal.
 

4. 	 El procedimiento de votaci6n es de voto Onico, es decir, el elec
tor s6lo ha de emitir un voto. 

5. 	 El voto es, ademds, directo. El elector se pronuncia por el 
candidato a la presidencia de su predilecci6n, sin valerse de 
intermediarios. Esta es la votaci6n que se llama tambi6n de 
primer grado. 

6. 	 Gana la elecci6n el candidato que obtenga la mayorfa simple o 
relativa de los votos. Un solo voto de ventaja sobre los adversa
rios otorga la victoria (Ley 28 de 1979, Art. 151 ). 

7. 	 La elecci6n se celebra en un mismo dfa para toda la circunscrip
ci6n electoral. 

8. 	 La elecci6n presidencial se verifica en una sola vuelta. Debido a 

14. 	 Nohlen, Dieter, op. cit., p. 105. 
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la fr~gil representatividad que puede afectar al candidato que seha impuesto en elecciones reilidas por un margen minimo devotos, importantes sectores politicos defienden la neccsidad deintroducir el principio de mayoriauna calificada (absoluta oespecial en alguna proporci6n) y la mecinica de las dos vueltas para asegurar un Ejecutivo con respaldo claramente mayoritario 
entre el electorado. 
Vale la pena observar que, como la Constituci6n ha diferido aley prdcticamente la 

todo lo relativo a las elecciones presidencia
les, la introducci6n de modificaciones a aspectos importantes
del sistema parece en principio sencilla y descomplicada, pues 
no exige reforma constitucional. 5 

B. CORPORA CIONES PUBLICAS. SISTEMA DE
CUOCIENTE ELECTORAL 
La Reforma constitucional de 1968 estableci6 el sistema delcuociente electoral normacomo general para ]a integraci6r decorporaciones de representaci6n 

las 
popular (Congreso, Asambleas Departamentales, Consejos Intendenciales y Concejos Municipales;la ley ha agregado la integraci6n parcial, por este mismo sistema, de

los Consejos Comisariales).
El sistema es explicado en el Art. 172 C.N. asi:
"A fin de asegurar ]a representaci6n proporcional de los partidos, cuando se vote por dos o mis individuos en elecci6n popular oen una Corporaci6n P~iblica, emplear ise el sistema del cuocienteelectoral. El cuociente serdi el nfmero que resulte de dividir el total

de votos vlidos por el de puestos por proveer.
"Si se tratare de la elecci6n de s6lo dos individuos, el cuociente ser. ]a cifra que resultare de dividir el total de votos vilidos por elniumero de puestos por proveer, mis uno.
"La adjudicaci6n de puestos a cada lista se harM en proporci6n alas veces que el cuociente quepa en el respectivo n6mero de votos 

vdlidos. 
"Si quedaran puetos por proveer se adjudicarAn a los residuos, 

en orden descendente". 
El sistema colombiano del cuociente electoral tiene las siguien

tes caracteristicas generales: 

15. Infortunadamente las leyes que modifiquen el regimen de elecciones, de acuerdo conel Art. 83 C.N., "deberin ser aprobadas por los dos tercios de los votos de los asistentes", lo cual tiende hacera de nuestro r6gimen electoral un sistema extremadamente rigido que en nada contribuye a las urgentes necesidades de modernizaci6n yrectificaci~n que acusa este importante capitulo de nuestra legislaci6n. 
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Las circunscripciones electorales coinciden con la divisi6n polf
tico-administrativa del territorio."6 Vale decir, que para efectos 
electorales no se ha establecido una divisi6n territorial especial, 
salvo el caso excepcional de las intendencias y comisarias (terri
torios menos poblados y de relativo menor desarrollo), que se 
han agrupado en cuatro circunscripciones para la elecci6n de 
Representantes a la Cimara (Art. 177 C.N., inciso segundo). 
Asi, tenemos que cada departamento constituye una circuns
cripci6n para la elecci6n de congresistas, es decir, Senadores y 
Representantes (Arts. 176 y 177 C.N.), y forma un "Circulo 
Oinico" para la elecci6n de diputados a las Asambleas Departa
mentales(Art. 175 C.N.). Intendencias y Comisarfas forman, unas 
y otras, circulos electorales para la elecci6n total de Consejeros 
Intendenciales y parcial de Consejeros Comisariales (Decreto 
1926 de 1975. Arts. 6, 7, 10 y 11 : Decreto 1817 de 1976, Art. 
4). Los distritos inunicipales constituyen a su vez circunscripcio
nes para la elecci6n de su indximo 6rgano administrativo, el 
Concejo Municipal. 
Por coincidir el nlapa electoral con el mapa politico-administra
tivo, el medio tradicional para aumentar las circunscripciones 
electorales ha consistido en la creaci6n de nuevos Departamen
tos, Intendencias, Conisarias y Municipios. Es por ello que este 
aspecto, el electoral, ha pesado considerablemente en los deba
tes conducentes a la creaci6n de nuevas entidades territoriales, 
cuando entran en juego naturalmente, los cilculos num~ricos de 
los caciques, grupos, movimientos y partidos politicos. 
La determinaci6n del nfimero exacto de representantes que 
tiene derecho a elegir cada circunscripci6n plantea algunas 
dificultades. 
La Constituci6n y las leyes fijan los principios con base en los 
cuales se determina el n6mero de representantes que debe ser 
elegido por cada circunscripci6n electoral. 
Por norma general se establece una representaci6n minima por 
circunscripci6n (dos senadores, dos representantes, quince dipu
tados a ]a Asamblea Departamental, ocho consejeros intenden
ciales, seis concejales municipales) y una representaci6n adicional, 
variable, directamente proporcional a la poblaci6n respectiva. 
El n6mero de representantes a que tiene derecho cada circuns
cripci6n no estAi determinado con precisi6n absoluta en ninguna 

"Art. 50. Son entidades territoriales de la Reptiblica los Departamentos, las Inten
dencias, las Comisarias y los Municipios o Distritos Municipales, en que se dividen 
aquellos y Estas". 
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disposici6n legal de cardcter permanente, no estdi por decirlo asf 
congelado, porque el total debe reflejar las variaciones de pobla
ci6n que se registren con el tiempo en la respectiva entidad terri
torial. Excepci6n a la regla son los Consejos Comisariales, que 
se componen del nilmero fijo de nueve miembros (Decreto 1926 
de 1975, Art. 10). Por la expresada raz6n, en unos casos el Go
bierno Nacional y en otros, la Registradurfa Nacional del Estado 
Civil tienen, con base en la ley, la delicada misi6n de indicar,
siempre que se vayan a celebrar elecciones, el nhmero de repre
sentantes que debe ser elegido en cada circunscripci6n. 
La competencia del Gobierno en esta materia se reglamenta asi 
en el Art. 202 de la Ley 28 de 1979: El Gobierno publicard 
oportunamenteel nzmero de los integrantesde las Cdmaras Le
gislativas,Diputadosa las Asambleas, ConcejerosIntendenciales 
Y Comisariales 1 de las diferentes circunscripcioneselectorales. 
El Gobierno cumple esta funci6n mediante decreto. 
Por su parte, el Art. 3o. de la Ley No. 30 de 1969 dispone: La
RegistraduraNacionaldel Estado Civil tendrd a su cargo la ela
boraci6ny publicaci6n oportuna de la lista del n~mero de con
ce/ales que puede elegir cada municipio (Concordada con el 
Art. 27, numeral 19 de la Ley 28 de 1979).
Para el adecuado cumplimiento de esta funci6n revisten enorme 
importancia los censos de poblaci6n. Es indispensable que dstos 
se realicen peri6dicamente y el lieno decon los requisitos que
aconseja ]a t6cnica. En este aspecto no ha sido afortunada la 
experiencia del pais. El Oltimo censo nacional de poblaci6n se 
realiz6 en 1975 pero, debido a innumerables tropiezos de orden 
t~cnico y administrativo, sus resultados completos no han podi
do conocerse hasta ]a fecha. 

3. Las circunscripciones son en este caso, claro estd, plurinomina
les, pues cada una de ellas tiene derecho a una representaci6n 
plural. 

4. El mapa electoral estd concebido en funci6n de dos 6rdenes de
circunscripciones: las locales, que corresponden a la elecci6n 
de autoridades municipales, y las circunscripciones seccionales 
(que agrupan todos los municipios pertenecientes a un Depar
tamento, una Intendencia y una Comisaria), para la elecci6n de 
autoridades seccionales y la elecci6n de quienes, por la circuns
cripci6n, van a formar parte del Congreso de la Replblica. Ya 

17. La menci6n de los Consejos Comisariales es evidentemente una incongruencia, puesel nfimero de sus integrantes no varia con la poblaci6n. Son siempre nueve, de acuerdo con Io dispuesto en los Decretos 1926 de 1975 y 1817 de 1976 arriba citados. 
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en otra parte se ha tratado del caso excepcional en que las inten
dencias y comisarias se han agrupado en nimeroun menor
circunscripciones para designar represenantes a 

de 
li Cdmara. 

Las candidaturas se formulan por la modalidad de listas cerradas 
y bloqueadas. El orden de los candidatos es invariable y, por
tanto, el elector (inicamente puede votar por la lista, completa, 
tal como se iepresenta. 
Los escafios que gane la lista se atribuirin a los candidatos si
guiendo el orden con que ellos aparczcan.
No vale ninguna anotaci6n o alteraci6n que se haga a ia lista, ni
puede el elector combinar en un orden nuevo a candidatos de 
listas distintas (panachage), ni fraccionar el voto. Sin embargo, 
no se anular el voto que presente tales modificaciones, teni6n
dose como wilidamente depositado por la lista original.
Hay direrentes tipos de listas segin la corporaci6n que se vaya a
elegir y la unidad territorial respectiva. Cuando en una misma 
fecha se realizan elecciones para distintas corporaciones (Ej:
Concejos Municipales, Asambleas Departamentales, Senadores 
y Representantes) los partidos politicos suelen distribuir, en una
sola papeleta, las listas de sus candidatos para todas las corpora
ciones. En este caso, lo que si puede hacer el ciudadano es com
binar las listas (corporaci6n por corporaci6n) que presentan los 
distintos grupos y partidos politicos.
Se aplica el sistema de la candidatura y la lista inscrita previa
mente, con el lleno de ciertas formalidades. S61o se puede votar
v~lidamente por las listas que se hubieren inscrito con el lleno 
de los requisitos legales. Ser, invlido el voto depositado por 
una lista no inscrita. 
El n(imero de los candidatos que aparece en cada lista puede ser
inferior, pero en ningli, caso superior al nfimero de puestos por 
proveer.
El sistema de voto es de voto fOnico, es decir, el elector vota sin
gularmente por una lista inmodificable de candidatos para la 
corporaci6n respectiva. Estn descartadas, pues, otras modali
dades conocidas de voto, tales como el voto m(zltiple, el voto 
limitado, el voto acumulativo, ei voto eventual, el panachage,el 
sistema del voto doble y la divisi6n del voto. 
La regla para la atribuci6n de escaflos es la del cociente electoral 
simple, conocido tambi6n como Mtodo de Hare.' 
Sin embargo, cuando en la circunscripci6n s6lo se van a proveer
dos puestos, se aplica el sistema del cociente electoral rectificado 

Nohlen, Dieter, kjp. cit., p. 128. 
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(M.todo de flagenhach-Bischoff), 
 ell (tiLe el divisor es tres (elntimero de escaflos a q1C tiee deVecho la circonscripcion, es 
decir dos. + 11no ).

Al atumentar cl se
divisor producen cocienltes iis pequeIoscon iello se tavorece la represencicn de hIs minorias. 

y 
I I. Si leCgo tic aplicatdo el COCieltU, electoraJl queCdsen esaflos pordistribuir, 'sitos se asihina , en orden, a los mfayores residoos.La 'faltl de on nli'todo rcstrictivo para 1,1distrihocio6n de los escafllos restlanl Ies eat re los ina\'ores resid nos ha tavorecido la proliferaci6n excesiva de listas, la indisciplina de partido para lasClecciolles V, segt'i agonos, la d esffi2Uraci6n del principio de proporcionalidad qle SC husca con lC sisteoa de cociente electoral. 

111. ORGANIZACION ELECTORAL 

A. LA FUN OAV "LE('TORA L 
Se.,6ln el traltadista Alvaro Copete Lizarralde, la Constituci6nPolitica define cl s.ufragio como una fihnci6n. Funci6n que tieneconio fin la producci6n de ciertos (5rganosdel Estado. Podemos porconsiguiente a irmar que dentro de nuestra organizaci6nconstituciotil/ existe u11na jlaci6n auxiliarque es la electoral. 9[n efecto, l actividad qe dII tro de la organizaci6n1 estatal administra el proceso electoral quc permite configurar al Estado, esmateriahienIc una touncin cspecializada, inconfund iblemental illportalici,., polftica. 

y de t fnda-

Tainhil desde el p11)to de vista orginico-fornial la funcionelectoral coostitove una parte separada del resto del Estado, plesest.i atribuida a una estructura institucional que funciona coi independencia respecto ie las Ires ckisicas rarnas del poder, conio vere-Olos a cont inUaci6n. Algonos especialistas llegan, inclusive, a afirmarque existe urn, rania encargada de esta iunci6n que podemos Ilamar 
ramna electoraldel poder piiblico.20 

B. LOS ORGANISMOS ELECTORALES 
SU descripci6u y regulaci6n es de orden puramente legal.tftilo) XVII Enielde la Coostituci6n Politica, relativo a las Elecciones, el 

19. Copete Lizarraide, Alvaro,. "Lecciones de Derecho Constitucionar". Bogot., Ed. Lerner, 1960, p. 130. 
20. Rodriguez, Libardo, "Estructura del Poder P6blico en Colombia". Bogoti, Ed.Temis, 1983, p. 72. 
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Art. 180 se limita a manifestar que la le' determinard lo demds 
ccncernientea elecciones Y escrutinios, asegurando la independencia 
de unas Y otras fJnciones... El titulo 11 de la Ley No. 28 de 1979 
estfi dedicado a la descripci6n de la organizaci6n electoral, que segin 
su Art. I I esti a cargo, en orden jer~irquico, de: 

La Corte Electoral. 
- El Re gistrador Nacional del Estado Civil. 

Los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. 
- Los Registradores Distritales. Municipaies y Auxiliares. 
- Los Delegados de los Registradores Distritales y Municipales. 

1. La Corte Electoral 

Es el 6rgano superior de la organizaci6n electoral, a cuyo cargo 
estii la inspecci6n y vigilancia de todo el sistema. 

Esti integrada por nueve Magistrados, elegidos por ]a Corte Su
prema de Justicia en pleno para un perfodo de cuatro arlos. 

De los nueve Magistrados habr, cuatro por cada uno de los dos 
partidos que hubieren obtenido el mayor ngtmero de votos en la Wlti
ma elecci6n del Congreso (eufemismo por partido conservador y 
partido liberal) y uno por el partido que siga a los dos anteriores en 
votaci6n. 

Los Magistrados acreditardn su filiaci6n politica simplemente 
con declararla bajo jurarnento. Para ser Magistrado de la Corte Elec
toral se requieren las mismas calidades que para ser Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Contra toda aparicncia la Corte Electoral no tiene funciones 
jurisdiccionales, sino bisicamente administrativas: elige al Registra
dor Nacional del Estado Civil, designa sus Delegados para que reali
cen los escrutinios generales (departamentales) en cada circunscrip
ci6n electoral, aprueba el respectivo presupuesto, aprueba los nom
brarnientos de personal subalterno, aprueba las resoluciones que dicte 
el Registrador Nacional, realiza el escrutinio para Presidente de la 
Repciblica y conoce de los recursos que se interpongan contra las 
decisiones de sus Delegados para los escrutinios generales. La decisi6n 
que recaiga se har mediante resoluci6n motivada, que no es una pro
videncia judicial sino meramente administrativa. Dicha resoluci6n 
podr6i ser demandada ante el Consejo de Estado, como tribunal su
premno de lo contencioso-administrativo, para que, 6ste si, falle como 
autoridad jurisdiccional. 

En realidad son limitadas las competencias de la Corte Electoral, 
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como las de sus Delegados, para decidir sobre las reclamaciones quose presentan con ocasi6n de los escrutinios. Por otra parte, 1a Corporaci6n no funciona permanenternente, sino csporidica o temporalmente, con to cual se enresiente, trihnos de rondimiento, de eficiencia, y hasta de prestigio institucional, toda la organizaci6n electoral. Estos y otros problemas protende subsanar el proyecto de Icyque 	 sobre reforma electoral actualmente patrocina el gobierno ante 
el Congreso. 

2. 	 El Registrador Nacional del Estado Civil 

El Registrador Nacional del Estado Civil es designado por laCorte Electoral para Lin periodo de cuatro afios. Para el cargo so requieren las mismas calidades que para sor magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Como Director, es el responsablc dcl funcionamiento de todas las dependencias de la Registradurfa Nacional yentre sus principales funciones (detalladas en el Art. 27 de la Ley 28 
de 1979) se encuentran: 

a) 	 Organizar y vigilar el proceso electoral.
b) 	 Dirigir la expedici6n de las cfdulas de ciudadania y !as tarjetas

de identidad. 
c) Nombrar al secretario general, a los visitadoros nacionales, a losDelegados del Registrador Nacional, a los Registradores Distritales de Bogoti y a los demnis emplcados de las oficinas ceuitrales.
d) Elaborar el presupuesto de la Registraduria.
e) 	 Elaborar y publicar las listas sobre el nrfnero de concejalcs quecorresponda elogir en cada municipio, de acuerdo con la Ley.f) 	 Resolver los desacuerdos que se susciten entre los Delegados del
Registrador Nacional del Estado Civil 
 y entre los Registradores

Distritales de Bogota.

g) Dar al conocimiento de ]a opini6n pitblica los resultados electorales, a 
medida que se vayan conociendo y al final del escrutinio. 

3. 	 Los Delegados del Registrador Nacional 

Son 	las primeras autoridades electorales en el o. ..en seccional yresponden tanto por el correcto funcionaniento de la organizaci6nelectoral en su circunscripci6n, como por el funcionamiento de las
dependencias a su cargo en la secci6n. 

Los delegados son, en cada circunscripci6n, dos, de distinta filia
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ci6n politica, y los designa el Registrador Naciona l,con laaprobacion 
de la Corte Electoral. 

Los Delegados son agentes del Registrador Nacional en la res
pectiva circunscripci6n electoral, quien los podra remover de su cargo 
en Caso ieparcialidad politica o por cualqu iera otra tie las causales 
establecidas en la Ley. E'ntre sus principales lunciones se cuentan 
(Ley 28 de 1979, Art. 33): 

a) Nombrar a los registradores muinicipales del Estado Civil y de
mas empleados tie lacircunscripcion electoral. 

b) Vigilar las elecciones, lo Inismo q ue la preparaci~n de las c~dulas 
de ciudadanfa y las tarietas tie identidad. 

c) Publicar los resultados electorales parciales o totales que sumi
nistren af Registrador Nacional. 

No se deben confundir con los delegados de la Corte Electoral, 
designados para el sWlo efecto de llevar a cabo losescrutiniosgenerales 
en la circunscripcion electoral que es1i bajo la direcci6n permanente 
de los Delegados del Registrador Nacional del Estadc, Civil. 

4. Los Registradores Distritales 

Designados tambin en ntnmero de dos para el Distrito Especial
de Bogot6 por el Registrador Nacional del Estado Civil, deberfin ser 
de distint" filiaci6n polftica y tienen funciones semejantes a las de los 
Registradores Municipales, salvo que dependen directamente del 
Registrador Nacional (Ley No. 28 de 1979, Art. 38). 

5. Registradores Municipales y Auxiliares 

El Registrador Municipal es Ia primera autoridad electoral de ia 
localidad, designado por los Delegados del Registrador Nacional. 
Generalmente es s6lo uno en cada municipio, pero ser6in dos de dis
tinta filiaci6n polftica en los municipios con fls de cien mil c~dulas 
vigentes. 

Sus funciones son, entre otras, las siguientes: 

a) Tramitar todo lo relativo a cedulaci6n y tarjetas de identidad. 
b) Tramitar lo relativo a cambios de domicilio, inscripciones, regis

tro, impugnaci6n y cancelaci6n de c6dulas. 
c) Atender la preparaci6n. y realizaci6n de las elecciornes. 
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d) Nonibrar y reemplazar. cuando falten. Losjurados de votaci6n y
sancionarlos ell ls easos de Icy.


) 
 Conducir Ventregar personalmnente a los Delegados del Registrador Nacional los doct menL1os de los jurados de vol,ici6n. 

Los registradores auxiliares cunI plen funciones parecidas bajo lasuper-v isi6n de los Regist radores Municipales. 

6. Los Delegac/os dle los RegistradoresDistritales v Municipales 

A suI car o estzi la vigilancia del proceso electoral en los corregimienltos, itlS)eccioles ic policia y sectores rurales donde la CorteElectoral hulhiiiere aUtorizado la instalaci6n Lie inesas ie votaci6n.Dependen de los respectivos Registradores Distritales y Municipales, y sus funciones. ,IMis restringidas. estiin determinadas en el
Art. 49 de la Ley No. 28 de 1979. 

IV. LAS ELECCIONES 

Una vez vistos los aspectos niis generales y fundarnentales quele dall i.al rginien electoral colombiano una identidad propia, pasenos a examinar la normativa electoral en cuanto concierne asu propia estructura y a la preparaci6n, administraci6n, desarrolloy conclusi6n de las jornadas electorales. La exposici6n se ordenariconvencionalnente, a trav6s de Los siguientes teMIas: la legislaci6nelectoral, los electores, la inscripci6n de candidaturas, Las votaciones
 
y los escrutinios.
 

A. LA L EGISLA C'ION ELECTORAL 

Es volutminosa La historia de la legislaci6n electoral en nuestropais. Prolffica, incesante y cambiante hasta el borde mismo del exceso, la legislaci6n electoral se ha mantenido 
 siempre, sin embargo,dentro de unos limites muy prudentes y conservadores.Varios han sido los c6digos electorales que trataron de abarcarglobalmente la niateria, sin lograrlo, por supuesto. Entre ellos debemencioilarse la Ley 85 de 1916, la Ley 89 de 1948, la Ley 23 de1977 (declarada inconstitucionial ese mismo aflo por la Corte Suprema de Justicia por vicios de procedimiento en su formaci6n) y, portutimo, los dos cuerpos legales que hoy forman el nt~cleo vigente de 
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la legislaci6n electoral, 1a Ley 28 de 1979 y la Ley 85 de 1981, que 
le introdujo algunas modificaciones. 

Ordinariamente Ia' leyes son aprobadas en1 el Congreso de la 
Repitblica por mayoria simple o relativa. Sin embargo, la Constitu
ci6n Politica exige para algennas inaterias, por excepci6n, que la res
pecti'a ley se apriebe por una mayorfi: mis significativa: la initad 
1mis t,no de los asistentes, la mitad nmis uno de los integrantes, las 
dos lerceras pariet de los a;istentes, e. inclsive, las dos terceras par
tes de los mi embros de las C(imaras. 

Nuestro sistema constittcional ha ci ispu esto qiLe la legislaci6n
electoral sea caracteri/adamente rigida. De acuerdo con el Art. 83 
C.N. inciso segundo. las le 'es que modifu'quen el rgimen de elec
ciones deberdn ser aprobadas por los dos rercios de los votos de los 
asistentes, una mayoria no siempre fiicil de configurar, especialmen
te en materias tan candentes cono 6sta de las elecciones. 

Luego de las precisiones que la Constituci6n hace en materia 
electoral, que son ciertamenre fragmentarias y muy dispersas, el Art. 
180 C.N. concluye: la le" determinard lo h'rods concernientea elec

ciones J- eserutinios, aseguraido la indepcndencia de unas v otras 
jfinciones; definird los delitos que rienoscaben la rerdadY libertad 
del sujf'agio, y esiahlecei la conpetcnte sancionpenal.

El ,statuto actual (Ley 28 de 1979 y Ley 85 die 1981) compil6 
y armonizO en buena parte la legislaci6n anterior dispersa, pero no 
introdujo grandes innvaciones. Algn nas de sus disposiciones de ma
yor entidad, conio aquella en qIe se ordena al gobierno proveer a la 
sistematizaciOn del proceso electoral y a l automatizaci6n del voto, 
no pasa, N la 'ecMa. de ser s0lo buenas intenciones. 

Los politicos en general se muestran persuadidos de que Cs ur
gente modermizar la organizaci6n electoral, simplificar los procedi
mientos, racionalizar y tecnificar el sistema, asegurar recursos a los 
organismos encargados de ]a f1nci6n electoral, perfeccionar y hacer 
nais severos los controles. etc. Sin embargo, cuando es llegado el 
moniento tie aprobar las reformas. ya 110 Se muestran tan decididos. 

Aclualhente esttin en curso dos proyectos de reforma constitu
cional (aprobados en primera legislatura en 1984) donde se tocan 
algunos aspectos relacionados con el t6pico electoral: Ia elecci6n 
popular, por voto directo de los alcaldes para un perfodo de dos 
afios; la reglamentaci6n legal de los partidos politicos y de los gastos
electorales a cargo del Estado; la regulaci6n legal del voto obligatorio;
la ampliaci6n del estatuto de inhabilidades para funcionarios phibli
cus. El am)o pasado cursaron en el Congr2so, sin 6xito, dos importan
tes proyectos de ley, que de nuevo haoen trzinsito legislativo en el 
presente afio. 
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Uno es el estatuto bisico de los partidos politicos, que incluyetemas tales como: contenido mifnimo de loS estatUtos, registro, personeria juridica, financiaci6n estatal de his

medios campafias, acceso a losde comunicaci6i, propaganda e inl'ormaci6nelecciones. Recientemente aprobada 
en poca de

la Icy por el Congreso, acabade ser sancionada por el Presidente tie la Repfiblica y es ya la Icy 58
de 1985. 

El otro es on proyecto que revisa flnteeramente el ,statuto electoral contenido en las leyes 28 de 1979 y 85 de 1981, mediante elcual se aspira a introducirle importantes correctivos (ue tocan Con Iaorganizaci6n electoral, inscripci6n de sufragantes, impresi6n olicialde las papeletas de votaci6n, disminuci6n del nrmnero de mesas,simplific;,ci6n de los documenLtos electorales quc deben manejar losjurados d votaci6n, aumenIo de las sanciones penales, depuraci6n yactualizaci6n de los censos electorales, provisi6n especial de recursos a la organizaci6n electoral y otros temas.Presentado de nuevo este proyecto al Congreso este afio, en sesiones extraordinarias, no alcanz6 a ser aprobado y se reconsiderar'ien las sesiones ordinarias que se inician el 20 de julio pr6ximo (1985). 

B. LOS ELECTORES 

En ]a prfictica no basta con ser ciudadano colombiano, segfin lostrminos del Art. 14 de ]a Constituci6n Nacional, para poder participar en los eventos electorales como sufragante. Inevitables reglamentaciones de orden legal, que procuran la pureza del sofragio y unaminima organizaci6n de las elecciones, hacen necesario que el ciudadano curnpla con requisitos adicionales para qoc poeda el afa convenido depositar su voto en la urna electoral. A ellos nos referinios
seguidamente. 

1. La c6dula de ciudadania 

Fue introducida por prinera vez al r(gimen electoral colombiano mediante ]a Ley 31 
 de 1929, como documento Cnico de identificaci6n nacional de los ciudadanos colornbianos y como titulo deelector que les habilitaba para ejercer el sufragio. Hasta entonces dicho docomento era debiao ser expedido por los jurados electoralesdiseminados por todos los municipios de Ia Rep(iblica, sistema anirquico propicio para toda clase de corruptelas y componendas. SU osoha sido obligatorio a partir de la Ley 7a. de 1934 y constituy6 en su 
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momento un importante avance para controlar el fraude electoral y 
para organizar el censo electoral. 

Desde entonces la c6dula de ciudadanfa ha sido medio insusti
tuible de identificaci6n del ciudadano para todos los actos civiles y 
politicos en que la identificaci6n personal sea necesaria, requisito 
obligatorio para poder ejercer el derecho del sufragio y, como vere
mos adelante, punto de referencia para la elaboraci6n de los censos 
electorales. 

Luego de ensayar con diversas modalidades de elaboraci6n (for
matos, materiales, informaci6n incluida) y de uso (estampaci6n de 
un sello al respaldo por cada votaci6n), ya desde la Ley 39 de 1961, 
Art. l o., se estableci6 que los ciudadanos colombianos s6lo podrdn 
identificarse con la cdula de ciudadanalaminada en todos los actos 
civiles, politicos,adininistrativosy judiciales. 

La expedici6n de la c6dula de ciudadania es gratuita y se solicita 
ante el Registrador Municipal del Estado Civil o su delegado (para los 
corregimientos, inspecciones de policfa y sectores rurales) del lugar 
donde reside el solicitante, quien deberd acreditar la mayor edad y la 
identidad personal conforme a la ley. 

La claboraci6n de las c6dulas de ciudadanfa laminadas estd cen
tralizada en las dependencias de Ia Registraduria Nacional del Estado 
Civil. Las c6dulas llevan la firma dcl Registrador, se expiden siguien
do una numeraci6n continua para todo el pafs, llevan retrato y hue-
Ila dactilar del ciudadano y los siguientes datos generales: nombre y 
apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estatura, color, sefias particu
lares y firma del interesado. 

La Registraduria Nacional del Estado Civil puede cancelar de 
oficio las c6dulas de ciudadania cuando su titular hubiere fallecido o 
perdido la nacionalidad colombiana, o cuando el documento se 
hubiere expedido en forma irregular (Ley 85 de 1981, Art. 4o.). Por 
los mismos motivos cualquier persona podrj impugnar la c6dula para 
que sea cancelada (Ley 28 de 1979, Arts. 70 y 71). 

2. El lugar de votaci6n 

La posesi6n de la c6dula de ciudadanfa habilita al ciudadano 
para votar en el lugar de expedici6n de dicho documento, es decir, 
el municipio, corregimiento, inspecci6n de policfa o sector rural don
de se solicit6 y se obtuvo. Asf, en principio, la c6dula de ciudadanfa 
aparecerdi radicada en el censo electoral del lugar donde se expidi6 
el documento, y por tanto s6lo alli podrA votar el ciudadano (Ley 
28 de 1979, Art. 50). Claro estd que muchas circunstancias pueden 
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determinar ]a presencia del ciodadano, dia de lasel elecciones, enlugar diferente de aquel donde se le cxpidi6 su documento de iden
ti,ad. Asf, elcuando ciudadano desee votar en logar diferente de
aquel donde obtuvo so c~dla, debc i inscribirla en dicho lugar,
con anticipaci6n 11o inferior a un ries, ante el respectivo Registrador
del Estado Civil o su l)elegado (Ley 85 de 1981, Art. 2o., literal a).
La c dula asi inscrita serJ dada de baja del logar de so expedici6n o 
del de su (fltima inscripci6n.

Vencido el tcrinino de ]a inscripci6n, los Delegados del Registra
dor del Estado Civil cniiardn a 6ste copia aotdntica de la lista de 
ciudadanos inscritos. 

Para facilitar al ciudadano el ejercicio del sufragio en ]as ciudades populosas, 6stas se dividen en zonas de manera que cada quien
poeda votar en la zona electoral mis pr6xima a sU residencia (Ley 85
de 1981, Art. 3o.). Esto podri hacerse mediante la zonificaci6n de ]a
c~dula, qUe har-i personalmente el interesado Con on rues de anticipa
ci6n a las elecciones. Si el ciodadano no zonifica so c~dUla, s6lo podra sufragar en los puestos centrales o generales de votaci6n que se
instalan en todas las ciodades, de acocrdo con el censo electoral. 

Los ciodadanos colombianos residentes en cl exterior puedensoufragar finicaiente para Presidente de la Repiiblica (no para corpo
raciones publicas), previo el re(Ilisito de inscribirse con su cdUla de
ciudadanfa o pasaporte vilido ante el correspondiente fUncionariode ]a embajada, lecaci6n o consulado de Colombia en el extranjero
 
(Ley 28 de 1979, Alt. 58).
 

3. Censos electorales 

En sentido lato, censo electoral es el registro general de los ciu
d-danos con derecho 
 Este esa voto. on aspecto tdcnico verdadera
mente critico en la organizaci6n de las elecciones, que en nuestro

pais infortunadamente adolece 
attn de graves vicios debido a la obso
lescencia de los medios materiales y organizativos con que cuenta Ia 
RegistradUrfa Nacional del Estado Civil. 

De acuerdo con el Art. 60 de la Ley 28 de 1979, Los censoselectorales estdn jbrinadospor el registro de las c~dulas de ciudada
nia vigentes que Ileva la RegistraduriaNacionaldel Estado Civil.

Varios problemas afectan visiblemente la fidelidad de dichos censos actualmente. Por una parte los que se derivan de una defi
ciente actualizaci6n (cuyo prop6sito es dar de baja las cddulas irregularmente expedidas las quey hobieran perdido vigencia) y, por
otra, la relacionada con las dificultades de oportuno control sobre la 
doble o mfiltiple votaci6n. 
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El problema que m~is agudamente afecta la fidelidad de dichos 
censos se deiiva de la deficiente actualizaci6n, es decir, de la inope
rancia de los medios legales previstos para dar de baja en los censo, las 
c6dulas irregularmente expedidas (mriltiple cedulacidn, ctdulas expe
didas a extranjeros sin carta de naturalizacion, casos de falsa identidad 
o suplantaci6n) y las c~dulas que hubieren perdido vigencia definitiva 
o temporalmente (por fallecimiento del ciudadano, por haber adqui
rido el ciudadano carta de naturalizaci6n en otro pafs; por haberse 
impuesto al ciudadano, mediante sentencia judicial, la interdicci6n de 
derechos y funciones pilblicas). 

No obstante los variados controles legales y administrativos, la 
amenaza de rigurosas sanciones y la exigencia a los funcionarios en
cargados del registro civil de las personas, jueces y magistrados, para 
que informen a la Registraduria todas las novedades sobre cddulas de 
ciudadanfa que afecten el censo electoral, existe el convencimiento 
de que nuestro censo electoral est, excesivamente inflado (se habla 
de un exceso del 30 o del 35% ) y de que en 61 figuran, sobre todo, 
muchos ciudadanos fallecidos. 

Aparte de que esta anomalfa entraila serio peligro para la pureza 
del sufragio, no se cuenta con una referencia estadistica seria a partir 
de la cual se puedan hacer evaluaciones objetivas de nuestro sistema 
politico, y es asi como datos tan importantes como los relativos 
al abstencionismo no ofrecen ninguna seguridad, imposibilitindose, 
por tanto, hacer Lin diagn6stico y proyectar f6rinulas correctivas 
confiables. 

Los principales mecanismos de depuraci6n de los censos electo
rales son: los informes de los funcionarios a que antes hicinos men
ci6n, para dar de baja las cddulas que no deben figurar en el censo 
(Ley 28 de 1979, Arts. 67 y 68); la facultad que tiene la Registradu
rfa Nacional del Estado Civil para cancelar de oficio las ctdulas de 
ciudadanfa por los motivos legales ya enunciados (Ley 85 de 1981, 
Art. 4o.) y la facultad que tiene toda persona para impugnar una 
c~dula de ciudadania por los mismos motivos (Ley 28 de 1979, Arts. 
70 y 71). 

Se han escuchado muchas propuestas, que interesan no simple
mente al censo electoral sino a la organizaci6n integra de la Registra
durfa Nacional del Estado Civil, pero, por falta de voluntad politica 
que se manifiesta ante todo en las ruinosas condiciones presupuesta
les, que se han deparado a la Registraduria, este problema neurdilgico 
no ha sido solucionado. 

Ya de tiempo atrdis existe conciencia nacional sobre el problema, 
y el Art. 156 de !a Ley 28 de 1979, a(in no desarrollado, dispone: 

El Gobierno procederM a tecnificar y a sistematizarel proceso 
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electoral especialmente en lo relacionado con la actualizaci6n decensos, expedici6n de documentos de identificaci6n,preparaci6ny,desarrollo de las elecciones, comunicaci6n de resultados electorales,asf conio a facilitar la automatizaci6n del 'oto, procurando, paratodo 	ello, utilizar los medios ns modernos en esta materia. El Presidente de la Reptblica queda autorizado para celebrar los contratos que requiera el cumpliniento de este articulo.
Ning6n progreso se ha hecho en esta materia luego de seis aflosque tiene de dictada la Ley 28, cuyo Art. 156 "era pieza esencial dedicha Ley y algo asf como su vrtebra fundamental", en decir de uno

de sus defensores en el Congreso. 21 

4. 	 Listas de sufragantes
 
Con base 
 en los cambios o precisiones de radicaci6n derivadosde la inscripci6n y zonificaci6n de c~dulas de ciudadanfa se elaboranlas listas de ciudadanos inscritos. Con base en los censos electorales yen los informes que enviarfin previamente las dependencias gubernamentales responsables del personal de los distintos cuerpos armadoscuyas c~dulas de ciudadanfa deben ser omitidas en ]as listas de sufragantes para la elecci6n correspondiente (Ley 28 de 1979, Art. 62),la Registradurfa Nacional del Estado Civil elaborari las listas de sufragantes que seran utilizadas el dia de las elecciones.
 

Las listas se elaboran para cada cabecera 
 municipal, corregimiento e inspecci6n de policfa, colocando por separado los sufragantes masculinos y los sufragantes femeninos. En dichas listas se indicaran 
las cedulas correspondientes a cada mesa de votaci6n, en n6merode cuatrocientas, colocadas en orden ascendente de numeraci6n (Ley28 de 1979, Arts. 61 y 75). Mis adelante se verdi c6mo en cada lugar
de votaci6n funcionan separadamente dos clases de 
mesas: una paralos votantes inscritos y otra para quienes aparecen en las listas de
 
sufragantes.
 

Concluidos los escrutinios, la Registradur/a Nacional revisart
cuidadosamente los registros de vot;)ites y las listas de sufragantes,tanto de ]a cabecera cono de los corregimientos, inspecciones de policfa y sectores ruraleso para controlar ]a posible doble o mOltiple votaci6n. Si se comprobare un hecho de tal naturaleza, ]a Registradurfaformular6 denuncia ante ]a autoridad competente (Ley 28 de 1979,
Art. 	59). 

21. 	 Palabras del representante a laCimara Gilberto Salazar Ramirez, en su ponencia paraprimer debate a laLey 85 de 1981, en "Legislaci6n Electoral", Ministerio de Gobier
no, Bogot6i, 1981, p. 117. 
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Con el fin de elaborar las listas de sufragantes la cedulaci6n se 
suspende tres meses antes de las respectivas elecciones (Ley 28 de 
1979, Art. 65). 

C. 	 INCRIPCIONDE CANDIDA TURAS 

El requisito de inscripci6n previa a unas elecciones, con el cum
plimiento de ciertas formalidades, fue introducido por la Ley 31 de 
1929. Hasta entonces imper6 el sistema nominativo, en que simple
mente se votaba por los nombres que aparecieran impresos en las 
papeletas, sin ninguna otra condici6n. 

Segfin el Art. 3o. de la Ley 47 de 1946, la solicitudde inscrip
ci6n podrd ser hecha por cualquiernzmero de ciudadanos, esto es. 
uno, dos, tres, o mas. 

Aun 	cuando la solicitud de inscripci6n puede ser hecha por una 
sola 	 persona," para el caso de inscripci6n de listas, en opini6n de 
Vives Echevarria, -1o aconsejable es que los inscriptores de las listas 
sean 	tres ciudadanos, para que la mayoria de stos -- que es de dos
pueda hacer la modificaci6n en los casos autorizados por ]a ley, pues 
si fueren solamente dos, se necesitaria de ambos para poder modifi
car la lista inscrita" ' 23 y este tipo de unanimidad puede no ser siempre 
ficil. 

Para continuar es necesario distinguir dos clases de inscripcio
nes: la de candidatos para la elecci6n de Presidente de ]a Repczblica, 
y la de listas para elecci6n de corporaciones p6blicas. 

1. 	 Para Presidente de la Repfiblica 

La inscripci6n se harAi ante el Registrador Nacional del Estado 
Civil, mediante solicitud escrita que contenga: manifestaci6n bajoju
ramento de pertenecer a un partido o movimiento politico, expresi6n 
de que la inscripci6n se hace por dicho partido o movimiento y cons
tancia escrita de la aceptaci6n del candidato. 

A la solicitud deberdi agregarse una certificaci6n expedida por la 
Sala de Consulta del Consejo de Estado, en que conste que el candi

22. 	 Ver Sentencia del Consejo de Estado en Sala Plena, de noviembre 7 de 1960. Conseje
ro Ponente: Dr. Guillermo Gonzilez Charry, en Anales del Consejo de Estado, Tomo 
63, aflo 1961, Nos. 392a 396, p. 639. 

23. 	 Vives Echevarria, Jos6 Ignacio, op. cit. p. 230. 
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dato re6ne las calidades constitucionales requCeridas para el cargo
(Ley 28de 1979, Arts. 158, 159 y 162 a 166).

El t~rmino para la inscripci6n de candidatos a 1a presidencia de]a rep6blica vence a las seis de la tarde del ultn(o hins del mes de
abril del respectivo afio (Ley 85 de 1981, Art. 35), teniendo en.uenta que la elecci6n se realiza el tdtimo domingo del mues de ma
yo siguiente (Ley 28 de 1979, Art. 196). Por excepci6n este trmi
no minimo se reduce a seis dias antes de la fecia de las rotaciones,cuando por muerte o renuncia del candidato deba hacerse inscrip
ci6n de un nuevo candidato a la presidencia de la repblica (Ley 28 
de 1979, Arts. 162 y 163). 

2. Para corporaciones piblicas 

Las listas de candidatos para corporaciones pfiblicas inscribirin ante las autoridades electorales 
se 

de la respectiva circunscripci6n
(para Senado, Cdmara de Representantes, Asambleas Departamenta
les y Consejos Intendenciales, ante el correspondiente Delegado de ]a
Registraduria; para Consejos Comisariales ante el Registrador del Es
tado Civil de la capital de la Comisaria: para concejos distrital y municipales, ante los respectivos Registradores), segan indica el Art. 158 
de la Ley 28 de 1979. 

Las autoridades electorales enviardin a sus respectivos superiores
copia de las listas inscritas tan pronto corno venza el t~rmino para in
troducirles modificaciones (Ley 28 de 1979, Art. 160).

La inscripci6n de la lista se hari mediante solicitud escrita quecontenga: constancia escrita de la aceptaci6n de los candidatos, men
ci6n expresa del partido o movimiento politico por el cual se inscribe

la lista y declaraci6n de los candidatos de pertenecer a 
dicho partido
o movimiento. El o los inscriptores prestar6n juramento de pertener

al correspondiente partido politico.'


Las listas no podrdn contener 
un n(mero mayor de candidatos 
que el de personas por elegir para ]a respectiva corporaci6n (Ley 28 
de 1979, Arts. 164 y 165).

El t~rmino para la inscripci6n de candidatos a las distintas cor
poraciones de elecci6n popular vence a las seis de la tarde del primer
martes del mes de febrero del respectivo afio (Ley 85 de 1981, Art. 35).

Segin el Art. 196 de la Ley 28 de 19 7 9 , Las eleceionesparaintegrar corporaciones piblcas se realizardn el segundo domingo de 
marzo del respectivo afto. 

Este t~rmino serd menor en caso de muerte, renuncia a ]a candi
datura o pdrdida de los derechos politicos de alguno o algunos de los 
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integrantes de la lista. En tal evento podri modificarse la lista por la
mayoria de los que la ,,yarn inscrito, a mis tardar diez dias calen
dario antes de la fecha de las votaciones (Ley 28 dc 1979, Art. 61). 

D. DE LAS VOTA (7JONES 

1. Naturaleza y frccuencia de las votaciones 
Segcin el Art. 114 de la Constituci6n Politica, El Presidente dela Rep~hblica serd elegido en tn inismo dia por el ,oto directo de los

ciudadanos y para un periodo de cuatro aiios, en la forma que de
termine la ley. Las elecciones de presidente de la repablica y de
miembros d; l Congreso se efrctuardH en dias distintos, en las fechas 
que lotermine la ley. La de las otras corporacionesa que se refiere el
inciso 3o. del Art. 8? se efectuard el mismo dia cutando su renovaci6n 
coincida con la del (ongreso. 

Dicho de otra manera, y en concordancia con lo que ya antes se
ha precisado sobrc elecci6n de corporaciones pfiblicas, cada cuatro
ailos se realizan dos votaciones: una CI segundo domingo de marzo, 
para elegir senadores y representantcs, y otra ol (iltimo domingo de 
mayo, para elegir Presidente de la Rephblica.

Ademnis, en ]a misma fecha en que se eligen congresistas, serfin

elegidos tambin diputados, concejaIcs y consejfros. Como el perfo
do de estos es de solamente 
 dos afios. habri elecciones intermedias 
(Ilamadas de mitaca) a los dos ailos de las anteri(,rcs, para renovar
 
totalinente Asambleas Departamentales, (onSjos Intendenciales y
Concejos Distrital y Municipales. 
 Es de observ'r qLe, en Colombia,
las elecciones tradicionalment, se han realizado en dfas domingos.
Por otra parte. las clecciones presidenciales y para Congreso se Ian
celebrado ya en uia misma fecha, ya en fechas separadas. A partir
del Art. 14 dei Acto Legislativo No. 2 de 1977 (finico de los 16 articulos integrantes de dicha reforma constittcional que sobreviviera 
a la c6lebre sentencia de inconstitocionalidad dictada contra tal acto 
por la Corte SUprema de Justicia el 5 de mayo de 1978, debido a vi
cios de procedimiento ell sU formaci6n), se dispuso separarlas nueva
mente, realizfindose un poco antes, como se acostumbradoha en 
Colombia. la elecci6n de miembros del Congreso. 

2. Papeletas de votaci6n y cubiertas 
Desde la Ley 85 de 1916 se aplica el sistema de papeletas para

votar. De acuerdo con el Art. 72 de la Ley 28 de 1979, "En las elecciones para corpordciunes pfiblicas el ciudadano votarft con una sola 
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papeleta, que estar6i dividida en tantas secciones cuanta corporaciones se Irate 	de elegir. Cada secci6n deberti encabezarse con una inscripci6n en la cual se expresen los nombres de la corporaci6n, delpartido politico y de la circunscripci6n por ia cual se vota. A continuaci6n irin ell columnas separadas los correspondientes nonbres delos candidatos principales y suplentes, tal como hayan sido inscritos".
Las papeletas para clecci6n de Presidente dc la Rephblica se limitarfin a indicar el nombre de un solo candidato. Las papeletas deberin colocarse dentro de un sobre de color blanco y sin distintivosexteriores, que tendr~in longituduna no mayor de dicz cenjimetros

para que pueda ser f1icilmente introducido en la 	urna.
A todo esto se le ha sefialado un grave lunar: papeletas y sobresson impresos y elaborados de niantra particular por la organizaci6nde los partidos y los movimientos politicos. De indudable conveniencia, para asegurar el secreto y la libertad del voto, serfa que ]aelaboiaci6n de papeletas y sobres y su distribuci6n, corriera porcucnta exciusiva de la organizaci5n electoral a cargo del Estado. Eneste 	sentido patrocina el Gobierno actualmente un proyecto de Ley 

en e! Congreso. 

3. 	 Mesa de votaci6n
 
(Ti:.ulo V, capitulo 11 de la Ley 28 de 1979)
 

La mesa de votaci6n es el lugar a donde se debe aproximar elciudadano para depositar voto. Allifsu encontrari la urna donde sevan introduciendo los votos. supervisada por los jurados de votaci6n
quienes, en numero de cuatro principales y cuatro suplentes, representantes de los distintos partidos, han sido designados por las autoridades electorales para vigilar el desarrollo de las elecciones, realizar elescrutinio mediante acta y entregar todos los documentos que sirvieron para la votaci6n a las autoridades electorales.
 
En todos los lugares de votaci6n funcionarin, separadamente,dos 	 clases de mesas: una para los ciudadanos que tengan c~dula deciudadania vigente en el respectivo lugar y otra para 	 quienes la

inscriban o zonifiquen alii. 
Se colocarin mesas de votaci6n en las cabeceras municipales,corregimientos, inspecciones de policia y en aquellos sectores rurales 

que autorice la Corte Electoral. 
En ningfin caso podri pasar de cuatrocientos el nllmero total desufragantes por cada mesa. Recordemos q:ie con referencia a estelimite se han elaborado las listas de sufragantes. 
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4. Delegados del Poder Ejecutivo 

El Presidente de la Repciblica designari dos delegados de distin
ta filiaci6n pol/tica para cada uno de los departamentos, intendencias 
y comisarfas. con el encargo de velar en los comisios por cl cuinpli
miento de las normas previstas en la Icy. 'ambi~n se designarain dele
gados presidenciales para los municipios donde un partido haya obte
nido el 80% o mzis de la votaci6n en las antcriores elecciones, sobre 
un total o 3.000 o imis votos vilidos. Para los municipios donde, en 
iguale circunstancias, no se hubiere Ilegado en las anteriores eleccio
nes a 3.000 votos vNilidos, los gobernadores, intendentes y coinisarios 
designarin sus propios delegados (Ley 28 de 1979, Arts. 153 a 155).

El Art. 155 de la Ley 28 de 1979 confiere d los delegados del 
Poder Ejecutivo atribuciones en relaci6n con el manteniniento del 
orden y la tranquilidad, la garantia de la pureza dcl sufragio, cl nor
meal ftlncionalniCnt)O de losjurados de votaci6n, la imparcialidad de 
losjurados y, en general, cl normal desarrollo de las elecciones. 

5. Proceso de las votaciones 

Las votaciones se inician, cl dia sefialado, a las ocho de la rnafia
na, y se cierran a hIs cuatro de la tarde. 

A las 7:30 de ]a mailana se harin presentes en cl lugar de vota
ci6n los ciudadanos designados comojurados y procederfin a ]a insta
laci6n de la mesa de votaci6n. Antes de comenzar las elecciones se 
abriri la urna y se rnostrar6i al ptiblico para quc pucda cerciorarse de 
que estfi vacfa v no encierra truco alguno. De inmediato seri cerrada 
y sellada (Ley 28 de 1979, Arts. 82 y 83: Ley 85 de 1981, Art. 5o.).


El ciudadano presentara su cidula de ciudadanfa 
ante el Presi
dente del Jurado, quien luego de comprobar que sta se encuentra en
 
la lista de sufragantes, Ic permitirfi depositar el voto.
 

En la mesa de votaci6n se llevarni anotaci6n cuidadosa y completa
 
de quienes hayan votado.
 

Por ultiino, el sufragante debcri introducir en tinta indeleble el 
dedo indice de la mano dcrecha o en su defecto cualquiera otro 
dedo, con el objeto de prevenir y controlar mejor la posibilidad de 
mniltiple votaci6n (Ley 85 de 1981, Art. 6o.). 

6. El orden en las votaciones 
(Ley 28 de 1979, Arts. 85 y 86) 

Conforme al Art. 77 de ]a Ley 28 de 1979, Durante las horas 
en que deben efectuarse las votaciones quedard suspendido el trdnsito 
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de los ciudadatlos de un utniCipi(o a otto, 	V entre las cabeceras municipales, los corregimienltos, inspccCioncs tie policia Vsectores rurales
donde utnlcionen mcsas de VoIaci1. 

Tanbin es chisica ha Icy seca en tciiipo d e c lcciones: la ventay CoIIStmlO tie hebidas cm briacaiii es quedaL probibida desdc las scis dela tarde del cdia anteri-ir lasta las sci: de i mafia na del dia sig icntc 
a ia eleccion (Ley 	28 Lie 1979, Art. 195). 

El los lugares prx imos a doldC se cIcenlcranais Iesa s tic votaci6n (recinto electoral) q ncda prolhibida oda 	clasc de propagandaoral 	el dia de las elccciones. Los partidos y grup,-s politicos deberincolocar sIs Uipicas casetas de informaci6n y distlrhnuci6n dc papeletas 
a distancia no menor de 50 incros.
 

El Presidcnt deCI JUrado tend rLi a su 
cargo clma nI cnimliento delorden en C lugar de votaci6n y pucde ordenar hi retenci6n en la cfireel de quicn le desobedczca hasta cl dfia siguicntc tie las cIccCiones. 
Segcin el .rt. 12 del Decreto 2450 tie 1979, las autoridades encargadas de preservar el orLcn ei el proceso electoral deberin ohedecer al presidente del jurado cLatIMo ordene el retiro o la retenci6n, encaircel o cuerpo de guardia, tie las personas (itIe el cuLlquier 'orina

perturben el ejercicio del sufragio. 

7. 	 Suspensi6n y nueva convocatoria
 
(Ley 28 de 1979, Arts. 87 a 91)
 

En caso de grave perturbaci6n del orden pfiblico quie imposibilite el desarrcllo dc las votaciones, el Gobierno diferiri las elecciones y con anticipaci6n no menor tie ui rcs c nomu nicarai a liRegistradurfa
Nacional y al pfiblico lianucva fecha ell que deban realizarse. 

Cuando por sentencia cjecu toriada declarese nula Il elecci6n
de la mitad de los senadores. representantes dipltados 
o consejerosintendenciales correspondientes a Una determinada circunscripci6n,

el Gobierno Nacional convocari a ielecciones para 
Ilenar las plazas vacantes, y fijari la fecl eli que deban realizarse. Igual procedimiento 
se seguiiri cuando, por 	faltaa hsol ta de principales y stiplenlcs, quede reducida en liaexpresada proporci6n la representaci6n de determinada circunscripci6n para 	ii ni corporaci6ii pibhlica. La elecci6n se
hari para el resto del perfodo. 

convocaniNo se a nu eva s clCccioncs si ya se hu bieren in iciadolas sesiones del Cilltiio aiO del pcrmodo tie la respectiva corporaci6n,
y en 	este caso las plazas quedanin vacantes. 
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8. 	 Inmunidades
 
(Lev 28 de 1979. Arts. 92 N93
 

NingcCin ciodadaLno1 con derecho a votar podrai ser arrcstado o de
tenido. ni oh'igado a comparecer ante ls autoridades, el dia de las 
elecciones. SL exccpt lan los casos de f'lagrante delito y de orden de 
cap!ll lirada Jtlez collpeteLlte 0fecla ainterior a Il de laspor 	 Coil 
cleccio ncs. 

Iii roilihdad sclej ltC sC ha. estahlecido para los mincmbros de las 
CoLi.iOleCS escrtladora s. sus sccrcitarios y los clav'erOs, quienes gozan 
de ella desdc 48 horas antes de iniciarse los escrutinios, durantc 6stos 
y ha sta 24 horais t1'I Ie conlcllidos.,1spliS 

9. 	 Jurados de votaci6n
 
( Ley 28 de 197). Arts. 94 a 103
 

Soil deignaIdos por os Registradores Distrital y Mu nicipales, 
por 1o InCnos on roes a11lCs dC la elecci6n, entre ciudadanos pertene
cientes a los partidos politicos con mayor representacion en el 
Congreso. en nlmlnero Cie coaLt ro principales y cuatro suplentes para 
cadl iiiesa tIC Votaci6 ri V conihbinados politicaillente de manera 
q(iLe no pertenezcan a lna ii isia agrupac ion partidista.


El jurido Cie v'Otacioll eS LtIorZOSa acCptlaci6l V la rio coricIr
rrericia sin jirst cntsa
1 AI desCenpeflo de Ias funciones correspo rdien
t's. o el ahall ndorlo Ie eshtas. aca rrea severas sanciones. Los Presiden
tCe sy tViCCrcidClltCs Le los j orados de votaci6ri se liarzi i presentes 
nls13SOfiCilIs LCl Registrador del EsLLo Civil o de sils Delegados,

dentro de los sCis LdIas anteriores a la votaci6n, coi el objeto de reci
bir las instrucciones necesarias para el correcto desempefio de sis 
fui ociones. 

Los jurados de votaciln tienen, entre otras, las siguientes 
frincion es: 

a) 	 Presentarse temprano en la iaflana, el dia de las elecciones, en 
el lugar donde estC situada la mesa de votaci6n asignada y 
proceder a sI instalaci6n. 

b) Dirigir y vigilar cuidadosamente el proceso de ]a votaci6n para 
que sC cillliplan los rCquisitos legales y para asegurar la pureza 
del sirfragio. 

c) Preservar cl ordeln cn cl sitio de votaci6n. 
d) Llevar un registro escrito y pormenorizado de votantes y una 

lista parcial de sofragantes. 
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e) 
f) 

Iniciar y concluir las votaciones puntualmente.
Realizar el escrutinio de los sufragios depositados en la mesa de 
votaci6n. 

g) Elaborar y firmar los pliegos y las actas respectivas. 

El presidente del jurado tiene la responsabilidad especial de en
tregar las actas y documentos que sirvieron para La votaci6n, a ]a
autoridad electoral correspondiente. 

E. LOS ESCR UTINIOS 

I. Escrutinios y c6mputos de votos 

El escrutinio consiste en la contabilizaci6n de los votos obteni
dos por cada candidato o cada lista en la respectiva elecci6n, con el
objeto de saber sU resultado, es decir, con el objeto de establecer
quidnes resultan electos para los distintos cargos que se deben pro
veer mediante el procedimiento electoral. 

Es importante distinguir entre escrutinios y c6mputos de votos.
En ]a Ley esta diferencia no esti trazada con suficiente claridad, y en
ocasiones se confunden los t rminos. 

Tanto escrutinio como c6mputo de votos tienen por objeto in
dicar los resultados de una votaci6n. La diferencia estriba en que,
mientras el c6mputo de votos es la contabilizaci6n de todos los votos
depositados en las urnas para efectos de obtener una ripida informa
cion aproxinlativa sobre el desenlace de los comicios, los escrutinios 
consisten en la contabilizaci6n de los votos vlidos de acuerdo con la
Icy electoral, para efectos de producir, con pleno efecto jurfdico, la 
elecci6n de los ganadores. 

El c6mputo de votos produce un avance informativo de caric
ter extraoficial qu. a partir del c6mputo hecho mesa por mesa por
los claveros distritales, municipales y de zona, se comunica inmedia
tamente, por el rnedio miis r~ipido, a los Delegados del Registrador
Nacional y a ]a Registraduria Nacional del Estado Civil. 

La organizaci6n electoral, en los 6rdenes municipal, distrital, de
Delegaci6n y Nacional, irdi recopilan.o la informaci6n arrojada por
los c6mputos, y la dari al conocimiento pfiblico a medida que se va
ya produciendo, por medio de boletines. 

En efecto, el c6mputo de los votos se inicia por parte de los cla
veros distritales, municipales y de zona, con base en el ejemplar de las 
actas de escrutinio extendido por lo.sjurados de votaci6n con destino
al Registrador Municipal del Estado Civil (Art. 24 de la Ley 28 de 
1979). 
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Los Registradores Municipales publicarlin cl resultado de los 
c6mputos y lo transmitirn el misino dia de las elecciones al Re
gistrador Nacional del Estado Civil. al Ministro de Gobierno. a los 
Delegados del Registrador Nacional y al respectivo Gobernador, In
tendente o Coinisario (Art. 45, funci6n 7a. de la Ley 28 de 1979). 

De rnanera semejante procederzin los Registradores Distritales, 
quienes transmitiriin los datos no al Gobernador de Cundinamarca 
sino al Alcalde Mayor de Bogotii (Art. 38. funciOn 16, de la Ley 28 
de 1979). 

Los Delegados del Registrador Nacioral tienen como funci6n, 
entre otras, "publicar los resultados electorales parciales o totales que 
suministren al Registrador Nacional" (Art. 33, numeral 14 de la Ley 
28 de 1979). 

Por iltimo, la Registradurfa Nacional del Estado Civil, donde se 
concentra la informnaci6n electoral proveniente de todo el pais, debe 
'dar a conocer de la opini6n pfiblica los resultados electorales, a me

dida que se vayan conociendo" (Art. 27, numeral 21 de la Ley 28 de 
1979). 

De acuerdo con el Art. 126 de la Ley 28 de 1979, Las oficinas 
telef6nicas, telegrdficasj,postales fitncionardn en forna permanente 
el dia de las elecciones y transmitirdn,con prelaci6n y franquicia,los 
resultados de las votacionesa los funcionariosde que trata el artfculo 
anterior. 

Los empleados de comunicaciones, asi como los claveros ',De
legados Municipales que, sin causa justificada, retarden u omitan lhi 
transmisi6n de los resultados de las elecciones serdn sancionadoscon 
la pdrdidadel cargo. 

Los escrutinios, en cambio. tienen un desarrollo mnis parsimo
nioso pero de todos modos tambi~n diligente, con el objeto de venti
lar todas las reclamaciones que quieran plantear los interesados, resol
verlas conforme a la ley, tramitar las apelaciones, desatarlas pronta
mente, hacer el recuento de los votos depositados en una mesa a soli
citud del interesado, sanear las irregularidades que se adviertan, con
tabilizar los votos reputados en definitiva como vdlidos, aplicar los 
procedimientos t~cnico-matemiticos legales para discernir los gana
dores de las elecciones, anunciar oficialmente el resultado de los es
crutinios y expedir las correspond ientes credenciales a los candidatos 
electos. 

Mientras los c6mputos de votos se van produciendo y transmi
tiendo a travis de la organizaci6n electoral para concluir en la Regis
traduria Nacional del Estado Civil, los escrutinios se adelantan por 
ciudadanos especialmente designados para el efecto (jurados de vota
ci6n; comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares; de
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legados de la Corte Electoral) y confluyen, por decirlo asi, en la 
Corte Electoral. 

2. De las arcas triclaves 

En los tres 6rdenes o niveles de la organizaci6n electoral (CorteElectoral, Delegaciones de la Registradurfa Nacional y Registradu
rias Distritales, Municipales y Auxiliares), habri arcas triclaves con elobjeto de que en ellas se guarden, con las mayores seguridades, los
documentos electorales que deban ser objeto de escr-itinio (Art. 118 
de ]a Ley 28 de 1979).

El arca triclave (de vieja data en nuestro sistema electoral. pues
existe desde 1916), consiste en un bafil de madera marcado exterior
mente con el nombre del municipio al cual corresponde y dotado contres cerraduras o candados. Locales u oficinas podr~in acondicionarse 
como arcas triclaves cuando el volumen de los documentos electora
les lo haga indispensable (Arts. 116 y 117 de la Ley 28 de 1979).

Otra seguridad relativa al arca triclave, consiste en ]a designa
ci6n de tres ciudadanos que se harfin responsables del manejo y cus
todia de dichas arcas, los claveros, a cada uno de los cuales se asigna
r6i una de las tres Haves correspond ientes. 

Los claveros del arca triclave de la Corte Electoral son el presidente, el vicepresidente y el secretario de la Corte. Los del arca triclave de cada delegaci6n departamental son el gobernador y los dos 
delegados del Registrador Nacional. 

Los claveros en las Registradurias Distrital y Municipales son elalcalde, el juez municipal y uno de los registradores. En las registra
durfas auxiliares (existentes en las ciudades zonificadas por tener misde 50.000 c~dulas vigentes) son claveros un delegado del alcalde, un
juez designado por el Tribunal Superior y el respectivo registrador
auxiliar. 

En ningfin caso los claveros pertenecerin a un mismo partidopolitico. A medida que se vayan recibiendo los documentos electo
rales, los claveros los irfn introduciendo en el arca triclave y los ano
tardn en un registro firmado por todos ellos. Una vez introducidos
todos los documentos electorales, los claveros procederdn a cerrar y
sellar la urna triclave y firmardn el acta respectiva.

Las arcas triclaves de los municipios permanecerfin en las Regis
tradurias Distrital, Municipales y Auxiliares (de zona), a efecto de que las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares 
efectfien los correspondientes escrutinios. 

Terminado el escrutinio, el Registrador distrital o municipalconducirAj sin tardanza las actas del escrutinio y demds documentos 
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electorales, y los entregari, en su despacho, a los Delegados del Re
gistrador Nacional para que sean introducidos por los claveros en el 
arca triclave departamental (Art. 22 de la Ley 85 de 198 1). 

Concluidos los escrutinios generales de la circunscripcion, todos 
los docurnentos se conservardn en el archivo de la Delegaci6n Depar
tamental, salvo aquellos que se relacionen con apelaciones concedi
das, que seran entregados a los claveros de la Corte Electoral (Art. 140 
de la Ley 28 de 1979). Estos introducirfn en su arca triclave, ademris, 
las actas de los escrutinios practicados por sus delegados y las actas 
vflidas de los jurados de votaci6n en el exterior (Arts. 147 y 150 de 
la Ley 28 de 1979). 

3. 	 Gradaci6n de los escrutinios 

Dichos escrutinios se adelantan, con relaci6n a concejos munici
pales, en dos etapas, a saber: escrutinios de losjurados de votaci6n y 
escrutinios municipales (a cargo de comisiones escrutadoras distrita
les, municipales y de zona). Los escrutinios generales o departamen
tales (a cargo de delegados de la Corte Electoral y de cornisiones es
crutadoras auxiliares designadas por dichos Delegados) se agregan a 
los pasos anteriores para producir la elecci6n de consejeros intenden
ciales o coirisariales, segtin el caso, Diputados, Representantes y 
Senadores. 

El escrutinio de los votos emitidos para Presidente de la Rep6i
blica se cumple en cuatro etapas, pues a las tres sefialadas se agrega el 
escrutinio general, que corresponde hacerlo a la Corte Electoral, con 
base en las actas y registros de los escrutinios practicados por sus 
Delegados en los Departarnentos. 

A continuaci6n indicaremos algunos de los pormenores relativos 
a los escrutinios en cada uno de los cuatro grados o etapas atrs 
enunciados. 

a) 	 Escrutinios de los jurados de votaci6n 
(Ley 28 de 1979, Arts. 104-115) 

Constituyen ]a base de todo el proceso de contabilizari6n de vo
tos. Una vez cerrada la votaci6n, se anotara en el acta de e,.rutinio y 
en el registro general de votantes el nfmero total de sufragantes. 

Luego se abrirdi pfiblicarnente la urna y uno de losjurados con
tardi los sobres alli depositados, uno a uno. Si hubiere mayor nuime
ro de sobres que el de sufragantes, se eliminarin por suerte los exce
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dentes y sin abrirlos se quemarin inmediatamente. De todo Clio se 
dejlaraI consta cia ellCl Icta dCe CscrnttilliOs.
 

Se ahririin 
 los ohrc Ii isjurados procede in a la contabiliza
ci6n dce las paplet as. Si en un sohre aparecieren dos o nIs papelctas
para President i de la Rcpfihl ica o para uni misma corporaci6n, no se 
-orlnnUta rfI niIgLIna dC ell, V Cl voto sC reputar.i IJUIG. 

Se COll sidcraltil coll ii vo tos ell hia;icc aquclIOS eln que no apa
rezcn claria v ic'ihlcnc.te el nomnbre y apellido del candidato o de 
Ia pentSolld tiLe cnicaC,.a i sita. 

No t rn ti en ecJint a l'as tachaduras o supresionesde nomn bres. 
Atll ii 'LIO L'nnii.ll)Cid hi pe0so por1 q licn Sc had S votado, se

iicitirai cI iiituhic en Cl CeCseltin io, lado quc los jurados dce vota
ci66 110 liCiCII por qtci sahcr cui lcs candidatos o listas se hallan 
tiscrilos nin. 

Los resultados del c61tlp)lto de votos Clue realiccn losjurados de
\'otaci6n se harin cons!ar cn el ara de escro tin io, expresando, en le
tras y ntmneros, los votis obtenidos por cada candidato (el acta se ex
tieldc cii cciaIro ejemplarcs). Terminado el escrutitlio, se lk.eri su rcsultado ,:n vo/. Alta. Elnseguida se introd ciin n l uI sobre las pape-Iotas y deraiis docunieiltos quie hayan servido para la vctaci6n (sobre
irande Clue sum itiSIta li Rc istiaduria, acta de escrulinio, acta de

instalaci6n dc la mtisa, registro de votmites, lista de sufragantes y pa
pelctasL, separaido c i paqute cspecial Idlue iluhbieren sido anula
das. qiuc a su vez se introdUcirint en dicho sobre, el cual estari diri-ido AI Registrador dcl lstcIlo Civil 0 su Delegado junto con lnota
ccrlificada de sit contenido, firinada por cl Presidente y el Vicepre
sicItIc del Jt raidO. 

Losjurados de volacitn ilaboranin y 'irmaitin obligatorianente,
so pena de dtis ticas sariciones. los pliegos y las actas respectivas, pudiendo consign-ar ei ellos las observaciones quc les pareciere 
conve
nientes. La falta de ste requisito (cuando s6lo aparezcan una o dosfirmas de las cuatro reglamentarias) acarrea la nulidad del acta y es

causal de reclarmacion en el trimite 
de los escrUtinios y causal de 
nulidad en Iosjuicios electorales. 

Una vez terminado el escrutinio, el pre'iuiente deljurado entre
gaff1 (a itris tardar a las diez tie hi noche dei dia de las eleccioncs segin el Art. 26 del Decreto 3254 ie 1963) las actas y los documentos 
que siivieron para la votacidn a las autoridades electorales del lugar
de votaci6n (Registrador Municipal, Registrador auxiliar o Delegado
del Registrador del Estado Civil). Los docunientos electorales de loscorregimientos, inspecciones de policia y zonas rurales serin conducidos por cl Delegado que los recibi6, con vigilancia de ]a fterza 
p6blica, a la cabecera municipal, y entregados al Regisftador del Es

http:ic'ihlcnc.te
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tado Civil, (dentro del trmino de la distancia, fijado por resoluci6n 
de la Registradurfa Nacional del Estado Civil, con base en la facultad 
del Art. 27, numeral 12 de la Ley 28 de 1979). 

No se escrutardin los pliegos electorales queIlegaren despuds del 
correspondiente trinino, es decir, extemporfineanientc (Ley 85 de 
1981, Art. II). 

A partir de este mornento se entra en ki segunda elapa, la de los 
escrutinios munioipales. 

b) Escrutinios distritales y municipales 

Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxilia
res, estar~n formadas por dos ciudadanos que scan jueces, notarios o 
registradores de instrurnentos pfiblicos en la respectiva localidad, y 
serfn designados por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 
diez dias antes de las correspondientes elecciones. Los escrutadores 
deberfn ser de distinta filiaci6n politica. 

Estos escrutinios comenzarin a las 9 de la inaiana del martes si
guiente a las elecciones, en el local que previamente sefiale la Regis
traduria (Art. 10 de la Ley 85 de 1981). 

El Registrador dar i lectura a la relaci6n de los documentos in
troducidos en el area triclave. Enseguida se abririn, uno a uno, los 
sobres o paquetes que contienen los pliegos de las mesas de vota
ci6n y el escrutilio se har i con base en las actas de los jurados de 
votaci6n. 

Las comisiones escrutadoras resolverdin las reclamaciones que se 
presenten conforme a la Icy, harfin el recuento de los votos deposita
dos en una determinada mesa cuando ello sea procedente, declararfn 
la elecci6n de concejales y expedirin las credenciales coriespondientes. 

En caso de apelaci6n o de desacuerdo entre los miembros de la 
comisi6n escrutadora, 6sta remitirzi los documentos pertincntes a los 
Delegados de la Corte Electoral para que reSuelvan el caso y expidan 
las credenciales que correspondan. 

Los resultados de los escrutinios se harin constar en actas par
ciales (votos obtenidos por cada lista o candidato) y se hari acta 
general de todos los actos del escrutinio. 

c) Escrutinios generales 

Estos son los que, en una tercera etapa, se realizan en los depar-
Zamentos. Dichos escrutinios est6.n a cargo, en cada departaniento, de 
dos ciudadanos de distinta filiaci6n politica seleccionados ex profeso 



62 AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA 

por ]a Cortc Electoral, y deben ser profesionales del Derecho, que
hayan ejercido la magistratura o la docencia universitaria.

Son los Delegados de la Corte Electoral quienes. por delegaci6n
y en nombre de ha ('orte, estarin cncargados de verificar los escruti
lios y iOs cOnIputos de los vtos. 

Los escrutijinos generales iniciarfin ase las 9 de la mafiana deldomingo siguiente aI dfa de las elecciones tomando como base losresultados tIce as actas de escru tin io elaboradas por las cornisiones 
escrutadoras distrital o Iuniicipales.

Los interesados podra'n formular reclamaciones por escrito durante JOs escrLltinios generales ante Ios Delegados de la Corte, por las causas expresamente establecidas en la Ley (Art. 152 de la Ley 28 de1979). Los delegados dc ]a Corte resolverin las reclamaciones mediante resoluci6n motivada, pudiendo corregir los errores comproba
dos, abstenerse de coniputar los votos invalidados o rechazar las 
reclamaciopes infundadas. 

Termi,.ado el escrutinio general y hecho el c6mput)O total delos votos vdlidos, municipio por inin icip io, se proceder5i a hacerconstar los resuItados en seactas, donde indicarfin los votos obteni
dos por cada lista o candidato. Seguidamente se aplicari n los cuocientes electorales para la declaratoria de elecci6n de consejeros intendenciales o comisariales, de diputados, representantes y senado
res, y se expedirin las correspondientes credenciales. 

Firmadas las ictas correspondientes y expedidas las credenciales, junto con toda ]a documentaci6n quo se haya producido y sehaya tenido presente, se conservarin y custodiarin en el archivo de laDelegaci6n Departamental. Aquellos documentos quo se relacionen 
con apelaciones concedidas en el escrutinio se remitirin a la Corte 
Electoral.
 

Para los escrutinios de las ciudades zonificadas y de las circunS
cripciones electorales con 
 nis de cincuenta municipios, los Delegados de la Corte podrin designar comisiones escrutadoras auxiliares 
par'i que practiquen el c6mputo de votos de las zonas y municipiosque aquellos determninen. Del acta general y de las actas parciales delos escrutinios se obtendrn seis ejemplares con destino a: la CorteElectoral, el Consojo de Estado, el Ministerio de Gobierno, el respec
tivo Tribunal Contencioso Administrativo, Delegados del Registrador
Nacional y el Gobernador, Intendente o Conisario. 

d) Escrutinios que practica la Corte Electoral 
La Corte Electoral realiza el escrutinio general de los votos ernitidos para Presidente de la Rep(iblica en el territorio nacional y en las 
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embajadas, consulados y legaciones colombianas ell el exterior, con 
base en las actas y registros v%ilidos de los escrutinios practicados por 
sos Delegados y las actas vJilidas de los jurados de votaci6n en el 
exterior. 

Terminado cl escro tin iO para Presidente de la Repfiblica, el coal 
se hrni en sesi6n permanente. (y dentro del cual tendri la Corte 
am plias facUltades para revisar actas y (Locon en tos electorales, 
verificar los escrutinios hechos por los Delegados, corregir errores 
aritmticos y resolver otras anomal fas), sos reso Itados se pUblicaran 
ell cl acto. 

La ('orte Electoral declararni la eleccin dcl candidato que hu
biese obtenido la mayoria de los sofragios N el Presidente de la Cor
poraci6n lo comun icarni asi al1 Congreso, al gobierno y al ciudadano 
electo. 

V. LOS PARTIDOS POLITICOS 

El tema de los partidos politicos en Colombia es de ULna corn ple
jidad V ULIna cx tesll 5 tales quIe desborda por completo Ias posibilida
des Ie ULna satisfactoria exposici~n dentro de los estrechos I/mites de 
este trahajo. No obstallte. esbozaremos uLlOS rasgos caracteristicos 
del sist erna ie partlidos. al menos para dar una idea general de c6oio 
los part idos se artiCUlan con el sistema electoral en SLI conjo nto. 

Eli este orden de ideas nos limitareinos a resefiar aqLIellos aspec
tos que hacen de los partidos politicos colombianos unas organiza
clones singulares y con identidad propia. Tales aspectos podrian ser 
los siguientes: el arraigo hist6rico de los partidos tradicionales, 01 
bipartidismo y la dabil institucionalizaci6n de los partidos. 

A. ARRAIGO HISTORICO 

Los partidos liberal y conservador en nIUestro pais se denominan 
tarnbi~n, en el lengUaje comCin y en el juridico, partidos hist6ricos o 
partidos tradicionales. 

Los dos movinlientos han acornpafiado de cerca toda la historia 
republicana del pais y, enl cierta forma. nuinca co1o ilstitLIciones han 
dejado de protagonizar sL1s mas trascendentales acontecimientos poli
ticos: tanto si se trata de contiendas electorales, cono de guerras 
civiles v reformas constitLICjonlalcs. 

Hoy es opini6n unaninie qUe los partidos liberal y conservador 
adolecen de Lill estilo y una organizaci6n totalmente anticuados y 
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que urge una modernizaci6n y una dernocratizaci6n que les permitaadecuarse a las nuevas y comnplejas realidades de la ipoca que vivinlos.La razon de esta arteriosclerosis de los partidos Csde movirnientos politicos antiguos, aconodados en 

tiUe Se trata 
una oranizaci6nde cuadros. mezcla de notables v de caciques, que hasta ahora ha rendido aceptables divid endos y por tanto no ha experimentado la necesidad de modificar sustanlciahlrlente sus posiciones doctrinarias, elestilo de su liderazgo. ni la estructura Lie sus organizaciones.

Todo esto pareceria anunciar una crisis inminente, v sin em bargo ello no es necesariamente asi: los partidos tradicionales, no ostante la embestida de grandes apremios sociales y econ6micos y losindices de Ln cr6nico abstencionisnio electoral, cuentani atin con unaaprecia le capacidad de movilizaci6n electoral y prestigio soficiente entre ]a opini6n piblica 
con 

como para legitimar y sostenerorden constitucional establecido. Pero 
el 

esto no pUede durar indefinidarnente y la preocupaci6n asoma ya a la cara de los politicos.La historia politica nacional suministra claves pa ra comprenderesta paradoja. Ya desde las 'oerras tie independencia la opini6n p6blica se polarizo entre los defensores de Ia tradici6n y el orden establecido, es decir. el partido de los realistas, espalloles o godos, y losprornotores de la emancipaci6n, el partido de los americanos opatriotas.
Consolidada la Re-pliblica, durante ]a 6poca de la Gran Colombia fleron fuerzas politicas principales aquellas que defendfan las instituciones liberales segfin la Constituci6n de Cilcuta de 1821, y lacompuesta por los simpatizantes de los principios autoritarios materializados en el pensamiento constiticional de Sim6n Bolivar.
Al morir 3olivar qued6 s6lo la
en escenaconstitucionalista acaudillado politica el partidopor Santander, denominadoliberal, que se tambitnfraccion6 en dos corrientes: una moderada, que se denomin6 ministerial y otra radical, Ilamada 
 roja, de acuerdo condenominaciones de usanza por entonces en 

las 
Francia.Antes de la d{cada del cuarenta no existieron en el pais partidos conservador ni liberal. Pero existieron, si, los espiritus, lastendencias, los temperamentos propios e inconfundibles de cada unade estas orientaciones politicas, encarnadas en las actitudes de suspersonajes hist6ricos mils descollantes.4

Como bien expresa Humberto Uribe, "los historiadores de lapolitica colonibiana sitfian el nacimniento de las dos grandes formaciones tradicionales -el partido liberal y el partido conservador- a me
24. Ifernindez Becerra, Augusto, "Desarrollo Institucional Colombiano", Bogoti, Edit.[SAP, 1984, pp. 61 a 63. 
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diados del siho XIX. *Las partidas de nacim iento' serian cl primer 
prkraima liberal. escrito por Jose t'z'qujIel Rojias en 1848. y el pri
mer prograia cotlnservador, Claborado por Jos' Llsebjio Caro y
Mariano Ospi na RodriguLCZ en 1849". eicA part ir CnettCCs las inas 
importantes alternativas de la vida nacional. hasta hoy, se defininin 
en rededor Ie estas dos opcioncs politicas. Fstalos hablando. puts,
de una historia in-:.titucional continua tlUC COInIplcI;I ya ciento trein
ta y siete aflos. 

Rasg-o distintivo de nuestros partidos politicos tradicionalcs es 
la vocaci6n o a mania. si sC qtticre, del constit ucionialisnIo. es decir, 
la compo lsi6n de dejar plasmados inequivocamente en la Constitu
ci6n 	Polit ica los principios dogmiiticos (Ie sLs respect ivas plataformas 
doctrinarias. 

En ltorno a las diispu tas doctrinarias tiC liherales y conservado
res, d iv lIgadads para los let radios med iante la prensa urticante del siglo
XIX 	 y para el puebllo analfabeto a trav'Os del puilpito, se forni6 un 
sentim iento nacitO)nal no pocas 'coos apasiolatdO y sectario, en ei que
sC incubaron cruentas 'uerras civiles v cambios violentos del orden 
cons! itucional. 

l)urante el sielo XX los partidos tradicionales han medrado a la 
somibra de ese scntimiento nacional y It han estimulado para servir 
a sus prop6sitos electorales. Se trata tie Lin recurso ya nImy desgasta
do, especialmente desde la experiencia del Frente Nacional, q.e per
miti6 a la opini6n pfmblica purificarse de su fanatismo partidista. y 
que con sus inecanismos de alternaci6n programnada y gobierno com
partido ha desdibujado el perfil de los partidos tradicionales ante el 
electorado. 6 

B. 	 BIPARTIDISMO 

Los dos partidos tradicionales se han disputado el poder (por los 
votos, por las armas) en Colombia durante casi toda su existencia co
mo pais independiente. Tambi3n se han esmerado en modelar sus insti
tuciones, mediante el frecuente recurso a las reformas constitucionales. 

La Constituci6n de 1886, inspirada por el ideario conservador,
durante su existencia ya casi centenaria ha sufrido numeiosas refor
mas, unas de neto sabor liberal, otras de marcado caricter conserva

25. 	 En "Los Partidos Politicos Colombianos", Por Rodrigo Lara y otros. Bogoti, Ed. 
Fundaci6n Sirn6n Bolivar, 1982, p. 52. 

26. 	 Vase Laterre Rueda, Mario, "Polftica y Ilecciones", Bogot.i, Universidad de los 
Andes, 1980, pp. 263 a 282. 
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dor v. en los Iltilos vci ticilico afios. de contenido francamente 
bipartidista.

Por una parte los hcchos hlistoricos y [)or otra el cOIltill(O 1110delam iento de las Instit UCiones hecho por los dos partidos han dadocomo resulItado un regimen b;partidista i1y vigoroso v establecido,que durante el Frenlte Nacional alcanzo a tener rango constitutional(los dos partidos trad icionh les se constitucionalizaron ) y q Le a(lnboy. conel Uida diC ehaexlperle neja . SC ha eqtIliStado lproftlndalliellteen la (on stit lcion Politica. Valean para ilustrar este aserto el sistelinade gobierno coipalrido Ulado por cire pareigralo del Art.y 120 C.N.la distribucion por partes igna les entre ciudadanos pertenecientes alos dos partidos politicos tradicionales de todos los cargos en la rama
jurisd iccional. 

LOS PAR TIDOS COMO INSTITUCIONES LEGA LES 
De acuerdo con la conocida clasificaci6n de Maurice Duverger,opinan los polit6logos qUe los partidos tradicionales coloni bianos serian partidos ie cuadros, en que se han reunido ttahles, para preparar las clecciones, conducjrlas ' nanl[ler el contacto con los canv


didatos. Notablhs influyentev, 
en priner lugar, cu"ro nombre, prestigio y brillo servirn de flador il candidato t /e coseclardn votos;: notables t&cnicos, en segundo lugar, que conozcan el arte de conducir alos electores i de organizar*una camppalia,, notahles linancieros linalmente, que aportan el nerio de /a hatalla. " Se trata de partidosde comites, descen tralizados . d{hiimente artictuados. 2 
esF-n realidad, no tan C'icil api car a los partidos colombianlosun criterio de clasificacicn genirico de los partidos )oliticos tal como
dichos esqLelnlas se presentan 
 en; los tratados. Surgen lUillerosos aspectos particulares que hacen pensar en la necesidad de tipologiasnias elaboradas.
 

[-ste es un problema que ya sefialaba Sigmund Neumann
aflos sesenta en losasi: Ia vida moderna de los partidos politicos consiste,precisamente, en la inagotable variedad de combinaciones a que seprestan todos estos criterios y que quizd produzcan fen6rnenos queescapen a todo intento de clasificaci6n. 29 
27. Duverger, Maurice, "Los Partidos Politicos", Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica,1976, p.94. 

28. Ibid., p. 97. 
29. Neumann, Sigmund, "Partidos Politicos Modernos" Madrid, Ed. Tecnos, 1965, p.604. Agrega Neumann sobre el mismo particular: "El caricter concreto de un partidos6lo puede definirse con relaci6n ai tiempo y ai espacio. Lo que 6ste 'eslab6n' (para
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Los partidos tradicionales colobihianos ciertamente han presen
tado an grado minimo de regulaci6n legal, pero esto no pone en en
tredicho sa existencia real. como partidos politicos ni, absolutamen
te, su idoneidad para segir arbitrando eljuego politico. Han podido 
prescindir durante mucho tiempo de este tipo de institucionalizaci6n 
porqae, ademaIs (ie otras razones ya expuestas, los partidos se han co-
Iocado por encima Lie las vicisitudes de una persona jaridica ordina
ria. mediante cl directo y eficiente control y astrtIcto de los meca
nisnios del ElLIado: la burocracia, el presupuesto, ILapresidencia de la 
repahlica. el poder conslitu yenle, legislativo y de reforma constituI
cional y odo el poder pCiblico regional y local. 

Desde el ptI(lll ie vista de sU regulaci6n juridica los partidos han 
pasado por tres etapas bien diferenciadas: primero funcionaron en Ln 
completo vacio constitucional, segtin expresi6n con la que Lowenstein 
describe el modus operandi de los partidos politicos europeos hasta 
la segunda guerra mundial. I)esde principios de siglo la Constituci6n 
colom biana comienza a hacer alusi6n ocasional a los partidos politi
cos (Acto Legislauivo No. 8. de 1905, Art. 4o.: Acto Legislativo No. 3 
de 1910. Art. 45: Acto Legislativo No. I de 1945, Art. 77). 

La instalaci6n del Frente Nacional 'con la reforma plebiscitaria
de 1957 y el Acto Legislativo No. I de 1959, ya comentados en otra 
parte, produjo la constitucionalizaci6n del bipartidismo, segfin pala
bras de Luis Carlos Sichica. 3° 

Si bien la regulaci6n constitLacional de los partidos ha evolucio
nado hacia Una progresiva institucionalizaci6n. en el piano legal casi 
nada de esto ha ocurrido. salvo la incidental referencia que en las le
yes electorales se hace a corrientes, grupos, organizaciones o partidos 
politicos, ei an sentido may general. 

Los proyectos Lic Ley y de reforma constitucional presentados
al Congreso dUrante los 61timos anios indican claramente las tenden
cias qaC se advierten en este aspecto. Por via de simple ilustraci6n es 
Ctil lia siguiente relaci6n de proyectos, ninguno aprobado: 

Proyecto de Ley I 977 ) sobre "'rgimen legal de los partidos".

Proyecto de Lev (1978). sobre "'ordenamiento legal de los par
tidos".
 
Proyecto de Ley (1981 ), por el cual se adopta el "estatuto de
 
los part idos".
 
fraseando [a descripcion del gabinete ingles que nos da Bagehot) une en realidad de
pende de la Constiluci6n de una naci6n delerminada (es decir, del sistema coordina
dor de sus instituciones) y de su peculiar paralelogramo de fuerzas". (p. 597). 

30. S~chica, Luis Carlos, "Constitucionalisno ('olombiano", Bogot., Ed. Ternis, 1977, 
p. 248. 
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- Proyecto de Ley (1981 ), sobre "funcionamiento de los partidos
politicos, control de sus recursos y gastos electorales por cuenta 
del Estado".
 

- Proyecto de Ley (1981 
 ), por el cual se "reglamenta Cl funciona
miento y subvenciones de los partidos politicos".3 1 

Actualmente se trainita ante el Congreso, en segunda legislatura, un proyecto de reforma constitutional cL'o art icuIo lo. dispone:
"Mediante Ley aprobada por los dos tercioS dC lOs votos de los asis
tentes se podri reglamentar el funcionaMnient() de los partidos politicos y disponer que el Estado asuma, total o parciAmente, sLIs gastos
electorales. La Ley podrai igualmente estimnular el cjercicio de la fun
ci6n del sufragio y establecer el voto obligatorio".


No obstante que haber
parece consenso sobre la necesidad de
modernizar, democratizar y reglamentar los partidos politicos, ape
nas el afno pasado se frustr6 en e:l Congreso un proyecto de Icy pre
sentado por el gobierno, sobrc "estatuto bhisico de los partidos politicos y financiaci6n de las campaflas electorales". ('onsiderado nueva
mente el proyecto por cl Congreso en sesiones extraordinarias co
menzando el afio de 1985, Ie imparti6 finalIente su aprobaci6n
convirti6ndose en la Icy 58 de 1985 (julio 18). 

VI. LAS GARANTIAS DEL SUFRAGIO 

Numerosas disposiciones legales y reglamentarias procuran rodear de garantias el libre ejercicio del derecho de sufragio, el regular
desarrollo del proceso electoral y el respeto al resultado de las elec
ciones. En dos principales cuerpos legales se concentra. sin embargo,
la defensa del voto democritico en inters de las instituciones y en
inter~s de los derechos politicos de los ciudadanos: en el Derecho

Penal y en el Derecho Contencioso-Administrativo.
 

El primero determina las conductas que atentan contra el derecho de sufragio y sus correspondientes sanciones. El segundo enurne
ra las causales que podrian dar lugar a la anulaci6n de un cfimulo de
 
votos 
o de una elecci6n y reglamenta el procedirniento especial que
debe seguirse ante ]a jurisdicci6n contencioso administrativa para 
perseguir dicha finalidad. 

31. Ministerio de Gobierno, "Seis reformas estructurales al Rigimen Politico", Bogoti,
1981. 
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A. GARANTIAS PENALES 

De acuerdo con el Art. 180 C.N., liLey "...dCfiniri los delitos 
que menoscaben la verdad y iihertad del sutfragio, y estahleceri la 
conpetente sanci6n penal-. Esta disposici6n conserva, de manera 
iddntica, la redacci6n del ConstituyCntc de 1880. 

Diversos ordenamientos han desarrollado en so aspecto penal 
]a mencionada norma constitutional: la Ley 85 de 1916, laLey 31 
de 1929, la Ley 7 de 1934, la Ley 187 Lie 1936, el ('6digo Penal 
adoptado mediante Ley 95 de 1936, la Ley 89 tie 1948, el I)ecreto 
400 de 1957. 

El actual C6digo Electoral expedido por Ley 28 de 1979 regu
16 el aspecto penal en sos Arts. 174 a 189. Pero esta pare de laLey 
28 de 1979 qued6 subrogada por el C6digo Penal contenido en el 
Decreto extraordinario 100 de 1980, que dedica un capitulo a los 
delitos comtra Cl sUfragio. 

El C6digo Penal establece sobre la materia los siguientes tipos 
delictuales: 

I. Perturbaci6n electoral. "Art. 174. El que por medio de violen
cia o maniobra engafiosa perturbe o impida la votaci6n pVblica, 
o el escrutinio de la misma, incurrirfi en prisi6n de uno a seis 
a os". 

2. 	 Constrefiimiento al elector. "Art. 175. El que mediante violen
cia o maniobra engafiosa, impida a un elector ejcrcer el derecho 
de sufragio, incurriri en prisi6n de seis meses a cuatro aios". 

3. 	 Violencia y fraude electorales."Art. 176. El que mediante vio
lencia o maniobra engafiosa, obtenga que tin elector vote por 
determinado candidato, partido o corriente politica, o lo haga 
en blanco, incurriri en prisi6n de seis meses a cuatro afios". 

4. 	 Comercio del voto o corrupci6n de elector. "Art. 177. El que
 
pague dinero, o entregue ddidiva a un elector para que consigne
 
su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente
 
polftica, vote en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirj en
 
prisi6n de uno a cinco aflos y multa de diez mil a cincuenta mil 
pesos. El elector que acepte el dinero o la dfidiva con los fines 
sefialados en el inciso precedente, incurriri en prisi6n de seis 
meses a dos afilos". 

5. Voto fraudulento. "Art. 178. El que suplante a otro elector, o 
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Vote IIl.iS de una ve', o sin derecho consigne voto en una elec
ci6n, incurrini en prisi6nl iC LIIIO a cuatro afios". 

6. 	 Fai'orecimientode ioio fraudulento. "Art. 179. 	El funcionario 
electoral o juraLdlo tiC \'otacion que permita suplantar a un elec
tor, 	o votlar ilis de Ulna \'ez 0 hacerlo sin derecho, incurrir en 
prision de ILIlO 1cuatro alos". 

7. 	 Falsedad electoral. "Art. 180. El quc falsifique, inutilice, alte
re, sustraiga destruya. ocultC, suprima o sustituya registro elec
toral, sel los tina oic de arca triclave, actas tie escrutinio, pa
peleta de v'otaicitn depositada por un elector, o cualquier docu
mlciiio similar, incurriri en prision de dos a ocho afios". 

8. 	 Mora en la enttrega de documentos. "Art. 181. El funcionario 
electoral o cl jurado de votaci6n qtie no haga entrega oportuna 
a la autoridad competente de los docuIentos a que se refiere el 
articulo anterior, incurrira en prision dc tuno a cuatro ahos". 

9. 	 Modalidad culposa. "Art. 182. El funcionario electoral o elju
rado de votacion que por culpa diere lugar a que sC extravie,
pierda, destruya. altere, inut ilicc, oculte, sustituya o se sustraiga
docuIento a que se reficrc el art iculo sobre falsedad electoral,
incurrir, en arresto de tres a dicciocho meses", "La misma pena 
se ilpondrni al ftMcionario electoral, al jurado de votaci6n que, 
por culpa, no entreique oportUlnamcnte a la autoridad competen
te, alguno de los mencionados documientos". 

10. 	 Alteraci6n de los resuitados electorales. "Art. 183. El que por
medio distinto de los sefialados en los artfculos precedentes, al
tere el resultado de una votaci6n o introduzca documentos o 
papeletas indebidamente, incurrirai en prisi6n de dos a ocho 
afios". 

11. Delitos con cedula de ciudadania. "Art. 184. El que posea a su
propio nombre dos o miis c~dulas de ciudadania con diferentes 
datos personales, haga desaparecer o retenga o posea indebida
mente cudulas de ciudadanfa ajenras o cualquier otro documen
to necesario para el ejercicio del derecho del sufragio, incurrird 
en prisi6n de uno a tres afios". 

12. 	 Denegaci6n de inscripci6n. "Art. 185. El funcionario electoral 
a quien legalmente corresponda la inscripci6n de candidato o lis
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ta de candidatos para elecciones populares, que no cumpla con
 
esta funci6n o la dilate o entorpezca, incurrir i en prisi6n de seis
 
meses a dos afilos.
 
"La misma pena se impondr i al que por cualquier medio impida
 
u obstaculice la inscripci6n a que se refiere el inciso anterior".
 

13. 	 Renuencia a firmar las actas de escrutnio. "Art. 186. Los jura
dos de votaci6n o los delegados de la Corte que se nieguen a fir
mar las correspondientes actas del escrutinio, incurrirfin los pri
meros, en arresto de tres meses a Un afto y los segundos, en 
arresto de uno a tres ai'os. 
"En caso de que no estuvieren de acuerdo con el contenido de 
las actas, podrin dejar las constancias necesarias, pero en todos 
los casos las deberin firmar". 

14. 	 Violaci6n de derechos politicos. "Art. 187. El que fuera de los 
casos especialnente prcvistos como delito, mediante violaci6n o 
nianiobras engaflosas perturbe o impida el libre ejercicio de los 
derechos politicos, incurriri en arreAto de scisa dieciocho meses". 

15. 	 Obstrucci6n de activid.-despartidistas."Art. 188. El que impida 
o por cualquier medio interfiera presentaci6n o intervenci6n ra
dial o televisada a que tenga derecho persona que participe 
como candidato en debate electoral, incurrir, en arresto de 
cuatro meses a un aho". 

16. 	 Perturbaci6nde reuni6npolitica. "Art. 189. El que promueva,
organice o dirija actividad individual o colectiva con el fin de 
impedir o perturbar reuni6n de caricter politico debidamente 
autorizada, incurrini en arresto de scis a ocho meses, siempre 
que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor". 

B. 	 IMPUGNACION DE LAS ELECCIONES 

Importante garantia electoral es aquella por la cual todo ciuda
dano tiene el derecho de atacar la legitimidad de una elecci6n y ]a po
sibilidad de probar su pretensi6n y de sacarla avante con el respaldo
de Ia Ley y de las autoridades competentes. 

Nuestro regimen electoral ha demarcado dos vfas para impugnar
los resultados electorales: una consiste en el expediente de las recla
maciones que en el curso de los escrutinios pueden interponerse ante 
las respectivas corporaciones electorales. El otro medio consiste en 
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la via judicial, propia de ]a jurisdicci6n especial de lo contencioso
admninistrativo. 

1. Inpugnaci6n administrativa 

De acuerdo con el Art. 152 de la Ley 28 de 1979 (modificado
parcialmente por el Art. 31 de la Ley 85 de 1982), En los escruti
nios realizados por la Corte Electoral,sus Delegados o las Comisio
nes escntadoras distritales o municipales s6lo se estimardn como
pruebas los documentos que la ley preys; en materia electoral, v lasreclamaciones o apelaciones que se brinulen las resolver~n dichas
corporaciones con base tales documentosen v con sujeci6n a las 
siguientes causales: 

]a. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutiniose
incurri6en erroraritmeticoal computarlos votos.

2a. Cuando con base en las papeletas de votaci6n .v en las diligencias
de inscripci6n, aparezcade maneraclara e inequt'voca que en las 
actas de escrutinios se incurri6 en erroral anotar el nombre o 
apellidosde uno o mds candidatos.

3a. Cuando el ntzinero de votantes en un municipio exceda al total 
de c~dulas vigentes, inscritas),zonificadas.

4a. Cuando el ntnero de sufragantesde una mesa exceda al nmrme
ro de ciudadanosque podian votar en ella. 

5a. Cuando en las actas de escrutinio aparezca en forma indudable 
que stos o las elecciones se realizaron en fechas distintas a las 
se'aladaspor la Ley.

6a. Cuando los cuatro ejemplares de las actas de escrutiniode los
jurados de votaci6n est~n firmadaspor menos de tres de tstos, y

7a. Cuando las listas de candidatosno hayan sido inscritaso modifi
cadas en la oportunidadlegal. 

Pardgrafo•Las anteriorescausales pueden ser alegadaspor los
candidatos o sus representantes legales o por los testigos electorales
de los partidosen el acto mismo del escrutiniorespectivo 

Hemos visto ya en otra parte que dichas reclamaciones debenpresentarse por escrito ante la respectiva corporaci6n escrutadora
(comisiones escrutadoras municipales, distritales y auxiliares, Delega
dos de la Corte Electoral y Corte Electoral).

Estdn habilitados para reclamar el candidato, su representante
o los testigos electorales debidarnente acreditados (Art. 194 de la Ley
28 de 1979). Las reclamaciones serdin decididas mediante resoluci6n 
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motivada susceptible de los recursos ordinarios de reposici6n y apela
ci6n. La apelaci6n se interpone en el efecto suspensivo. 

Cabe observar que las reclamaciones s6lo giran en torno a cues
tiones de hecho taxativamente determinadas en la Ley y no pueden 
envolver una controversia de derecho, reservada por su naturaleza a 
la decisi6n de losjueces. 

Todo el procedimiento y las decisiones que recaigan son de na
turaleza estrictamente administrativa, que como etapa preliminar de 
inipugnaci6n electoral, ciertamente otorga un haz limitado de poderes 
de decisi6n a las autoridades competentes. 

2. Impugnaci6n judicial. La acci6n electoral 

De acuerdo con el Art. 82 del Cdigo Contencioso Administra
tivo (Decreto 01 de 1984), La jurisdiccion en lo contencioso admi
nistrativo estd instituida para juzgar las controversias originadasen 
actos y hechos administrativos de las entidades plhicas, Y de las 
privadas cuando cumplan finciones pz'blicas. 

Esta jurisdicci6n se ejerce por el Consejo de Estado y los Tribu
nales Administrativos localizados en cada distrito judicial. 

El C6digo estatuye que el control contencioso administrativo se 
extiende a todos los actos y hechos de quc se compone la actividad 
administrativa y reglarnenta las principales acciones mediante las cuales 
puede hacerse efectivo dicho control, a saber: accion de nulidad. acci6n 
de restablecimiento del derecho, de reparacibn directa y cumpliniento, 
de contratos y de definici6n de competencias administrativas. 

La impugnaci6n judicial de las elecciones es materia en el C6di
go mencionado del capitulo IV ("De los procesos electorales") que 
hace parte del tftulo XXVI ("procesos especiales"). La acci6n elec
toral que aquf se reglamenta tiene las siguientes caracteristicas: 

a) Es una acci6n pOblica o popular, porque su titular puede ser 
cualquier persona. 

b) Es una acci6n de nulidad, porque finicamente pretende la defen
sa de la legalidad transgredida por el acto dernandado. Se esgri
men, pues, razones de interas pfiblico. 

c) Es una acci6n especial, pues las modalidades de su expeditiva
 
trarnitaci6n ]a sustraen al ritual del procediniento ordinario.
 

d) La acci6n electoral caduca en veinte dias contados a partir del
 
siguiente a aquel en el que se verifique el acto por medio del 
cual se declara la elecci6n (Art. 136). 

e) La acci6n electoral no es desistible. Tampoco lo son las coad



74 AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA 

yuvancias o impugnaciones que se hubieren presentado.
f) El juez 6nicamente podr, pronunciarse sobre las cuestiones 

planteadas en el libelo, carece de competencia para pronunciar
se sobre lo no pedido, pues en los procesos contencioso admi
nistrativos opera el principio dispositivo, de la justicia rogada.

g) La sentencia que se dicte en el proceso tiene efecto ergaomnes. 
h) La acci6n apunta o puede apuntar hacia un doble objetivo: la 

nulidad de una elecci6n y la restituci6n de alguien en la curul 
cuya provisi6n se ha declarado nula. 

Segln los Arts. 227 y 229 del C6digo, la acci6n electoral tiene 
por objeto demandar el acto administrativo d. una corporaci6n elec
toral mediante el cual se declara una elecci6n, para que se anule, se 
rectifique, modifique, adicione o revoque. 

El Consejo de Estado conoce en 6nica instancia de los procesos
de nulidad contra actos de la Corte Electoral y la Registradurfa Na
cional del Estado Civil, y de los procesos de nulidad de las elecciones
de Presidente de la Repciblica, senadores y representantes a ]a C~mara 
(Art. 128, numerales I y 4). 

El Consejo de Estado conoce, en segunda instancia, de las apela
ciones contra sentencias dictada, en procesos electorales por los Tri
bunales Administrativos en primera instancia. 

Los Tribunales Administrativos conocen, primera instancia,en 

de los procesos de nulidad de las elecciones de diputados &ias asam
bleas y concejales distritales o municipales, siempre que en este ilItimo
 
caso no sean de 6nica instancia. 

Los tribunales conocen, en (Inica instancia, de los procesos de

nulidad 
de las elecciones de concejales municipales cuando el prcsu
puesto anual ordinario del municipio no exceda de treinta millones
 
de pesos.
 

Al no existir regla especial de competencia (Art. 129, numeral

16), corresponde al Consejo de Estado conocer 
en finica instancia delos procesos de nulidad de las elecciones de consejeros intendenciales 
y comisariales. 

La jurisdicci6n contencioso administrativa tiene una importante
tradici6n en nuestro pais, hasta el punto que constituye uno de los
elementos del sistema democr~tico, como mecanismo popular para el
mantenimiento de la legalidad, como medio para reclamar indemniza
ciones de la administraci6n por violaciones de ]a ley o por fallas del
servicio y comonmedio eficaz de control sobre ]a actuaci6n estatal. 
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Luego de una intermitente existencia del Consejo de Estado du
rante el siglo XIX, la Constituci6n de 1886 contempl6 la posibilidad
de crear esta jurisdicci6n especial, que definitivamente se cre6 me
diante Acto Legislativo No. I de 1914. Desde entonces se adopt6 en 
Colombia el sistema de dualidad de jurisdicciones: ]a comin y ia 
contencioso administrativa. 

Bogoti, junio de 1985 



ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A
 
LA LEGISLACION ELECTORAL DE COSTA RICA
 

RAFAEL VILLEGAS ANTILLON * 

• Costarricense, abogado, ha acumulado una amplia experiencia 
docente como profesor de la Escuela de Ciencias Polifticas y de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y profesor investi
gador del Centro de Investigaci6n y Adiestramiento Poliftico-Admi
nistrativo, CIAPA, desde i 976. Ocup6 el cargo de Director del Regis
tro Civil y Electoral ut donde pas6 a desempeflarse, hasta la fecha, 
como Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Ha participa
do como observador en elecciones de los Estados Unidos de Norte
am6rica, Canadd, Gran Bretafla, El Salvador y Guatemala, por invita
ci6n expresa de los gobiernos de esos paises. Ha tenido una destacada 
participaci6n en actividades de tipo acad6mico relacionadas con te
mas relativos al derecho y los procesos electorales, asirrismo, ha cum
plido con diversas misiones t6cnico-electnrales en pafses de Am6rica 
Latina, como experto de CAPEL. 
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INTRODUCCION 

No puede menos de ser interesante, para el estudioso de los pro
cesos electorales a todo lo largo y ancho de nuestra Am6rica, asomar
se para examinar el fen6meno de un pueblo que decidi6, casi al mo
mento de nacer a la vida independiente, escoger a sus dirigentes por 
]a via del sufragio. 

Algunos historiadores indican que aun antes de nuestra indepen
dencia de Espafia y con fundamento en las normas que establecfa la 
Constituci6n de Cdiz, ya se habia demostrado una clara disposici6n
de hacer uso de los procedimientos establecidos y lievar a cabo a'gu
nos procesos electorales que despu6s sirvieron para la experiencia en 
la vida independiente. 

La idea de la representaci6npolitica expresada en el sufragio, 
se nos presenta pues, como una de las mds perdurables,indes
tructibles, vinculada al modo de ser costarricense,a su vocaci6n 
democrdtica. Existia ya en la Colonia, para constituir los cabil
dos o ayuntamientos . 

No se debe entender, de ninguna manera que durante el siglo pa
sado y principios del presente Costa Rica disfrut6 de un sufragio co-

I. 	 Volio Jim~nez, Fernando, Pr6logo a la obra El Sufragio en Costa Rica ante la Historia 
y la Legislaci6n de Cleto Gonzilez Viquez. Biblioteca Patria No. 11, Editorial Costa 
Rica, 1978, pigina 12. 
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mo el que ahora posee: Universal, directo, secreto, libre, etc. No fue 
asi, pues, como bien 10 expresa Samuel Stone, 

en la prdctica el sistema inpolna una serie de obstdculos en lasv/as de acceso al poder y apartabaa la mayor/a de la poblaci6ndel proceso politico. S61o pod/an participarlos grandes terratenientes, los que pose/an capitales, los profesores y los que sabian leer v escribir, es decir, casiexclusivamente la lite. Durante el siglo pasado, como se' erd s6lo este udtimo requisito tuvoel efecto de excluir al 90o de la poblaci6n del ejercicioactivo
de los distintospuestos. 

Ms adelante despu6s de analizar varios aspectos con gran profundi
dad manifiesta: 

Efectivamente, la clase excluy6 al resto de la poblaci6n del acceso a los cargos politicos a travds de un mecanismo casi
impermeable .' 

Efectivamente, haciendo uso de procedimientos legales, reformando]a Constituci6n y las leyes electorales, formaron ese mecarismo impermeable de que habla Stone. En igual forma se expresa Fernando 
Volio al manifestar: 

El voto estaba restringido por razones defortuna,posesi6n debienes races, capacidadtributaria,de sexo, edad, principalmen
te. Lo estaba,asimismo, por el sistema de elecci6n de variosgrados, es decir indirectas, lo que reducia el nitmero de electoresa una minoria. Acentuaba el cardcterpoco democrdtico del siste
ma el hecho de que el voto se emitiapzTblicamente .' 

No cabe duda que es con la Constituci6n Politica de I9 4 9 ,.quenace despu6s de un perfodo de turbulencia polftica y de una cortaguerra civil, cuando mejor se organiza todo lo relativo al sufragio y seactualizan los mecanismos necesarios para dar una buena garantia depureza electoral. Desde esa 6poca se han producido en Costa Ricaocho elecciones generales, en las que se han renovado los poderes ejecutivo y legislativo, ademdis de todos los gobierrios locales (municipalidades). Tambi~n se han lievado a cabo cuatro elecciones locales que2. Stone, Samuel, La Dinastia de los Conquistadores, Editorial Univereitaria Centro
anericana (EDUCA), 1975 ,pig. 219-271. 

3. Volio Jirnnez, Fernando. Op. cit., p. 14. 



81 LEGISLACION ELECTORAL: COSTA RICA 

tuvieron como proposite la elecci6n de los gobiernos municipales, 
por haber creado la Asamblea Legislativa en su oportunidad (articulo 
168 de la Constitucin Politica. pfirrafo 3o.) nuevos cantones en di
ferentes lugares del territorio nacional. En dichas elecciones aun 
cuando fueron casi todas en territorios y con grupos de electores re
ducidos, los partidos tradicionales costarricenses participaron con 
igual entusiasmo como si se tralara de una eleccion national. 

El presente ensayo plantea algunas consideraciones relacionadas 
coil los puntos nils relevailtes del ordenamiento juridico costarricen
se en materia electoral, dando t'nfasis, principalmente, a la presencia 
del Tribunal Supremo de Elecciones en la Constituci6n Politica y al 
papel que en materia electoral juega el Registro Civil. 

BREVE RESErA tI-STORICA 

Es necesario hacer una breve resefla de los antecedentes hist6ri
cos acerca de c6ino ha evolucionado el sufragio en Costa Rica. 

Fue con la Constitucikn de Cfidiz de 1812, que el pais se organi
z6 electoralmente: asi, cuando en el afio 1821 lleg6 la independencia 
result6 relativaniente sencillo incorporar al primer estatuto politico, 
llamado Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, 
las normas que establecia la citada Consti[ucidn para Ilevar a cabo las 
elecciones de los mieinbros de los Supremos Poderes. En todo este 
perfodo se mantiene el voto piblico con elecciones de tercer grado, 
que se efectuaban con la olecci6n de los delegados a las Juntas de Pa
rroquia, que a su vez designaban a los delegados de las Juntas de 
Partido y 6stos elegian a las autoridades de la provincia. En 1844 se 
estableci6, por un breve periodo, el voto directo. 

Tal vez los grandes hitos se marcan a partir de 1893 cuando se 
aprueba una ley de elecciones muy detallada y completa en que se 
crean juntas provinciales, cantonales y de distrito y en que se vota 
por listas de sufragantes previamente elaboradas por orden alfab6tico 
y en cada distrito. 

En 1913, se establece en forma definitiva el voto directo. En 
1925, se consigue una notable conquista con el voto secreto y se 
mantiene el directo, ademfis en esta misma oportunidad se cre6 el 
Consejo Nacional de Electores, compuesto de tres miembros propie
tarios y seis suplentes, todos de nombramiento del Poder Ejecutivo;
los historiadores concuerdan que este organismo es el embri6n de lo 
que posteriormente llegaria a convertirse en el actual Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

En 1946, una d6cada de serios problemas politicos, se da el pri
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mer C6digo Electoral. En este Cdigo aparece el Tribunal NacionalElectoral formado por tres miembros propielarios y tres suplentes de
nombrarniento de los tres poderes de la repfiblica. lo que significa Lin
importante avance en la independencia del organismo rector del sufragio, pues como se indic6 supra el Consejo Nacional de Electores 
era nombrado por el presidente de la repfiblica. Este C6digo de1946. represcnt6 un serio esfuerzo por Ilevar a la prictica procesos
electorales que se desenvolvieran dentro de Lin marco de legitinidad,
al sustraerle al Poder Ljecotivo so potestad de dirigir las elecciones. 

Con motivo de la gUerra civil de 1948. nace Ia actual Constittuci6n Polftica, qoC establece el Tribunal Supremo de Elecciones con
las caracteristicas especiales qoC citaremos nmis adelante. 

El C6digo Electoral vigente fuC emitido en diciembre de 1952.
AlgUnos de sos articulos han sido reformados en el transcursode treinta afos de vigencia. En todo caso, es evidente que un c6digo

electoral disefiado coando paisel tenia alrededor de 200.000 
habitantes debe ser revisado y actUalizado. 

LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Estas dieron origen a los organismos clectorales e hicieron posi
ble que, poco tiempo despus de finalizada ]a guerra civil, los costa
rricenses acudieran a depositar su voto con la certeza de que seria
efectivamente contado y qUe los mecanismos dispuestos harian im
posible la burla a la voluntad de las mayorias. No se puede avanzar 
en este trabajo, nuevo esasin referirse de a especial circunstancia, si se puede Ilaniar asi, del ser costarricense de tratar de resolver sus
astintos politicos por la via de las elecciones. La feliz circunstancia de 
que no florecieran en suelo costarricense los tradicionales partidos liberal o conservador, en donde se nace y se muere dentro de esas agru
paciones, puede haber contribuido, en alguna medida, a que nuestravida politica no tuviera las caracteristicas de rivalidad fiera por las que desafortunadamente transitaron otros paises hermanos. 

El siglo pasado y buena parte del presente estuvo calificado 
por el enfrentamiento de los partidos hist6ricos, liberales y
conservadores .4 

4. Garcia Laguardia, Jorge Mario, La Constitucionalizaci6n del Rigimen Juridico delos Partidos Politicos en Centroamdrica. Revista de Ciencias Juridicas No. 24, San.Ios, Costa Rica, Junio-Diciembre 1974, Pig. 249. 
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El articulo 99 de [a Constituci6n Poitica CStablcCC que: 

La organizaci5n, direcci(5n v rigilanciad' los acts relativos al 
sufragio, corresponden enfJorma e.clusiva al TribunalSupremo 
de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempefio 
de su cometido. Del Tribunal dependen los demds organisinos 
electorales . 

Es importante sefialar, entonccs, a quien le corresponde noni brar 
a los integrantes de csc organismo. cn cl ordCena icnto instituocional Idc 
Costa Rica. El articulo 100, expresa que cl Tribunal Suprcnio de Flec
ciones estard integrado ordinariamcntC por tres magistrados propicta
rios y sCis suplenles, nonibrados por la CortC Suprema de .1usticia con 
los votos de no mCnos ie los dos tercios dcl 1(hi (IC'iS I iciibros. y 
ceberzin re mi, iguales cor diciones y estarfin sujetos a las mismas res
ponsabilidades quc los inagistrados quC integran la Corte (articulo 
159). Ndtesc la disposicin tan cstricta que somctc a la persona noin
brada por la Corte a la aceptaci6n de por lo menos los dos tercios de 
la totalidad de sus niagistrados (en la act ualidad 17 magistrados com
ponen ]a Corte Suprema dc JUstiCia y dos tcrcios cquivalcn a 12 vo
tos). Esta disposicibn obliga a la Corte, cn1 algu nas oportunidades, a 
Ilevar a cabo varias votaciones, hasta quc alg no (ic los ca ndidatos 
alcanza los votos nccesarios. Este misnio articulo establece quc des
de un aflo antes v sCis mescs dcsputs dc Ia cclebracioii LiC las elCCCiO
nes, el Tribunal dcberi ampliarse con dos de sus magistrados suplen
tes para formar, en este lapso, un tribunal ic cinco inicmbros. Por 
supuesto, cste nombramiento de los dos inagistrados stiplCntCs 1o 
Ileva a cabo la misma Cortc SUprcma de Justicia. 

Al establecer la Constituci6n quc para scr magistrado del Tribu
nal Supreino de Elecciones se requierc de las m ismas cond icionCes que 
para serlo de la Cortc SuprCnia dc Justicia coil(O va hi qucdado scia
lado, sc excluyc la condicion dc pcrtcncccr a un partido politico y de 
que el Tribunal SUprcmo de Elcccioncs dc Costa Rica cst3 intcgrado 
por representantes de los partidos politicos activos, coMo sUccdc en 
otros paises de Amnrica. Accrca de esta modalidad. se puede decir 
qcue la experiencia costarricense ha sido positiva: el magistrado del 
Tribunal no representa a ningin partido politico y aunque Ialnunca 
tan las suspicacias, lo cierto es que la experiencia, ha dado resUltados 
excelentes v quC, ]a obligaci6n priinaria magistrado es ladel die 
velar porque el proceso electoral se desenvuclva dentro dcl marco de 
la legalidad. 
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EL TRIBUNAL Y LA CONSTITUCION 

El Tribunal Suprerno de Elecciones, considerado como un cuarto poder, iieg6 a tener el rango e independencia de los poderes delestado, a partir de la reforma al articulo 9 de ]a Constituci6n, que establece la divisidn tripartita de poderes.
Entre las funciones que mis interesa destacar y que son garantia

al sufragio, estan las Siguientes: 

A. 1NTERPRETACION DE TODA LA MATERIA ELECTORAL 

El articulo 102, inciso 3 de ]a Constituci6n Politica seflala que
corresponde a! Tribunal 

interpretaren forma exclusiva y obligatoria las disposiciones
constitucionalesY legales referentesa la materiaelectoral. 

A su vez, en el articulo 121 inciso I), que se refiere a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, este poder, reconociendo esa limitaci6n establece entre sus atribuciones 1o siguiente: 

Dictar Ics leves, reformarlas,derogarlasy darles interpretaci6n
aut~ntica, salvo Jo dicho en el articuloreferenteal TribunalSu
premo de Elecciones. 

Asimismo no deja de ser una limitaci6n real al poder legislativoun respeto al fuero del Tribunal Supremo de Elecciones, lo que
y 

establecc el articulo 97 de ]a Constituci6n Politica que textualmente 
expresa: 

Para la discusi6n 'yv aprobaci6nde proyectos de ley, relativosamnaterias electorales, la Asamblea deberd consultar al TribunalSupremo d? Elecciones;paraapartarsede su opini6nse necesitard el voto de las dos terceraspartes del total de sus miembros.Dentro de los seis ineses anterioresy los cuatro posterioresa una elecci6n popular, la Asamblea Legislativano podrM, sin embargo, convertir en leves lo proyectos sobre dichas materiasrespecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones sehubiese manifestado en desacuerdo. 

Estas disposiciones arantizan ]a competencia exclusiva del 6rga
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no Hamad(, a oranizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. 

No ,. tablece la (Constituci5nningu'n Il fite a la potestad que 
tiene la Asamblea Legislativa de r'frinarhi Constiticn, en 
materia electoral, en e;poca de elecciones. Si bien es c'ierto que 
se desprende del esptiritu de la (onstitti(5n en f-mrna clara que 
prevaleci'a la idea de garantizar la piureZa electoral c impedir que 
Ia Asamhl 'a Legislativa, en 'poca electoral, aprobarapro iec'tos 
de lev en Io es que ei ('0 nstitemateria electoral, tambi;ti Vlnte 
no establecio limite algun() a la polestud de re'ision conlstitu
cional en esa materia. En todo caso, si Io estahleci6 para Ia iey, 
lo debi6 establecer para la retltrina constitucional . 

B. EL PRESUPUESTODEL TRIBUNAL 

Siguiendo la idea de revestir de gran independencia al 6rgano 
rector de los procesos electorales, aparece la norma del articulo 177, 
que se rcfiere a la preparaci6n del proyecto ordinario de presupuesto 
de gastos de la rephiblica en donde se consigna Cl siguiente ptirrafo: 

Los gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Eleccio
nes para dar efectividadal suftagio, no podrdn ser objetados por 
el departatnento a que se refiere este articulo. 

Esta limitacicn se le impone al Poder Ejecutivo y estimamos que 
al ser incluida como norma constitucional, la figura de Lin cuarto po
der se va delimitando con mayor claridad. No quiere decir esto que, 
la Asamblea Legislativa est6i obligada tambidn a aprobar el presupues
to que con ese propsito presente el Tribunal Supremo de Elecciones, 
bien puede la Asamblea cuestionar cl gasto. En la prfictica, y por 
estar representados los partidos politicos en ese primer poder de la 
rep0blica. su actitud es la de facilitar los medios necesarios para que 
el proceso electoral cuente con los recursos necesarios para hacerle 
frente a los siempre crecientes gastos que requiere la preparaci6n de 
unas elecciones a nivel nacional. Por supuesto, el ideal seria la inde
pendencia absoluta en materia de presupuesto y que los organismos 
electorales contaran con una norma constitucional como la que logr6 
el Poder Judicial de un porcentaje fijo del presupuesto nacional (Ia 
Corte disfruta de un 6%/o de los ingresos ordinarios). 

5. 	 Mufioz, Hugo Alfonso, La Asamblea Legislativa en Costa Rica, Editorial Costa Ri:a, 
1977, Pig. 33. 
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C. 	 LA FUERZA PUBLICA Y EL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
 

Una garantia especial aI sufragio lIa el inciso 6) del arestal 	ece tc Lo 102, pues dispone que en!re' las Lu nciones del Trrihunal Supremo de Elecciones estfi lade 	diclar, coil respecto a lafuerza publica,las medidas per!inentes para qLe los procesos electorileIs se desarrolien en condiciones iergarantias v libertad irrestrictas. Dichas medidas las hari cuImplir el Tribunal Ipor si o por inedio de dCletados (losque 	mClencionarenios adelamte). Al no con.tar ('osta Rica, por normaconstitucional , con cjc'rcito permalncnic (articLJo 12 Lie la COllstitluci6n 	Political, la viuilancia v el orden pfiblico esLi i a cargo de unaGuardia Civil y una Guardia Rural. Es dicno de mencionar (ie no eshasta despuLIs de cincuen ta anlos de vida indcpendicnte que Ilega aIpoder Liln militar, qu ien decreta en 1881 lita iholicion de lipena deinuerte.'Al convocar a elecciones Tribunal.cl seis meses antes del diasefialado. el Ministro de Seguridad Puiblica presentase a las oficinasdel Tribunal y pone bajo las 6rdenes Lie este a la fuerza pti blica, actosimh6lico que revela el respeto de las au.oridades encargadas de la seguridad del Estado por lisUprema auitoridad del 1riu nalen ci proceso 	electoral. SUmada a estia disposicin esti la prohibici6) a todaslas autoridades del pais ieparticipar en los asuntl os politico-electorales con lo que se viene a consolidar la norma legal 	seguin la cual launica acci6n de las autoridades de policia en el 	proceso electoral, es]a de 	presentarse a votar, sin arnias, cl dia tie las elecciones.Como no deja de ser cierto que esa norma prohibitiva iela noparticipaci6n de las autoridades en el proceso electoral, enoportunidades, 	 algunasno se cuinple estrictamente o 1no se cunple del todo,el inciso 5) del art iculo 102, 	 ha creado Lin procedimiento de investigaci6n de esos hechos, por parte del propio Tribunal o por medio dedelegados. Tal disposici6n ha creado 1o (ie se ha llamado el Cuerpode Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya cuenta conuna excelente hoja 	de servicios en beneficio de la tranquilidad conque deben lievarse a cabo los actos publicos de los partidos politicosy de 	 la mejor coordinaci6n del organismo electoral con las fuerzasde policia del pais, ya que durante ]a misma visita del Ministro deSeguridad al Tribunal, informa quiln seri el oficial que servird deenlace con el Tribunal y los Delegados. 

C1I. 	 LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 

El articulo 103 de la Constituci6n Politica dispone que: 
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Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen 
recurso, salho la accion por prevaricato . 

Acerca del verdadero senlido que a esta disposici6n debe dirsele, 
Cl juriSta costarricense, de reconocido prestigio, el vrofesor Eduar
do Ortiz Ortiz. analiza con certera apreciaci6n, en SU obra "Costa 
Rica Estado Social de Derecho", todo el conten ido v trascendencia 
que lis dos frases citadas en el art iculo inencionado, representan para 
la cabal independencia del 6rgano rector de los procesos clectorales 
en Costa Rica: 

Cabe advertir, ",primer termino, que por la palabra 'resolu
ci6n' empleada por el Articulo 103 no se puede entender ni el 
acto preparatorio, ni el acto dc ejecuci6n de otro del Tribunal, 
pues en este aspecto si es posible remitirse al derecho procesal 
administrativo,dado que siempre habrd en el procesal-electoral 
actos de procedimiento, con funci6n v estructura iguales a los 
propios de la via administrativa. Resoluci6n ha de significar 
iotica v exclusivamente la que -aparte de 'causar estado'y ago
tar la via administrativa-, decide sobre el fondo del procedi
miento electoral, Con efecto externo sobre el administrado, en 
quien producira situaciones juridicas activas o pasivas, obliga
ciones o derechos, etc., frente al Estado. ZSeran no accionables 
judicial y jurisdiccionalmente tales actos del Tribunal? 
La respuesta se impone fotcilmente .Los articulos 99 v 102 con
fieren al Tribunal la realizaci6n de todos los actos necesarios pa
ra la organizaci6n, direcci6n v vigilancia del proceso electoral j 
lo facultan para interpretar las leves existentes en su materia, 
con potestad que alcanza tambitn para juzgar sobre la aplica
ci6n de esas leyes por otros si es que su competencia sobre lo 
electoral es, como lo manda la Constituci6n, exclusiva. 
Esta exclusividad comprende necesariamente todas las formas 
posibles de interpretaci6n de la ley electoral y claramente la de 
aplicarla en hip6tesis de confricto, con ejercicio de la funci6n ju
risdiccional de legalidad, sin lo cual se fragmentaria su sentido y 
se incurririta en abusos y contradicciones; y asi como no es posi
ble recurrir contra sentencias de la Corte Plena o de las de Casa
ci6n, por ser de zWtima instancia, es imposible recurrir contra los 
fallos del Tribunal en materia electoral, que tambi~n son la voz 
suprema para dictar la justicia dentro de ese campo, el conten
cioso-electoral. La tinica conclusi6n aceptable y congrua con la 
esencia libertaria y garantista del proceso electoral y de su rgi
men juridico, es reputar cosa juzgada los actos o 'resoluciones' 



88 RAFAEL VILLEGAS ANTILLON 

(para emplear el vocablo contenido en el Articulo 103) dictadospor el Tribunal Supreino en 6tnica instancia, ' tener comio suietos a? contencioso-electoral1' a! Tribunal mismo (como ttimainstancia) los denids actos electorales, provenientes de otros 6rganos o dependencias subordinadasa! Tribunal.En consecuencia .'juez de ttima instancia en to contencioso-electoral,eso es1o que es boy nuestro TribunalSupretno de L'lecciones 6 

Terrnina nianifestando cl profesor Ortiz Ortiz: 

El Tribunal representa, con alto grado de autonoinia orgdnica, econ6mica Y funcional, la mds acabada contribuci6n deCosta Rica al perfeccionaniento de los sistemas electorales 
latinoamericanos .*7 

D. EL ESCR UTINIO DE LOS SUFRA GIOS 

Respecto al escrutinio definitivo de los sufragios, otra de lasprincipales funciones del Tribunal, se establece lo siguiente, en el inciso 7) del articulo 102 constitucional: 

Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragiosemitidos en laselecciones de Presidente y Vicepresidentes de la Reptblica, Diputados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipalidades y Representantesa Asambleas Constituyentes 

y el inciso 8) de este mismo articulo expresa: 

Hacer la declaratoriadefinitiva de la elecci6n de Presidentedela Republica, dentro de los treinta di'as siguientes a la fecha dela votaci6n y en el plazo que la ley determine, la de los otrosfuncionarioscitadosen el inciso anterior . 
Es decir que la competencia que se concede al Tribunal es tan amplia,que conocer-i de todo g~nero de elecciones, nacionales y locales, y dela de unos posibles constituyentes. 

6. Ortiz Ortiz, Eduardo. Costa Rica Estado Social de Derecho. Revista de Ciencias 

Juridicas, No. 29, Mayo-Agosto 1976, Pig. 98 y 99. 

7. Ibidem, pig. 100. 
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Costa Rica fiicnC algunos malos recoerdos de so historia politica, 
cuando el escrotin io defin itivo dCe los slfragios, por nornma constitu
cional, lo Ilevaba a cabo el Congreso (hoy Asamblea Legislativa). 
cuerpo politico al qu, por error, se le otor,6o tan delicada v t'cnica 
labor. Se rectifica pocs sC procCdim icnto y CS l Tribunal el qUe hace 
el escrUtin iodefinitivo ic los sufragios. Fs necesario indicar qUe las 
juntas receptoras de votos. intcgradas todas con in icimbros de los par
tidos inscritos en cscala qoc so vCz inscribieron candidanacional \'y a 
tUras, cerrada la votaci6n cl dia de las clecciones. Ilevan a cabo el cs
crutili(i)provisional de los votos recibidos. Estas juntas receptoras, 
que ademnis tieinen fiscales de los respectivos partidos, finalizado el 
escro tin io y aprovechaildo la inlraestroctUra dC teICccomotinicacionC" 
con quLC CL. e-Itlpa is y fortaleciendola coni medidas especiales de 
segUridad MinV lciicas, cooluoiitican cl rcsoltado aI Tribunal, de tal 
niancra quc a las pocas horas el pa is, por mcdio de bolctincs que 
cm itc CI TIribunal constanmlente, se va enterando de coUal ha sido la 
volontad mayorit:iria del elector costarricense. Para dar estos resulta
dos l)rovisionales. la comonicaci6n ha sido ingresada y verificada 
previamnente por el Centro de C6mpUto del Tribunal. 

E. LA PROPA GA.DA POLITICA Y LA IGLESIA 

Una niedida excelente, es la quc establece la prohibici6n de ha
cer propaganda politica. por parte de clrigos o seglares, invocando 
rootivos religiosos: asi consta en el ptirrafo tercero del articulo 28 
constitucional, qoc expresa: 

No se podra, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda 
politica por cl rigos o seglares invocando motivos de religi6n o 
vali'ndose,coino medio de creencias religiosas. 

Sobra comentar la importancia que reviste esta prohibici6n, pues no 
hay duclda de que en nuestros pueblos, principahnente en las 6reas 
rurales, los curas podrian sen, si esta prohibici6n no existiera, los 
grandes electorcs. Anin de quC se iniciar5 Una distorsi6n de su minis
terio, com(o ya ha sucedido con harta frecuencia en otros paises del 
contiilente.
 

F. LIBERTAD DE REUNION Y DE EXPRLSION 

En lo qoc se refiere a la libertad de rCeni6n y de expresi6n, el 
art iculo 26 expresa: 
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Todos tienen derecho a reunirse pacificamente sin armas,ya
sea para negocios privados, o para discutirasuntospoliticos j,
examninar la conducta ptiblicade los funcionarios.Reuniones en
recintos privados no necesitan autorizaci6nprevia. Las que se
celebren en sitiospt blicos serdn reglamentadaspor la Ley. 

En lo que toca a la libertad de expresi6n, dice el prrafo primero 
del articulo 28: 

Pladiepodrd ser inquietado ni perseguidopor la manifestaci6n 

de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. 

Y para completar esa libertad, expresa el articulo 29: 

Todos pueden comunicar sus pensainientos de palabra o por
escrito, yi publicarlosin previa censura;pero serdn responsables
de los abusos que cometan en el ejerciciode este derecho, en los 
casos y del modo que la ley establezca. 

G. 	 LAS REGULA CIONES DEL EIERCICIODEL SUFRA GIO 

El artfculo 95 de la Constituci6n, establece que la ley regularA el
ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios: 

I. 	 Autonornia de la funci6n electoral. 
2. 	 Obligaci6n del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos en 

el Registro Civil y de proveerlos de c6dula de identidad para 
ejercer el sufragio.

3. 	 Garantfas efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad
 
por parte de las autoridades gubernativas.


4. 	 Prohibici6n al ciudadano para sufragar en lugar diferente al de 
su domicilio. 

5. 	 ldentificaci6n del elector por medio de c6dula con fotografia.
6. 	 Garantias de representaci6n para minorfas. 

Las anteriores disposiciones serfin comentadas cuando hagamos
referencia a ]a mecinica de las elecciones, en ]a que, como se verA,
juega un papei mapreciable el Registro Civil que estdi dividido en dos
departamentos, el que se refiere propiamente a la inscripci6n de los
hechos vitales: nacimientos, matrimonios, defuncicnes, etc. y el
Departamento Electoral que expide las c~dulas de identidad y prepa
ra las listas do electores, todo con base en una excelente coordinaci6n. 
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El Registro Civil, conforme lo establece el artfculo 104, funciona 
bajo la dependencia exclusiva del Tribunal Supremno de Elecciones. 

If. 	 EL FINANCIAMIENTO ESTA TAL DE 
LOS PAR TIDOS POLITICOS 

Es necesario mencionar la disposici6n Constitucional del articu-
Io 96 que norma la contribuci6n del Estado a la financiaci6n de los 
gastos de los partidos politicos, para elegir a los miembros de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

El inciso a) del mencionado articulo establece: 

La contribuci6n total no podr(i ser superior al dos por ciento 
(2'16) del promedio de los Presupuestos Ordinariosde la Rept
blica durante los tres afios anteriores a aquel en que se celebra 
la elecci6,.. 

Los 	restantes cuatro incisos desarrollan el procedimiento nece
sario 	para determinar en qu, condiciones el partido politico tiene de
recho a recibir esa contribuci6n: com por ejemplo que no tendrn 
derecho los partidos que. inscritos en escala nacional o provincial, no 
hubieren obtenido un cinco por ciento (5%/o ) de los sufragios vilida
mente emitidos en el pais o en la provincia respectiva. Adeinus, que
estin obligados, para recibir ese aporte. a comprobar sus gastos ante 
el Tribunal Supremo de Elecciones. En todo periodo electoral, esta 
contribuci6n estatal a los gastos de los partidos politicos cuenta siern
pre con adversarios y es frecuente que se inicic una polkrmica acerca 
de la conveniencia del gasto. Quizi la reforma que se introdujo en 
1971, estableciendo que el Estado contribuir i a la financiaci6n pre
via de los gastos que demanden las actividades clectorales de los par
tidos politicos, es la que rnis ha sido combatida, siempre por supuesto 
en los periodos electorales. 

La complejidad de la politica actual, los modernos partidos de 
masas, las poderosas fuerzas que intervienen dentro de los partidos 
politicos, hacen necesaria una razonable y adecuada financiaci6n pa
ra asegurar la existencia de los partidos politicos, niixime cuando no 
existen regulaciones al financiamiento exclusivarnente privado. Acer
ca de este tema, estimamos que no debemos extendernos pues se 
rebasaian los prop6sitos de este trabajo. 

I 	 LA ALTERNABILIDAD DEL EJERCICIO 
PRESIDENCIAL Y LOS DELITOS ELECTORALES 

Para finalizar este aparte, es importante sefialar que la Constitu
ci6n ha establecido una pena, traici6n a ]a repczblica, a los que violen 
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el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, asf 
consta en el articulo 134: 

El periodo presidencialserd de cuatro afios. Los actos de losfuncionariospitblicos de los particularesque violn el principio de alternabilidaden el ejercicio de la Presidencia,o de lalibre sucesi6n presidencial consagrados por esta Constituci6n
implicardn traicion a la Repblica. La responsaLilidad deri'ada 
de talesactos serd imprescriptible. 

Ademis, es neccsario indicar que el articulo 158 del C6digoElectoral, hace mis rigurosa la aplicaci6n de la Icy cuando se trata dedelitos electorales, pues prohibc aplicar las disposicioncs sobre amnistia o indulto, las disposiciones subre circunstancias atenuantes o sobre suspensi6n de pena o libertad condicional o la de aplicaci6n de laley rnis favorable a! reo. Entre las atribucioncs de la Asamblea Legislativa, consignadas en el articulo 121 constitucional, el inciso 21 dice: 

Otorgarpor votaci6n no menor de las dos terceraspartes (le latotalidadde sus miembros, amnistia e indulto generalespor delitos politicos, con excepci6n de los electorales respecto de loscuales no cabe ningunagracia. (El subrayado es nuestro). 
Comno se puede apreciar, nuestros legisladores no s6lo hanIlevado a catalogar como traici6n a ]a rep(iblica ]a violaci6n
principio de ]a alternabilidad, 

del
 
sino quc han querido que ningfinbcneficio de los quc establece cl C6digo Penal les sea aplicado, puesde no ser asi podrfanios en determinado mniomento ver con estuporque al violador de nuestro ordenamiento electoral se le conccdaUn indulto y no reciba ningcin castigo po- su crimen.


Con lo anterior, lo referente al Tribunal Supremo de Elecciones
de Costa Rica, en la Constituci6n, no ha quedado agotado 
 ni mucho menos, pero el estudioso tendri, asf lo esperamos, una claravisi6n de la importancia que en nuestro c6digo politico tiene este6rgano especial que organiza, dirige y vigila los actos rejativos al 
su fragio. 

EL REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL 

Desde 1888 y gracias a los vientos liberales que nos llegaron, algunos desde Mxico y Guatemala, se estableci6 el Registro Civil parainscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones. Esta actividad 
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estaba bajo el cuidado de la lglesia 'Cat6lica, quC Co1 motivo del bau
tismo llevaba un registro de los nacimientos y al tener a su cargo los 
cementerios tambin tenia la infornnacion acerca de ias defunciones, 
1o misnmo succd ia casi con cl ciento por ciento de los ma trim onios, 
pocs la mayoria se efectuaban bajo el rito cat61ico. La sccularizaci6n 
de los cementerios y los problemas que se suscitaron con el uso de la 
fe dc bautismo para inscribir a lo, niflos 'n las escuclas. oblig6 a los 
liberales de li Costa Rica del siglo pasado, a traspasar tales registros 
al Estado para su mejor administraci6n. Al in ismo tieipo se acord6 
qoc ca la capital de San Jose se establecerfa el Registro Central. A 
pesar de las malas comunicaciones propias del siglo diCcinoeve, a 
nuestro Registro empez6 a llegar informaci6n de todos los rincones 
del pais. Aquf se inscribieron y custodiaron con especial esmero to
dos los docomcntos y libros en donde se asentaron los nacimientos, 
matrimlonios y defunciones de todo cl territorio. Parece qoc no suce
dio lo rismo en algunos parses hermanos de Centroanl~rica y sus 
registros estovieron descentralizados. 

Toda la referencia anterior es necesaria para informar quc el Re
gistro Electoral en Costa Rica. con buen criterio, form6 como unse 
Departamento de Registro Civil. ",Consecuencias de esta decisi6n?, 
mochas y my importantes. 

Al decidirse que el Registro Electoral formara parte del Registro
Civil. se pUdo aprovechar un excelente banco de dalos. Este criterio 
fue acertado: con los asientos de nacimientos tenemos la informaci6n 
acerca del nombre y los apellidos de todos los costarricenses: asimis
mo el nombre ICsUs padres, el lugar y fecha de nacimicnto y so na
cionalidad. datos basicos para expedir un documento de identifica
ci6n, como el que porta el ciudadano costarricense. Ademnis con la 
inscripci6n del nacimiento, se forma el nfimero de la c3dula de iden
tidai., asi el nmmiero 1-250-300 sefiala quC el portador de ese docu
mento naci6 en la provincia de San Jos3 (No. I ) y que su nacimiento 
aparece inscrito al tomo 250 y en el asiento 300. 

Para comprender mejor esa simbiosis absoluta entre el Departa
mento Civil y el Dcpartamento Electoral del Registro Civil, es necesario 
indicar lo siguiente: 

I. 	 Ning(in costarricense puede obtener su cdula de identidad si no 
tiene inscrito su nacimiento. 

2. 	 Para inscribir nacimientos, para casarse, para reconocer hijos ha
bidos fuera de matrimonio, para adoptar a otra persona ya sea 
en forma simple o plena, para solicitar la rectificaci6n de asien
tos en el Registro Civil, etc., se necesita portar la c~dula de 
identidad. 
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3. 	 El costarricense que no porte su ctdula de identidad queda pric
ticamente con una capitis diminutio, en una muerte civil, puesno le es posible Ilevar a cabo ningfin acto civil, comercial, de tra
bajo, de estudios, iniciar gestiones o acciones administrativas ojudiciales, ser nombrado funcionario o empleado del Estado, susinstituciones o niunicipalidades, recibir giros de Estado, munici
palidades e instituciones aut6nonias, obtener pasaporte, ser
atendido por los servicios del Seguro Social, su licencia deconducir, etc.. y adernis, por stIpuesto, no pUede votar en las 
elecciones nacionales. 

4. 	 CuaIndo se expide ]a cc'dula de identidad, autorniticamente elciudadano queda inscrito electoralmente en el domlilio que ha
indicado como su residencia. Si posteriormente, al solicitar nueva c6dula (por extravio, deterioro, etc.), sefiala otro domicilio, 
se cancela el que tenia y su nombre se incluye en el nuevo 
vecindario. 

5. 	 Este sistenia es entonces de padr6n electoral permanente. Se
incluye todos los dias a los nuevos electores que, cunMplidos los18 afios, tienen derecho y obligaci6n de portar la ctdula de 
identidad y la han solicitado. 
Se ordena ejecutar en el padr6n las solicitudes de traslado electoral ya sea que se solicite expresamente en una f6rmula espe
cial o ese traslado resulte, como se dijo arriba, de una nueva
solicitud de c£dula en la 	que aparece ahora otro dornicilio. 

Con 	 el prop6sito de que el Registro Civil, en su doble funci6nde registrar los hechos vitales y de Ilevar las listas electorales y expedir el documento de identificaci6n, sea un organismo eficiente y preste un buen servicio, es necesario seflalar algunas de las principales
medidas que se han dictado para lograr ese fin: 

I. En los hospitales y clinicas importantes del pais trabajan, enforma permanente, funcionarias del Registro Civil que han sido
nombradas coflo registradoras auxiliares; ellas recorren los salones de maternidad y lenan los certificados de nacimiento. Asi
mismo, Ilenan los certificados de defunci6n. En Costa Rica 	en]a actualidad, el 96% de los nacimientos ocurren en hospitales 
o clifnicas. 

2. Una oficina especializada del Registro, que cuenta con 	 17 ofi
cinas 	regionales, las que estfin situadas en las cabeceras de las siete provincias y en cantones de gran poblaci6n, se encargan deIlenar las solicitudes de c6dula de identidad (por primera vezduplicado o traslado electoral), tomar las fotograffas y enviar 
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todos los dias a las oficinas centrales ese material. Asimismo, 
reciben del Registro las ctddulas de identidad que ellos entrega
rin a los ciudadanos. Con ese mismo prop6sito, tambian 10 
funcionarios, recorren un territorio determinado prestando ese 
servicio a pequefias poblaciones alejadas de las oficinas regiona
les. Para completar esa acci6n un grupo de alrededor de 60 fun
cionarios, recorren una vez al atio cada provincia llenando las 
solicitudes de cdduLIa correspondientes, avisando a los vecinos 
previamente por medio de la radio, y en los peri6dicos, los dias 
en que visitar in esos Ingares los ceduladores ambulantes del 
Registro Civil. De todos estos progranias se entera con antici
pacion a los part idos politicos para que, en la medida de suIs 
posibilidades, colaboren con la cedulaci6n ambulante, haciendo 
que stis simpatizantes aprovechen los servicios que se les brinda. 

3. 	 Se le hace entrega, mensualmente a los partidos politicos, de Lin 
corte num~rico del padr6n electoral, en el que aparecen todos 
los centros de votaci6n del pais, con el nfimero de ciudadanos 
inscritos, por sexo, y con una referencia al rmes anterior acerca 
de la cantidad en que aument6 o disminuy6. Dato muy impor
tante que refleja los programas de cedulaci6n en las diferentes 
zonas del 	 pals y que tarnbi~n podria alertarnos acerca de tin 
creciniiento desniesurado en algunos centros de votaci6n. Si 
alghn partido lo solicitara, el Registro bien podria entregarle, 
mensualmente, Lin listado con los nombres. apellidos y ninmero 
de cdula de identidad de los nuevos electores que han ingresado 
a las listas electorales y los que han sido excluidos por defunci6n. 

4. 	 Funciona una oficina con el nombre de Oficina de Auditoria y 
Contabilidad Electorales, cuyas funciones principales son las de 
fiscalizar, verificar y contabilizar las operaciones del Registro, a 
efecto de que las resoluciones que impliquen movimiento elec
toral y los documentos relativos a esas operaciones, sean objeto 
de los correspondientes asientos en los libros de contabilidad 
que para ese efecto lleva esa Oficina. Es obligaci6n del jefe de 
esta Oficina hacer del conocimiento del Tribunal, tan pronto 
como se advierta, toda diferencia entre las cuentas de la con
tabilidad y las operaciones dul Registro. 
Esta Oficina desenipefla, dentro del marco de la organizaci6n 
electoral, una vigilancia de auditorfa similar a la establecida por 
cualquier empresa privada, en resguardo de la confiabilidad de 
sus operaciones. Asf por ejemplo: en el centro de votaci6n de 
Anita Grande, que cuenta con 1662 electores. en el mes dejunio 
de 1985 no se tramit6 ninguna solicitud de c6dula de primera 
vez que implica inclusi6n en las listas electorales: en el corte 
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niensual, en el que el (cntro de C6nlplto informa de cdmo se
 
va comportando el Padr6n Nacional en cada un1o de los centros 
de votaci6n, no puede aparecer ninfi n nuievo elector, a Ienos 
que algufn ciudadan(o haya solicitado traslado electoral a ese Cen
tro, lo que sc controla por una clavc qeic Ileva cada expediente.

5. Un aio antes de las clccciones se exhihe cn todo el pals, en or
den alla hctico v por centro de votaci6n, las listas de los electo
res inscritos lahasta fecha (esta prictica no es obligatoria por
ley. pero durante varios periodos electorales se ha considerado 
saludable, para la informaci6n de los ciudadanos y de los parti
dos politicos, por lo que ahora es rutina). Seis meses antes de las
elecciones, por Icy, ahora si. se v'uelvCn a exhibir las listas con
los electores inscrito, a es:i fccha. Funcionarios del Registro
Civil comprueban quc las listas electivamente se esten exhibiendo 
en cada lugar.

6. Al ingresar el Registro Civil a la tecnologia del procesamiento
electr6nico de datos en el afio 1977. se prepar6 un programa pa
ra ingresar a la inenoria de estos equipos la enorme informaci6n 
acumulada en los archivos. Esto ha servido no s6lo para los efec
tos civiles, sino quc. coMo ha sido explicado, por estar el Depar
tamento Electoral tan estrechaenict e vinCulado a] Departaillen
to Civil. toda informaci6n acerca de estos hechos vitales es va
liosa para la verificaci6n y depuraci6n de las acciones electorales.
Asi, los part idos politicos que lo han solicitado. han obtenido 
una copia en cinta niagn~tica de las listas de todos los electores
inscritos del pais. Es importante para la pureza electoral y la
confiabilidad ci los organismos electorales, ya que los partidos 
politicos pucden obtener cuantas listas necesiten de todos los
electores del pais por orden alfabetico y por sexo, por niimero
de c~duila, por provincia, por cant6n o por distrito (orden admi
nistrativo territorial de Costa Rica), elifill, pueden Ilevar a cabo
tambin la mejor labor de fiscalizaci6n qUe se pueda imaginar,
y todos los ineses se puede y de hecho con los partidos mayori
tarios sucede, actualizar esa informaci6n con los movinlientos 
que so han producido en las listas electorales. Quo un partido
politico cuente coii tan valiosa informaci6n, hace posible no
s6lo la obligada labor de fiscalizaci6n a qiic tiene derecho, y el
Tribunal ha dicho que es un derecho de ejercicio obligatorio,
sino tambien verificar si todos los simpatizantes aparecen en
las listas y, si aparecen, si est;.zn en el domicilio correcto y no en
el que anteriormente tuvieron y a qu6 distancia se encuentran 
de su centro de votaci6n, etc.

7. La relaci6n, ya muy explicada, del Departamento Civil con lo 
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referente a lo electoral produce, adeninis de lo mencionado, un 
extraordinario efecto: al procesar el Centro de C6mputo toda la 
informaci6n que tienen los archivos del Departamento Civil y 
Ilevar al dia el ingreso de datos que diariamente Ilegan a las 
oficinas centrales, ien podria entrogirselc a los partidos poli
ticos una lista no solo de los posibles clectores para las eleccio
nes del 2 de febrero de 1986, sino tainbkn una lista dc los que 
votarin iien las clecciones dcl 4 de febrero de 1990, de las elec
ciones del 6 de febrero de 1994, dcl 1o. de febrero de 1998 y 
para los quc votarin el 3 de fcbrero del 2002, quc cstfin nacien
do ahora y estin siendo inscritos en los libros de nacimiento e 
ingresados al computador con el niimero de co dula correspon
diente que portar'in en su oportunidad. 
Esta inforinaci6n va a contencr casi el 98% de los electores ver
daderos, puCs en esos lapsos sC excluirin por dCfunci6n una de
terrninadi cantidad: adeniis, se incluiriin los que van adquiriendo 
la nacionalidad costarricense y tambicn se incluirin los que van 
perdiendo la nacionalidad por la adquisici6n de otra, etc. En 
todo caso. parece quc ningin partido politico en Costa Rica 
tiene la posibilidad dc hacer uso de toda la informai.i6n que los 
organismos clectorales pucden suplirle. 

8. 	 Se ha dispuesto facilitar. por ahora (inicamentc z, tres Iartidos 
politicos, la posibilidad de quc en sus respectivo, clubes politi
cos instalen una pantalla por medio de ]a cual, conectada al 
computador, pueden solicitar informaci6n acerca de los electo
res inscritos (a la fecha 1.459.033) facilitando asi la labor de 
estas ;grupaciones. La limitaci6n a tres partidos obedece a la ca
pacidad del equipo. En todo caso se instalar'in tres pantallas adi
cionales en las oficinas del Registro Civil para uso exclusivo de 
los fiscales de todos los partidos politicos, debidamente acredi
tados, para que durante el curso de la jornada ordinaria de la
bores hagan uso de estos importantes instrumentos de trabajo y 
no tengan necesarianiente que estar consultando por medio del 
personal del Registro ya que solarnente ellos pueden hacer uso 
de los tarjeteros. 

9. 	 Aproximadamente un afio antes de las elecciones, el Tribunal 
hace entrega a todos los partidos politicos y publica en la pren
sa, el calendario electoral. En dicho documento se expresa, con 
toda claridad, el dia y la hora en que cada trnino establecido 
en cl C6digo Electoral vence, ya sea para la inscripci6n de par
tidos politicos, para la inscripci6n de candidaturas, o para ]a 
presentaci6n de gestiones electorales que modifiquen el Padr6n 
Nacional Electoral. etc. Asimismo, el t6rmino que obliga a los 
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organismos electorales a Ilevar a cabo tal o cual acci6n. (Ver 
anexo No. 2).

10. Con el prop6sito de que los electores tengan facilidad para ejercer el sufragio, y de que no tengan necesidad de recorrer grandesdistancias para liegar a los centros de votaci6n, tanto los partidos politicos cmo los ceduladores ambulantes ya mencionados,
proponen al Tribunal, en base a la experiencia de recorrer el territorio en su totalidad, la necesidad de la creaci6n de nuevos 
centros de votacion. Efectivamente, de una elecci6n para otra,con mucha frecuencia nacen caserios nuevos alejados de loscentros, se construyen urbanizaciones en las ciudades habitadas por personas de otras regiones: un complejo industrial o agrfcola
hace nacer una pequefia poblaci6n tal vez alejada por varios ki16netros del pueblo nis cercano, etc. La experiencia que se hatenido es que si el centro de votaci6n esti muy alejado. relativa
mente alejado o existen obsticulos como rios, montaflas, lo quesucede, principalmente las ireas rurales es que el esposo dejaen 

a la inujer cuidando casa ninos y ella
y se abstiene de votar. Siel centre de votaci6n est i cercano el var6n tiene tiempo de regresar para qUe su nmujer se presente a emitir el voto. En todo caso es una obliacion de los responsables del proceso e!ectoral 
que el ciudadano tenga la mayor flacilidad para ejercer el sufragio.De las elecciones de 1982 a las que concurrinrin los costarricenses el 2 de febrero de1 se986. han creado 135 nuevos centros de votaci6n, algunos solicitados expresamente por partidos
politicos, otros por los funcionarios de nuestro organismo 
electoral. 

11. Un aspecto interesante y que ha contribuido a la buena marcha
de los organismos electorales de Costa Rica, se refiere a ]a estabilidad suslaboral dc empleados y funcionarios. El que estas
lineas escribe cuenta con 32 afios Lie servicios en los organismoselectorales. El Presidente actual, magistrado Stienz Meza cuenta 
con 27 afios de ejercer la magistratura en el Tribunal Supremode Elecciones. La mayorfa de las personas que ocupan jefaturas
tienen mis de 20 aflos de trabajar en el Registro Civil y Electoral.
Los empleados, asimismo, cuentan con un promedio de 10 afiosde trabajar o en el Departamento ('ivil o en el Departamento Elec
toral. En este afio de 1985 y en el anterior, alrededor de 15 funcionarios cumplieron los treinta afros de servicios y se acogieron a supensi6n. No podr6i escapar a loscJue han tenido Ia responsabilidad
de dirigir procesos electorales, lo que significa, como un aportemuy valioso, la experiencia acumulada durante varias elecciones 
por el personal de todo nivel de un organismo electoral. Esta es
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tabilidad s61o se puede obtener si efectivamente el organismo 
rector de los procesos electorales cuenta con una verdadera in
dependencia adninistrativa. 

INTEGRACION Y ELECCION DE 
LOS ORGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 

En Costa Rica la Constituci6n Politica y el ('6digo Electoral dis
ponen de tres mecanismos diferentes para el mctodo de elecci6n. La 
elecci6n del presidente de Ia reptiblica y sus dos vice-presidentes. se 
lieva a cabo por mayoria de votos, siCelpre quC lavotacion del candi
dato sea mayor del 40% del total de votos vilidos. Polilo1ogos cos
tarricenses han dado valor especialnill a esta noria. Aun cuando el 
la Constituci6n Polftica se establece, que si ninguna de las n6mi nas 
alcanzara la indicada mayorfa, se practicar i segunda elecciOnuna 
popular el primer domingo de abril del misiio afio entre las dos n6
minas que hubieren recibido nis votos, lo cierto es quC cstc ineca
nisno ha propiciado que la eleccion sea a una sola vuelta. En algunos 
casos, politicos costarricenses no han querido cntcnder esta realidad 
y con frecuencia se dice que si no tienen oportunidad en la prim era 
elecci6n la teindrfin en la segunda, error. Esto sucede con frecuencia 
en los paises que tiencn el sistema de la mayoria absoluta, la mitad 
mils uno. En la realidad costarricerse la verdad es que no se ha pre
sentado que ningl(n partido politico mayoritario no obtenga un 
numero de sufragios superior al 40%. 

Estos polit6logos, y aun soci6logos han concedido, conlo ya se 
manifest6, Lin significado especial a esta norma. La certe7a de que no 
habri segundas elecciones y de que el pais no va a entrar en un segun
do perfodo de iniensa lucha electoral que paraliza practicamente to
das las actividades, no s6lo estatales sino que arecta incluso a Ia em
presa privada, produce en el Jninmo del costarriccnsC un imlpulso para 
dar todo su esfuerzo el dfa de his elecciones convencido de que ce
rradas las juntas receptoras de votos, en la tranquilidad de su hogar, a 
trav~s de la radio o la televisi6n se enterar i, en pocas horas, de cuiil 
fue el elegido por el voto mayoritario de los costarricenses. La incer
tidumbre de unas segundas elecciones provoca en el votante una espe
cie de ansiedad que, segin como haya transcurrido el proceso politico 
electoral de varios meses de intensa campaila, puede desembocar en 
situaciones imprevisibles o Ilegar a la situaci6n que recientemente 
afront6 el Peri. En todo caso, este sisterna de una sola vuelta, no ha 
producido los resultados que el tratadista Duverger anuncia, "El es
crutinio mayoritario a una sola vuelta tiende al dualismo de parti



100 RAFAEL VILLEGAS ANTILLON 

dos"' basado tal vez flnicamente en la experiencia anglosajona (Inglaterra y Estadoslos Unidos). En Costa Rica se ve. con Inmis frecuencia ahora, la coalici6n de partidos politicos: como que estAcalando ya. la existencia de Ln 
aun 

sistema electoral, de una sola vuelta,cuando los organismos electorales esthn preparados siempre paraIlevar a cabo, si se presenta el caso, unas segundas elecciones dos me
ses despus.

La elecci6n de los diputados y de los Iflunicipes en todos loscantones del pais, se Ileva a caho por medio del sistema de cociente,subcociente y mayor residuo (variante del sistema proporcional), conel fin de hacer realidad una representaci6n de las minorias en cada circunscripci6n en relaci6n a los votos recibidos. Esta variante del sistema proporcional que establece el C'6digo Electoral tiende a favorecer,como ya se dijo, a las minorias organizadas en partidos politicos y nocomo algunos han querido entender, que los grupos de amigos debenestar representados en la Asamblea Legislativa o en los municipios.
La elecci6n de los diputados y municipes se Ileva a cabo por medio de lista bloqueada, sin que quepa la posibilidad depanacher9 

decir la autorizaci6n 	 es 
para que cada elector escoja de la lista que se lepresente los nombres que son nls de su agrado: si hace eso anula el 

vo to. 
En Costa Rica se eligen 57 diputados a ]a Asamblea Legislativa.

La Constituci6nl expresa que: 

Los Diputados tienen ese cardcter por la Naci6n Y serdn elegi
dos por provincias 

v el mtodo de asignar a cada provincia el ncimero de diputados quele corresponde lo establece la Conslituci6n al decir: 

cada vez que se realice un censo general de poblaci6n, el Tribunal Supretno de Elecciones asignart a las provincias las diputaciones, en proporci6n a la poblaci6n de cada una de elias. 

Se acompaia un cuadro en el qne se puede apreciar c6mo algunas provincias con el transcurso del tiempo han aumentado su repre

8. Duverger, Maurice, Instituciones Politicas y Derecho Constitucional Ediciones Ariel,
1962, Pig. 117. 

9. 	 Panacher, termino 
de origen francis que describe la acci6n de mezclar candidatos de
diferentes listas electorales en la papeleta de voto. S61o es posible cuando la ley no establece listas bloqueadas. Es un derecho que se atribuye al elector, sin que tenga elejercicio obligatoriarlente. de Estebir Jorge, El Proceso Electoral, Editorial Labor,Barcelona, 1977, Pig. 380. 
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sentacibn en la Asambh.a L,_'gislativa y otras e consecuencia hart 
perdido dipUtados, fenoillno hiCnesl tdialdo tiLe se relaciona con las 
migraciones internas en busca de ticrras y fuCltes de trahajo. 

F[1 tercer lltOdo que se indica comi referencia tin icalllelte 
es el Iqe elige at los sind icos. Estos soil representailtes ie un distrito 
adlinistralivo ell lit iuniciplidad, en li cnal participan con voz pero 
Sill Voto y se cliln por nmaymv'a relativa. lxistlil cstudios de lhiilnpor
tancia politica-electorai qule significa llevar a un buen ciudadano a 
eSta posicin , desdt lit cual velar~i por los intcreses Lie SI COlll11nidad. 

La (onstitucitn n establece ell el articulo 13 I quC para1 ser presi
dente o vicepresidenlte de Ili repiblica se requiere: 

I . Ser costarricense pot nacitll ienltO y ciodada no en ejercicio. 
2. Ser del estado seglar. 
3. Ser lavor (ie treinta anos. 

N6tese la coidicion de set del estado seglar, quC no aparece co
mo condicion para ser clecto diputado a la Asanlblea Legislativa. El 
Presidente de Ila Repfiblica 110 puede ser reeleco y los mielibros de 
la Asalbica Legislativa. 110 plueden ser reelectos en forma socesiva. 
Para ser diputado las condiciones constitocionales son Ilas siguieltes, 
segtmn to establece el arti culo 108: 

. Set ciiUdadano ell ejercicio. 
2. 	 Ser costarriceinse por nacimiento. o por natUralizacioll con diez 

afios de residencia ell el pais despus de iaber obtenido la 
nacionalidad. 

3. 	 Haber ,-umplido veintiin ahos de edad. 

Existe una prohibici6n para ser elegido presidente y vicepresi
dente, a los ciudadanos que hayan ejercido ciertos cargos piblicos 
que especificamnte elnlera la Constituci6n Politica. o para qUienes 
sean por consalgUilidad o atinidad ascendentes, descendientes o 
hermanos de quien ocupa la presidencia de la repfiblica. 

PARTIDOS POLITICOS 

La inscripci6n de un partido politico se Ileva a cabo ante la Di
reccion del Registro Civil y Electoral. El C6digo Electoral establece 
dos etapas en la inscripci6n de till partido politico. Primero la etapa 
de constituci6n del partido; el articulo 57 del referido C6digo fija 
un procedimiento que tiende a facilitar a los ciudadanos la constitu
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ci6n de los partidos, y lnicamente exige que un grupo de electores,no menor de veinticinco, concurra ante notariounante o a falta de ,steun juez o alcalde para levantar un acta de constituci6nnecesariamente en la quese consignarfjn: a) los nonibres y calidades delas personas que integran el 

todas 
grupo solicitante y b) los estatutos del 

part ido.
Es bueno indicar que esta incipiente organizaci6n quemado se ha forcon veinticinco ciudadanos, segfin nuestro C6digo Electoral adquiere ya algunos derechos. Se puede mencionar que los faculta paraabrir locales en cualquier pohlaci6n del pals, y tarnbi~n para acreditarfiscales en el Registro Civil cuando ste estudia y Ileva a cabo el examen y recLuei(O de las adliesiones prescntadas.La segiunda etapa, la de inscripci6n deL partido ante el RegistroCivil, obliga a esta agrupaci6n, si stI intenci6n es la de inscribir el partido a nivel nalcional, a Ilevar a ca ho asambleas en todos los distritosdel pais (42... ), cada asarmblea estarzi formada por Los electores simpalizanltes de la agru pa Cion, en esta asamblea se eligen cinco dcados que sumados a los electos por las asambleas de Los deris distritoslorman la Asaihlea Lie ('antoll (8 1 canltolles).

ta nte isn cua l es 
6sta tiie una imporiSii la Lie nominar los candidatos a los puestos demu n icipes en cada uno ie los cantones del pais. A su vez. nombran acinco delegados qu Ccoin el resto de los cantones de la provincia llegan a formar la Asamblea de Provincia (7 provincias ) 6sta, a] elegird iez deLeCIados forma la AsamblLea Nacional comipuesta enonccs por70 dceLgados, que segi Cl '(dL1igO Cs C Iiiixirno0 organiSmo del partido V el qutie Ileva la direccin pol iticJ. Un ('orn ite' Ejecu tivo corn puesto por un presidente,ein secrclario y un tesorcro, es el que ejCcuLta LosacuerdOs Lie la Asamblea Nacional. La principal facultad de La Asamhlea Nacional es la nominaci6n LiI' los candidatos a lavicepresidencias de La ptesidencia yrep(iblica, y la dLe 

la 
Los diputados (57 diputados).Con el acta Lie 

ljecutivo solicita la 
Asaiblea Nacional, el Presidente del Comit&inscripci6n (Il partido acompaiando un nfilero
de 3000 adhesiones de ciudadanos debidainente inscritos en el Departamento Electoral del Registro Civil.
Si la intenci6n del grupo es la de inscribir su partido a nivel provincia para participar finicamente en la elecci6n de dipultados por esaprovincia y uilnIIIicipes en los cantones que la forman, debe presentarLn nfinero de adhesiones equivalente al U110 res por ciento de Los electoinscritos, igual sucede si la intenci6n es La de constituir Lin partido

a nivel cantonal.
Se puede notar la incongruencia de nuestro C6digo al exigir3000 adhesiones para inscribir Linpartido a escala nacional y LinPorcentaje mayor para otros niveles, pues en estos momentos La provin
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cia de San Jos cuenta con 585. 122 electores por lo que los que tic
nen intenci6n dc inscribir tin partido a escala provincial por San Jos6, 
deben de presentar imis de 5000 adhesiones y si lo quisieran inscribir 
a nivel nacional s6lo 3000. El error estuvo en establecer una suia 
fija para la inscripci6n de partlidos a nivel nacional y no haber dis
puesto cl mismo IcCanism() que rige para la inscripci~nm dc partidos a 
otros niveles. Adenins, la cantidad de 3000 adhesiones, que obligato
riamente se deben presentar, sign ifica u na cif'ra muNy baja clue hace 
posible que un grupo de personas, sin ninguna representaci6n nacio
nal, togre recoger v luego inscribir el partido a escala nacional. Desde 
hace mis de dos afios Iue presentada a la Asam blea Legislativa una 
propuesta de reforma para iodificar el C6digo Electoral ei lo relati
vo al nunmero de adhesiones necesarias para la inscripci6n dc un parti
do politico. 

En fin, como sC puede apreciar, el procedimiento para inscribir 
tin partido politico es ifluy simple. Consideramos qcue la proliferaci6n 
de partidos no beneficia el sistena denocrfitico. En Costa Rica apare
cen alhora inscritos, a escala nacional Ipueden participar con candida
tUras para presidente. vicepresidentes, dipulau,"S v municipes) tin 
total de 16. a escala provincial 5 y a escala can or i . El Inultiparti
disino ptiedc raer confusion al elector y tlevark a UiiIbstencionisio 
marcado o provocar cn l una especic dc desgajio por Ia calidad y 
cant idad de los qcue requieren su voto. El multipartidisio no siempre 
provoca esa reaccion que nos hemos permitido sefialar. Seri diferente 
ei cada pais dadas las condiciones de extensi6n territorial y nfmero 
de habitantes o de electores. 

En Costa Rica los partidos politicos sOlo dcsaparecen legahmen
te por consuncion o por futsion con otro partido. Si no obtuvo ell la 
elecci6n en qUe particip6 por to menos in nuimero de votos iguales 
al rninimo de adhesiones requeridas pl-sra s'uinscripti6n, debe volver a 
prcsentarlas: si no to hace. se canckla ,, in-cripci6n en el Libro de 
Partidos qUc tleva el Registro Civil. 

El C6digo Electoral establece, e'v s':articulo 62, que los parti
dos pueden coaligarse cuando tomen la determinaci6n de presentar 
candidatUras con1.ines; cada una de sus asambleas nacionales debe to
mar tin acuerdo por mayoria absoluta y las condiciones de ]a coali
ci6n se pactarin por escrito bajo la firma de los presidentes de cada 
partido. Asimisino, se establece la posibilidad de fusionarse para 
constituir tin nticvo partido. debiendo cancelarse en el Libro de Re
gistro de Partidos la inscripci6n de los partidos fusionados, lo qcue da 
nacirniento a la inscripci6n de tin ntiVO partido. Al igual que en la 
coalici6n de partidos, sus asamblea.: nacionales deben toirar un 
acuerdo por mayoria absoltita de sUs integrantes. 
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Si bien es cierto Costa Rica cuenta con una organizaci6n electo
ral eficiente y libre, corno lo demuestra el hecho de que en las elec
ciones de 1953. 1958, 1962, 1966, 1970, 1978 y 1982, la oposici6n 
del gobierno gan6 las elecciones, lo cierto es que el mejor garante 
de procesos electorales libres y honestos es el cuerno electoral costa
rriccnse, quo en forma abrumadora ha decidido cambiar a sus gober
nantes, al partido politico quo Cst6 en el poder, por la via civilizada 
del sufragio y nunca por la violencia. El capftulo que no se ha escrito 
en este trabajo, y en verdad fundamental para entender por qu6 el 
pueblo costarricense se ha comportado en esta forma, es el que se 
refiere a todo el proceso educativo que de manera intensa se desarrolla 
a todos L'3s niveles y hasta en los Cltimos rincones de la naci6n. 

San Josd, junio de 1985 



ANEXO No. I 
ELECCIONES DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

COCIENTES Y SUBCOCIENTES 

1953 1958 1962 1966PROVINCIAS M
Cociente Subcociente P Cociente Subcociente P Cociente Subcociente P Cociente Subcociente P 

San Josi 4.574 2.287 16 5.286 2.643 16 7.760 13.880 20 8.016Alajuela 4.197 4.008 21 >2.098 8 4.912 2.456 8 6.310 3.155Cartago 3.648 1.824 6 11 7.713 3.857 104.039 2.019 6 6.639 3.319Heredia 4.364 2.182 3 5.047 
7 6.767 3.384 7 z2.253 3 6.969 3.480Guanacaste 2.981 1.490 4 10.474 5.237 35 3.758 1.879 5 5.369 2.684Puntarenas 2.641 1.320 5 6 6.544 3.272 6 3.261 1.630 5 5.135 2.567 6 5.124Lim6n 3.133 1.566 2.562 72 4.079 2.039 2 4.988 2.494 3 5.071 2.536 3 

45 DIPLTADOS 
O 

R1 FORMA CONSTITUCIONAL 57 DIPUTADOS 
1970 
 19741


Cociente Subcociente P Cociente 
1978 1992 ,Subcociente P Cociente Subcociente P Cociente Subcociente PPROVLNCIAS 

San Jos 10.350 5.175 21 13.074 6.537 21 16.054Alajuela 9.550 4.775 8.027 21 18.690 9.34510 11.708 5.854 10 14.664 7.332 10 16.951Cartago 8.602 4.301 8.476 >7 10.417 5.20' 7 14.501 7.25!Heredia 12.87 6 17.354 8.6776.436 3 16.762 8.381 3 16.667Guanacaste 8.161 4.081 6 9.681 4.841 
8.334 4 20.017 10.009 

6 13.978 6.989Puntvrenas 6.993 3.497 5 15.600 7.8007 8.746 4.373 7 10.771 5.386 12 79Lim6n 6.942 6.0903.471 3 10.26! 5.131 3 9.449 4.725 a 11.633 5.817 
P : Plazas a lienar 

INSPICCION FLECTORAL 



ANEXO No. 2 

Votaci6n ante las JuntaI o. de agosto 17 octubre tirmino Para inscripci )n de candidature.% Receptora.s 2 de febrero
6 meses inscripci6n propaganda de partidos con candidaturs inscritas, Art. 102 C6d. Elect. 

de partidos delegados a lasJunta. rtovinciales Electorales
Art. 64 C6d. Elect. (Arts. 74-75.76-.5, 43 C6d. Elect.) 17 diciembre n6mina de 

delegados a las Juntas 30 diss terminado elArt4- S. Elec escrutinio presidencial 
10. de agosto 17 de noviembre Art. 132 C6d. Elect.
 
6 mees lista. 1o. octubre cierre 2 meses y 15 dias naturles ;
provisionales de electores recepci6n solicitudes iniciar confecci6n listas 8 diss antes, todo SI' 

Art. 22 C6d. Elect. Art. 81 Ley Orginica definitives el material en poder d(L. 30. 2117-84) u >nArt. 23 C6d. Elect. de junta receptors terminado el escrutiniodejntas3 d.ector DiputdosPrimeros IS dis Art. 33 C6d. Elect. Art. 132 C6d. Elect. 
con1oc toria 17 noviembre n6mina de 

elecciaoe delegado a las Juntas 
Cantonales I mes lista 60 dias terminado el 

Art. 97 C6d. Elect. Anton Ele . definitivas escrutinio municipal
(Arts. 46-55 C6d. Elect.) Art. 24 C6d. Art. 132 C6d. Elect. m 

4 meses Divisi6n Electoral 
Territorial > 
Electoral Pd 

Art. 19 Inc. (a) 15 dius ter. Primer domingo de abril >C6d. Elect. minar envio 2dAs. elecciones z 
2 noviembre de material Art. 140 C6d. Elect. -3

17 de junio cierre reso- .ectoral 
7 nteses y 1S dis natural". I~m Presupuesto de gastos Art. 33 C6d.p oi c i de partidos que no reci- lucionesArt. 81 Ley ElectoralPara solcitar creaci6n ditrito3 ben frmanciaci6n precis Orginica Celect orales 
 Art. 176 C6d. Elect.
 

Creaci6n is Dtstritos Elect.
 

Junio Julio Agouto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Matzo Abril 

1985 
1936
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I 	 NORMACION CONSTITUCIONAL Y GARANTIAS 
DEL SUFRAGIO. CONSTITUCION DE 1983 

El derecho de sufragio en El Salvador asi como el establecimien
to de un r6gimen democritico tienen fundamento constitucional se
gin los preceptos que ]a Carta Magna sefiala en diferentes articulos, 
en que se norman las garantias al sufragio y a los derechos politicos 
emanados de la Constituci6n. 

Antes de iniciar este informe nos permitimos sefialar previamen
te, que la Constituci6n en el Art. 71 declara: 

que 	 son ciudadanos todos los salvadorefios mayores de 18 

aflos. 

En el Art. 72 establece que: 

los derechos politicos del ciudadanoson : lo.) ejercerel sufra
gio; 2o.) asociarsepara constituirpartidospoliticos de acuerdo 
con la ley e ingresara los ya constituidos;3o.) optar a cargos 
pz blicos cumpliendo con los requisitos que determina esta 
Constituci6ny las Leyes Secandarias. 

Tambi~n la Constituci6n expresa en el Art. 73 que: 

los deberes politicosdel ciudadanoson :1o.-ejercer el sufragio; 
2o.--cumpliry velarporquese cumpla la Constituci6nde la Rep6
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blica,"j, 3o. -servir al Estado de conformidad con la Ley . Elelercicio del sufragio comprende ademds el derechode votaren laconsulta populardirecta,contemplada en esta Constituci6n. 

Art. 76: 

El Cuerpo Electoral estti formado por todos los ciudadanos 
capaces de emitir el v'oto. 

La edad minima para vc,tar es de 18 aflos sin distinci6n de sexo,raza, credo o condici6n. 

Art. 77: 

Para el ejercicio del sufragio es condici6n indispensable estarinscrito en el registro electoral elaborado en forma aut6nomapor el Consejo Centralde Elecciones y distinto a cualquierotro 
registropiiblico. 

Art. 78: 

El voto serd libre, directo, igualitarioy secreto. 

Art. 79: 

El territorio de la Reptblica se dividir4 en circunscripcioneselectorales que determinard la Ley. La base del sistema electoral 
es la poblaci6n.

Para elecciones de Diputados, se 
adoptard el sistema de repre
sentaci6n proporcional.
La Ley determinardlaforma y demds condicionespara el ejerci
cio del sufragio.

La fecha de las elecciones para Presidentey Vice-Presidente de
la RepzTblica deberd preceder no menos de dos meses ni mds de
cuatroa la iniciaci6ndel periodopresidencial.
 

Art. 80: 

El Presidentey Vice-Presidente de la RepTblica, los Diputadosa la Asainblea Legislativa y los Miembros de los ConcejosMunicipales, son funcionariosde elecci6n popular.
Cuando en 
las elecciones de Presidentey Vice-Presidentede laRepablica ningtin partido politico o coalici6n de partidospolf
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ticos participantes, haya obtenido rnayoria absoluta de votos 
de conformidad con el escrutinio practicado,se llevard a cabo 
una segunda elecci6n entre los dos partidos politicos o coali
ci6n de partidos politicos que hoyan obtenido mayor nztmero 
de votos vdlidos; esta segunda elecci6n deber6 celebrarse en un 
plazo no mayor de 30 dias despuds de habersedeclaradofirmes 
los resultadosde la pritneraelecci6n. 
Cuando por fuerza mayor o caso Jortuito debidamente califica
dos por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse la segun
da elecci6n en el periodo sefialado, la elecci6n se v:rificar4 
dentro de un segundo periodo no mayor de 30 dias. 

Art. 8 1: 

La propagandaelectoral s6lo se permitirdaun sin previa convo
catoria, 4 meses antes de la fecha establecidapor la Ley parala 
elecci6n de Presidente y Vice-Presidente de la Rep~blica; 2 
meses antes cuando se trate de Diputados,y I mes antes en el 
caso de los Concejos Municipales. 

Art. 82: 

Los Ministros de cualquier culto religioso y los miembros de 
servicio activo de la FuerzaArmada no podrdn pertenecera par
tidos politicos ni obtener cargos de elecci6n popular.Tampoco 
podrdn realizarpropagandapoliticaen ningunaforma. 
El ejercicio del voto lo efectuarin los ciudadanosen los lugares 
que determine la ley respectiva y no podrd efectuarse en los 
recintos de las instalacionesmilitares. 

Antes de la emisi6n de ]a Constituci6n actualmente en vigencia, 
el mdiximo organismo electoral estaba integrado por tres miembros 
que eran designados uno por el 6rgano Ejecutivo, otro en representa
ci6n de la Corte Suprema de Justicia y otro por la Asamblea Legisla
tiva. Es importante destacar que en la Constituci6n emitida el 15 de 
diciembre de 1983 se ha adoptado un nuevo sistema de elecci6n. La 
Constituci6n Politica en el Art. 208 literalmente expresa: 

El Consejo Centralde Elecciones estd formado por 3 miembros 
elegidos por la Asamblea Legislativa, de cada una de las ternas 
propuestas por los 3 partidospoliticos o coaliciones legales que 
hayan obtenido mayor ntdmero de votos en la 6ltima elecci6n 
presidenciaL 
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Habrd 3 miembros suplentes elegidos en la misma forma. El
Presidente serd el del partido politico nayoritario.Durardn5 
aflos en sus funciones. 
Si por cualquiercircunstanciano se propusieraalguna terna, la 
Asanblea Legislativa hard la respectiva elecci6n sin ella. 

Art. 200: 

La Ley establecerd los Organismos necesarios para la recep
ci6ii, recuento y fiscalizaci6n de votos y demds actividadescon
cernientes al ejercicio del sufragio. El Consejo Central de Elec
ciones serd la A utoridadSuprema en esta inateria,sin perjuicios
de los recursos que establezca esta Constituci6n,por violaci6n 
de la misma. 
Los partidospoliticoscontendientes tendrdn derecho de vigilan
cia sobre el procesoelectoral. 

Cabe advertir que en las Constituciones que rigieron en El Salva
dor en los 6lltimos 50 aios, ya se hablaba tambi~n de la forma y con
diciones para elegir a los funcionarios de elecci6n popular y tambi0n 
de que el Gobierno era democrfitico y republicano, ostentando el 
respeto al derecho de sufragio, a ]a igualdad y al secreto del voto, asf 
como al libre juego de los partidos politicos. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Aunque no es materia de este informe consideramos necesario
anticipar que El Salvador, asi corno muchos paises latinoamericanos
 
estuvo sonietido a regfnenes dictatoriales opresivos y tirinicos, que

tomaban el poder por la raz6n de 
la fuerza. En este pais, donde las

clases dominantes eran las detentadoras del poder econ6mico y so
cial, ellas lograron tambi~n consolidarse con el p-der politico, el cual

fue confiado a un grupo de militares, quienes despu~s de la caida del

poder del general Maximiliano Hernfindez Martinez -derrocado por

una gloriosa huelga de brazos caidos en 
el rues de mayo de 1944, tras
13 afios de ejercer el tftulo de Presidente, sin haber sido nunca elegi
do popularmente--, se trat6 en aquella 6poca de buscar una apertura
democritica fundfndose algunos partidos politicos, ante un pequeflo
respiro de libertades cfvicas que no dur6 siquiera 6 meses, ya que en
octubre de ese mismo afilo, otro golpe de Estado lleva al poder a 
otro militar, quien deja como sucesor al general Salvador Castaneda 
Castro, quien fue electo en el afilo de 1945 y depuesto por otro golpe 
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de Estado el 14 de diciembre de 1948 por reclegirse sin la anuencia 
de sus compafneros umilitares. ni contar con el apovo ie la oligarqu fa 
criolla, que consideraha preferible apovar a tin grup, nilitar y evitar 
qlue un civil aspirase a la presidencia. Este sistema fi'e Utilizado du
rante 40 afios. hasta Ilegar a 1979 coino verelnos n,is atLelian te. 

El Consejo de (Go ierno Revolucionario tie aquel entonces con
voco a una AsainhlCa (onsiiOL yentC, la coal en cl 10iiCie 1950 pro
innilg6 ona (ionstiluCi6n en la qtic se incorporaron igunos prilci pios 
de ihertad indiviLu al, derechos politicos. deinocracia represen tativa, 

Itc., titoL eron conservados ell ]as diversas reftornilas ('onstituocio
nes posteriores hasta legar ali qe rige en l acloalidad. hi tie dicienl
bre tie 1983. ctt\'OS principios normativos eni materia electoral han 
siCo enu10 iIciados aI pri ncipio de este infbrine, dei'nOdose agregar quie 
ia Olltima ('arta Magna en el Art. 85 declara que el (;obierlno es repu
blicano, democ:'itico \' icpreCsel tat ivo. QoC Cl sistenfla politico es 
pIIiralista v se expresa )Or inedio de los arltidos polfticos, N son el 
Unico instrtiinen to pa ra el CjerLic io Lie lI representlaci6n del pueblo 
dentro del gohierno y comb novedad se reconoce que 1. existencia de 
tin partido nico oficial es inco)dpalibile Coi el sistema democriiico y 
con la forn1a tie 2ohierno estahlecidos en ti Cia ('onstiluci6n. 

Los estudiosos del eCIcre constituoional \CI) tie ios procesos deec
torales se podraln preguitar i1r titoC en 1:1 Salvador los co nstitu yentles 
tie 1983 establecieron principios constitLiciona Cs comn(O los expresados. 
S61o conociendo la idiiosi ncraciai polifiico-juridica Lc esteC pais se ple
tie aceptar como precepto s hasicos, el reconociinlicnlto tie till sistema 
pluralista tie partidcos idceolhgicos contra ci dCesconoci iCInto del sis
tela tie on partitlo oticial i,i lico. tal co1110 suciC6 ell ios 50 afnos 
anteriores para garanti/ar till xito electoral. l)ebe coinprenderse y 
aceptarsc tltc ell es a neva C)pOC~a q tic sC vive ell :1 Salvadlor hay tilna 
grail diistaiL'ia tic' los hechos politicos de las tiilnas do~cadas \' dife
rencias indu hiia hies. 

L'IL'('(O0'\L'S A RREGLADAS 

Es necesario que se conozca ciue IotIas las elecciones que se rea
lizaron desde el afio 1950 hasta 1978 fueron dirigidas y controladas 
por los gobiernos tie turno, que trataron tie legitimar a trav~s tie ha 
lamada consulta poIuIlar a funcionarios tiue jainas gozaron del apoyo 
nlayoritario de los ciudadanos V cpie coilstituyeron una burla a la 
expresi6n de la voluntad popular, puesto qUe, se liegaron a producir 
situaciones tail absurdas y antijuridicas en nlateria electoral, tales 
como la de negar la inscripci6n a partidos politicos, por teller en Jos 
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principios ideol6gicos de estatutossus doctrinas contrarias a la democracia; tambi~n fueron famosas las resoluciones de tribunales electorales anteriores, que denegaron ]a inscripci6n de candidatos por notener cono requisitos suficiente instrucci6n notoria o por no haberprobado su nacionalidad, no obstante que dichos candidatos habiandesempefiado en el mismo regimen, cargos pfiblicos en los cuales eran necesarios dichos requisitos.

Es curiosa tambi6n una resoluci6n que deneg6 la inscripci6ncomo candidato a un ciudadano cuyo nombre terminaba con ]aletra "o" y que por los razgos en la lectura de la Partida de Nacimiento podria leerse conio letra "a". No obstante las aclaracionesque con documentos se hicieron sobre tal caso, el mal recordadotribunal decidi6 ]a no participaci6n de dicho candidato por carecerde sexo definido. 
Las Situaciones que contemplan los ejemplos anterioresvan a la conclusi6n de que en 

nos lle
materia electoral no s6lo se requierede una Icy que sea 1o suficientenieYite clara, sino tambi~n de untribunal qUe actie con imparcialidad, honestidad y decoroque sea a fin derespetado el derecho de sufragio, tanto del elector comodel que pretende ser elegido. Si las personas que integran estos tribunales obedecen ciegamente a 6rdenes o instrucciones emanadas departidos politicos o de otros funcionarios y se olvidan de ]a aplicaci6n justa de la ley, de nada sirven los principios constitucionales 

y serin letra muerta. 

II. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA

LEGISLACION ELECTORAL
 

Podemos citar como antecedentes de Ia legislaci6n electoral deEl Salvador ]a Ley Transitoria Electoral dada por el Consejo de Gobierno Revolucionario 
 en San Salvador el 21cual de enero de 1950, Iacorno Ley Especial en sus considerandos expresaba, que siendo la suprema aspiraci6n politica 
zar 

del pueblo salvadorefio organisu vida de acuerdo con normas que respetaran el principio sagrado de ]a libertad individual, se podian organizar partidos politicospermanentes que respondieran en forma democritica y que de conformiidad con Ia ley se condujera a la elecci6n de los ciudadanos quehabrian de integrar la Asamblea Nacional Constituyente que elaborara y proclamara Ia nueva Constituci6n P-!itica que normariavida de lala Naci6n. Comprendia tambidn que regularfan dicha ley las disposicionesIa elecci6n del ciudadano que desempeflaria el cargode Presidente de Ia Repfiblica y ordenaba se llevara a cabo ]a elecci6n 
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de los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente de 1950. 
En la referida ley se reconoci, que el sufragio ademris de dere

cho politico, era una funci6n pciblica, indelegable e irrenunciable; 
que se ejerceria por medio de voto directo y secreto y que para ejer
cerlo se requeriria ser mayor de 18 afios o haber obtenido algfin titu
lo litcrario o cientifico aunque no se tuviera aqueIIa edad. 

Se regul6 tambidn qui~nes podrian ser elegibles para el cargo de 
diputados y presidente de la repCiblica, estableci~ndose que para 
ser diputado podrian serlo los salvadorefios por nacimiento, del sexo 
masculino, originarios o vecinos del departamento donde se verificara 
la elecci6n, tener 25 afios de edad como minimo; ser de moralidad e 
instrucciones notorias, del estado seglar y conocer de los derechos 
politicos y civiles, sin haberlos perdido en los 5 afilos anteriores a la 
elecci6n. Tambi~n estableci6 los requisitos para ser presidente de la 
repfiblica, exigitndose los mismos que para diputados y aumentando 
la edad a 35 ailos y se establecieron otras condiciones que impedian 
ser candidato, las cuales no es del caso comentar. 

Por primera vez dicha ley estableci6 un tribunal electoral deno
minado Consejo Central de Elecciones, integrado por tres miembros 
propietarios y tres suplentes que serian designados uno por el Con
sejo de Gobierno y otro por la Corte 'Suprema de Justicia; una vez 
que iniciaran sus funciones los designados, nombrarian entre ellos al 
tercer niiernbro y en caso de que ese nombramiento no se produjera 
por inayoria, seria designado por el Consejo de Gobierno. 

Se reconoci6 al Consejo Central de Elecciones corno ]a Autori
dad Suprema en materia electoral que actuaria en forma aut6noma; 
se le designaron sus atribuciones y se constituyeron tarnbitn los Con
sejos Departarnentales de elecciones que funcionarian en cada depar
tarnento de la Rep(iblica; tambin se establecieron Juntas Electorales 
en cada municipio del pais compuestas por tres miembros propieta
rios nombrados por el Consejo Central de Elecciones a propuesta de 
los Consejos Departarnentales, establecindose para cada organismo 
electoral las funciones especificas y las obligaciones que les imponia
dicha ley. Se regul6 tarnbi6n que en todos los municipios del pais
habria Juntas Receptoras de Votos en el ntnmero necesario por cada 
nail votantes o fracci6n, establecindose que dichos cargos serfan 
remunerados y funcionarian por el tiempo que durara la votaci6n, 
mis lo que fuera necesario para la conducci6n y entrega de las urnas 
a la Junta Electoral respectiva. 

Se instituy6 el Registro de Candidatos en los libros respectivos,
los cuales se darfan a conocer al pfiblico vali~ndose del Diario Oficial 
y de los denis medios de publicidad. Cualquier elector podia pedir la 
declaratoria de nulidad de una inscripci6n: dicho recurso serfa trami
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tado y resuelto sumariamente en Primera Instancia por el ConsejoDepartamental, siendo apelable la resoluci6n ante el Consejo Centralde Elecciones quien resolverfa en forma definitiva.En in capitulo especial se regul6 sobre la propaganda electoral,Ia cual era libre a partir de la fecha de publicidad en el Diario Oficialde la convocatoria a elecciones, permitindose dicha propaganda pormedio de peri6dicos, revistas, hojas sueltas, carteles, o valindose deIa tribuna politica o de la radiodifusi6n, pudicndose efectuar reuniones populares o nianifestaciones al aire libre previo permiso escritodel Gobernador Politico Departamental. Se consign6 la pfohlibici6nde participar en reuniones o manifestaciones ptiblicas de propagandaelectoral a las personas que estuvieren en estado de ebriedad, portaran armas u otros objetos capaces de causar 
o daflos, exhibir cartelesestandartes que contengan leyendas subversivas, injuriosas o provocativas, asi como pintar o manchar paredes de casas, puertas, etc.,extenditndos:: la prohibici6n de propaganda electoral en los templos
de cualquier religi6n.

Se determinaron las reglas para emitir el voto a trav~s de papeletas de votaci6n, asi como para el escrutinio. Como garantfa de ]afunci6n electoral se contempl6 que ninguna autoridad civil o militarpodia impedir o estorbar directa o indirectamente el ejercicio delsufragio y que nadie estaba obligado a revelar el secreto del voto yque las autoridades electorales podfan solicitar el auxilio de la FuerzaArmada para conservar el ord2n y hacer cumplir las decisiones quese tomaran dentro de los limites de su competencia.
Asimismo se establecieron sanciones para aquellas personas queno cumpliesen con sUs obligaciones como autoridades electorales ypara los infractores a Ia Icy misma, sanciones que consistfan en multas o en penas de uno a dos aflos de prisi6n.
En la referida ley qued6 establecido que las autoridades electorales gozarfan durante el ejercicio de sus cargos de franquicia decorreos, telgrafos y telffonos; que en todas las actuaciones, se usarfapapel simple y no se cobrarfa por ellas impuesto alguno de cargo fiscal o municipal; que terminada ]a actividad electoral el Consejo Central de Elecciones, entregarfa al Ministerio del Interior toda Ia documentaci6n, libros de registro, libros de actas, formu!arios, etc.,que se encontraran en su poder, a fin de que fueran archivados.Merecen comentario especial las disposiciones que aquella Ley

establecia: 

que siendo el sufragio una funci6n de alto interes general, lasempresas periodisticas y de radiodifusi6n de propiedadparticular, estarian obligadas a dar a conocer al ptiblico, sin costo 
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alguno, las disposiciones emitidas por las autoridades electo
rales, asi"como toda noticia, instrucciones, prevenci6n, explica
ci6n, etc., provenientesde los mismos OrganismosElectorales. 

Vale comentar que esta obligaci6n nunca se cumpli6. 
La anterior Ley Transitoria Electoral, sirvi6 dc base para la elec

ci6n de la Asamblea Nacional Constituyente y para elegir al Presiden
te de la Repfiblica en el afio 1950. La ('onstitluci6n Politica prornul
gada en ese mismo afio estabieci6 el periodo de 2 afnos para los dipu
tados y los Concejos municipales, por lo coal, en el afio 1952 )a
Asamblea Legislativa emiti6 una Ley Electoral que Se suponfa de 
naturaleza permanente en la cual se reconocio nuevanIente al Consejo 
Central de Elecciones corno la auloridad mAxima en materia electo
ral, determiniindose que estaria integrado por tres miembros electos 
uno por el Presidente de la Repfiblica, otro por la Corte Suprema de 
Justicia y el tercero por la Asamblea Legislativa: se le concedieron 
comio facultades al Consejo Central de Elecciones Ilevar un Registro 
de Candidatos, nombrar a los Mienibros die los Consejos Departamen
tales y de las Juntas Electorales Municipales; comisionar a los Gober
nadores Politicos y Alcaldes Municipales conlo delegados de dicho 
Consejo: redactar modelos o formularios de papeletas: conocer y
resolver en segunda y definitiva instancia las denuncias y controver
sias qUe sobre nulidad de elecciones, fraudes o incorrecci6n se come
tieran durante el proceso electoral: acordar la suspension total o 
parcial de las elecciones en casos graves die alteraciones del orden 
piblico asi como declarar elect.'is despu6s de verificado el recuento 
y escrutinio a las personas favorecidas con el cargo de Presidente y
Vice-Presidente de la Replblica. Es digno de mencionar que tambiOin 
se le confiri6 a dicho organismo la facultad de anular las inscripcio
ties de ciudadanos que: a su juicio no hayan Ilenado las condiciones 
requeridas . 

En esa misma ley se estableci6 el Registro de Electores, el cual 
estaba a cargo de las inunicipalidades, siendo obligaci6n el inscribirse 
para los varones y mujeres mayores de 18 aflos. Las municipalidades 
llevarian un libro especial denominado Indice de Electores y debe
rnan hacerlo publicamente a fin de conseguir la inscripci6n del mayor
nfumero de electores, debiendo cancelar las inscripciones de los falle
cidos y de los que cambiasen de domicilio. 

Se determin6 que los partidos politicos contendientes tenian 
derecho a acreditar ante los organismos electorales a un representan
te propietario, quien podia intervenir con voto ilustrativo en las 
deliberaciones, consultar en las oficinas respectivas, vigilar la recep
ci6n, recuento y escrutinio de las votaciones, firmar las actas respec
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tivas y hacer las observaciones pertinentes pudiendo interponer las 
demandas o los recursos que legalmente fueren proce,,entes. 

Por primera vez se mencion6 la coalici6n de partido; politicos 
para respaldar a determinado candidato; se conservo lo referente al 
Registro de Candidatos, determiuzindose los requisitos pertinentes: se 
le dej6 al Poder Ejecutivo, en el ramo de gobernaci6n, el decreto 
de convocatoria a elecciones y para esa consulta popular en lo rcfe
rente a las elecciones para diputados, presidente y vice-prcsidente de 
Ia repciblica se estableci6 que serian siniultineas en todo el pais y 
durarian 3 dias. Las clecciones para los concejos municipales dura-
Han I dfa. Es digno de considerar que esa Icy facult6 a la Asamblea 
Legislativa para que fijara oportunamente, antes de cada acto electo
,al la fecha en que se realizarian las elecciones. 

Se mantuvo la libertad de propaganda electoral de conformidad 
con la legislaci6n vigente, se determin6 el nfimero de diputados y 
mlienibres de los concejos municipales, asf conio el procediniento
de la votaci6n, no permitit~ndose votar al elector que no presentara 
su cdula electoral: se fijaron las reglas del escrutinio, y las maneras 
de declarar electos a los candidatos y se estableci6 la intervenci6n del 
Fiscal General de la Repfiblica en el escrutinio final. Tamibi~n se con
servo el derecho de interponer recursos de nulidad (de escrutinio y las 
infracciones y penas por el incumplimiento de la Icy. Es de inencio
nat que se contempl6 la posibilidad legal de que si alguna dmrectiva de 
un partido politico, 

promoviere o fomentare trastornos graves del orden ptghlico, 
comprabadosesos hechos sumariamente por el Consejo Central 
de Elecciones, ordenar las cancelaciones de la inscripci6n de los 
candidatos de tal partido en el lugar o lugares donde se hubieren 
cometido tales hechos 

o si se comprobare que tales des6rdenes provinieron de 6rdenes o 
insinuaciones de la directiva central del partido, se ordenar, la inme
diata cancelaci6n de Ia inscripci6n de dicho partido.

Esta ley fue objeto de reformas en los periodos que siguieron a 
las elecciones de 1954, 1956 y 1958, todas ellas dirigidas a mantener 
un control absoluto que facilitara al partido oficial de aquella 6poca 
su permanencia en el poder, eliminando la posibilidad de que cual
quier partido de oposici6n pudiese llegar al poder por medio de la via 
electoral. 

En el rues de noviembre del afio 1959 se promulg6 una nueva 
Ley Electoral, que conservaba ]a estructura similar a las anterio
res, porque ya habia un reconocimiento a ]a existencia legal de los 
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partidos politicos pernianentes inscritos de conformidad a las leyes 
anteriores y qUe participaron en las elecciones de los afios 1956 y 
1958: valga decir qoC esta Icy preparaba los comicios a realizarse en 
1960 y llama la atenci6n de que en los afios de 1956 y 1958 prfctica
mente no hobo partidos de oposici6n. lo que indicaria que el partido 
oficial reconoc'do ,ra el unico que podria ser electo para dichas 
clecciones. Estas leVes nounca se cumplieron y s61o sC justificaban 
para legitimar a los electos. 

Otro golpe de Estado ocurrido el 26 de octubre de 1960 derro
c6 al Presidente de la Reliblica Coronel Jos6 Maria Lerns, sustitu
yandolo por Una Jlnta de Gobierno que trat6 infructuosarmente por 
espacio de 3 nieses, de buscar alternativas democrfiticas y luego fie 
depuesta en el ines de enero de 1961 por un nuevo Directorio Civico 
Militar que ratific6 entre otras cosas Ia cancelaci6n del partido oficial 
denominado PRUD, qoC hahia Illegado al poder desde el afio 1950. 

Como solia soceder dentro del ambiente poiitico salvadorefio 
el mencionado Directorio convoc6 a nuevas elecciones para presiden
te d,-" la repbblica, diputados y concejos mnunicipales, para lo cual 
sC emit i6 una nueva Ley Electoral que conservaria siempre la misma 
estractura de las anteriores, siendo interesante sefialar que el Consejo 
Central de Elecciones mantenia la Aotoridad Suprema en materia 
electoral y qoC sos 3 miembros eran designados en !a misma forma 
por parte del Poder Ejecutivo. Asamblca Legislativa y Corte Suprema 
de Justicia y que los organismos electorales dependientes del mismo 
serian nombrados directarnente por 61. En lo demis dicha Ley Elec
toral no contiene ninguna otra novedad. 

Antes de seguir con este proceso hist6rico es digno de tomar en 
cuenta que esa Ley de 1916 foe reformada en algunos casos con el 
objeto de regular sitoaciones especiales y hay que hacer menci6n de 
qUe se introujo, por lo menos en esa epoca, el sistema de representa
ci6n proporcional que permiti6 la oportunidad de que pudieran ser 
elegidos para el cargo de dipuLtados a la Asamblea Legislativa algunos 
candidatos de los partidos llamados minoritarios, ya que el sistema de 
representaci6n proporcional permite que al dividirse cl pais por 
departamentos o provincias y teniendo cada una de ellas un nimero 
fijo de diputados, segcn el ntmero de votos v~lidos que obtengan los 
partidos politicos contendientes, con el sistema de representaci6n, 
podrian Ilegar a ser electos los qut representaban a las minorias. Esto 
constituy6 un atractivo para la lucha politica, pudi~ndose contrarres
tar el poderio que gozaba el partido otJ,,al fundado en 1961 cue 
dominaba el 100% de los Diputados a la Asamblea Legislativa y el 
100% de los concejos municipales (alcaldes) de los 261 municipios 
que existian en el pais. 
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La representaci6n proporcional logr6 posteriornientC que Cltido Dem6crata Cristiano. fundado en 
Par

el afio 1961, entrara en la contiet)da politica con una gran desventaja, fucra del riesgo que significaba entonces ser miembro d, un parlido opositor al Gobicrno. 
A partir de 1962, aflo en quc se eligieron presidente y vicepresidente de la repfblica, diputados a asambleala legislativaconcejos municipales, coil la Ley Electoral de 196 1 y coniii tribu-

y 

nal electoral quc ohcd,'cfa ciegamcntc v con docilidad las instrucciones del Poder i-jecutivo, del Ministerio de Defensa o de cualquier funcionario del partid(o oficial, el coronel Julio Adalberto Rivera nonibrd sucesor de Presidente de la Repiiblica al ( oronel [idcl &inchezHernfidez, en 1967. stC a suvzI hizo PrcsidcHI teli 1972 al coronelArturo Armando Molina N, en 1977 el Coronel Molina procani6Presidente de El Salvador al Gencral ('arlos Humberto Roniero. iioolvidando mencionar que tambin fucron nom bradas duran tc Cseperiodo Asaniblcas l_cgislativas v Co iiCjos Miunicipalcs y que tambin se hicieron estas designacioles 1ncdiadlet elecciones qLie finicamente servian para legiliniar un aparente estado LIe IcrecIho y obtener los reconocinientos de lhs Gobicrnos de otros paises, no obstante conocer de anteniano los result ados de cLlalquier tipo de Clecci6n,
puesto quC era imposible para los partidos politicos opositores competir en iguales condiciones. La imposici6n, la represion, ci LISOinIflesurado de los fondos pblicos. la presion hacia los ciidadanos,el fraude electoral, el manosco de los escru tinios y todas aquellascaracteristicas tfpicas que gozaban del respaldo de grLupos inilitares,hacia imposible que los partidos politicos de la oposici6n, cualqUiera que fuera su ideologia, Ilegaran al poder polftico mediante el

sistema electoral. 
Todo lo anterior contribuy6 para que el pueblo salvadorefio se sintiera burlado en sus aspiraciones democrfticas, provocandouna frustraci6n en sus esperanzas de elalcanzar reconocimiento
de ]a voluntad popular, que estimulj6 ademnis etapa de perseuna


cuciones de tipo politico, secuestros, desapariciones, asesinatos, gran
cantidad de exiliados y una campafia de terror e incertidumbre.
 
E! 15 de octubre de 1979 fue derrocado el Gobierno del General Carlos Humberto Romero y la Fuerza Armada de El Salvador enun acto reivindicatorio y consciente de los derechos y obligaciones

para con el pueblo salvadorefio, compenctrada con el clamor de sushabitantes lo acus6 a 6l y a su Gobierno de haber: lo.) violado losderechos humanos; 2o.) liaber fonientado y tolerado la corrupci6nen la administraci6n piblica y de la justicia: 3o.) haber desprestigiado profundamente al pais y a Ia misma Ilnstituci6n Armada; 4o.) haber creado un verdadero desastre econ6mico y social. 
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El Ejrcito de El Salvador en una proclarna que sirvi6 de base 
para entrar en una nueva etapa de desarrollo politico y social, tarn
bi~n expres6 que con certeza los gobiernos de turno habian sido prm
ducto de escandalosos fraudes electorales y que habian adoptado
sistenlas inadecuados de desarrollo en los que no habian podido ha
cerse cambios en las estructuras, debido al freno establecido por el 
poder econ6mico y politico de los sectores conservadores, los cuales 
en todo momento han defendido sus privilegios ancestrales de clases 
dominantes, colocando inclusive en grave peligro al capital plogresis
ta. Finalmente, agreg6 que estaba convencido de que dichas condicio
nes eran la causa fundamental del caos econ6mico y social y de vio
lencia en que se encontraba el pais, lo que s6lo podia ser superado 
con la Ilegada al poder de un gobierno que garantizara plenamente
la vigencia de un rigimen autOnticamente democrdtico. 

Entra El Salvador en una nueva etapa hist6rica en su vida 
polftica. 

En 1980 se instala una Junta Revolucionaria de Gobierno que
inicia una apertura hacia un proceso democrftico que trata de poner
fin a la violencia y a la corrupci6n y de garantizar la vigencia de los 
derechos humanos, creando el ambiente propicio para lograr eleccio
nes verdaderamente libres dentro de un plazo razonable. Estas elec
ciones fueron realizadas en el aflo 1982. Se perrniti6 la constituci6n 
de partidos politicos de todas las ideologias, fortaleciendo asi un sis
terna pluralista compatible con la democracia. Se concedi6 ]a amnis
tia general a todos los exiliados y presos politicos. Se estimul6 la 
libre emisi6n del pensamiento, reconociendo el derecho y el respeto 
a la libre sindicalizaci6n. 

Otra medida relevante que fue tomada a fin de conducir a una 
distribuci6n equitativa de la riqueza nacional, fue la promulgaci6n
de la Ley de la Reforma Agraria, que estableci6 un nueio orden 
econ6mico y social en armonfa con los principios de justicia so
cial, transformando la estructura agraria del pais e incorporando a 
la poblaci6n rural al desarrollo econ6rnico, social y politico, sustitu
yendo el anterior sistema latifundista por un sisterna justo de propie
dad, er, la tenencia y explotaci6n de la tierra, basada en la equitativa
distribuci6n de la misma, evitando en el futuro la conformaci6n de 
grandes explotaciones agricolas en manos de una sola persona o 
farnilia. 

Simiiltdneamente con la Reforma Agraria se promulg6 la "Ley
de Nacionalizaci6n de las Instituciones de Crt~dito y de las Asociacio
nes de Ahorro y Pr~stamo" declarando de utilidad y necesidad pfibli
ca la nacionalizaci6n de los Bancos Cornerciales privados, las Finan
cieras de Empresas y las Asociaciones de Ahorro y Pr6stamno, con la 
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finalidad de que la captaci6n de los recursos econ6micos y su coloca
ci6n en forma de operaciones de cr6dito, vitales para la economia delpais, pasara a ser propiedad del Estado y no do un grupo de familias 
que 	 siendo propietarias del sistema financiero nacional, se habian
constituido en los verdaderos amos y seflores del poder econ6mico y
por ende del poder politico de la naci6n. 

No hay que olvidar el famoso mito no desmentido de las 14 fa
mli-it que fueron dueflas de El Salvador.
 

Al mismo tieinpo se dict6 una 
Ley de Nacionalizaci6n del Comercio Exterior, con el objeto de regular las exportaciones y proteger
las divisas de nuestras principales fuentes de la economfa nacional 
que 	 siguen siendo el cafe, 	 algod6n y azficar. Todas estas niedidas
constituyeron reformas estructuralhs econ6micas quo dificilmente
podrian haberse realizajo, si no hubicra sido por la concepnueva
ci6n 	politica que prevalc 2 El Salvador aen partir del aflo 1980, quopuso trmino a todos los privilegios que durante inuchos arlos tuvo a su favor la oligarqufa salvaJorefla; actualmente los apellidos de aque
las familias ya no infunden temor, ni significan poderfo politico. 

III. 	 INTEGRACION Y ELECCION DE LOS
 
ORGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
 

Como consecuencia de las reformas sociales y econ6micas, no
podian faltar las del tipo politico. En el ines de diciembre do 1981,se promulg6 una nueva Ley Electoral Transitoria con el objeto deregular el proceso para elegir una nueva Asamblea Constituyente.
Dicha Ley contempl6 una nueva forma de integraci6n del Consejo
Central de Elecciones, modificfndose el anterior sistema y habiendo 
ya partidos politicos independientes, sc dioles ia oportunidad adichos institutos para que propusieran candidatos quo debian inte
grar el nuevo Consejo Central de Elecciones.
 

Asimismo en la nueva 
Ley so contempla el derecho do todos los
partidos politicos a ]a fiscalizaci6n y vigilancia del proceso electoral,
con 
 la ventaja de que la intervenci6n do los representantes de los par
tidos ahora si es efectiva, puesto que no s6lo tienen derecho a la inte
graci6n del Consejo Central de Elecciones, sino que tambi6n participan 	en todos los demdis oi'ganismos electorales como son las Juntas
Departamentales, las Juntas Electoraies Municipales y las Juntas
Receptoras de Votos. Tambi~n so contempla en dicha Ley uno de losmejores prop6sitos: que sf se iba a proceder a elecciones distintas atodas las anteriores y qued6 consignado en la misma, quo el proceso
electoral estarfa abierto a la vigilancia no s6lo de los partidos politi
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cos, sino tambi6n de los gobiernos y organismos intcrnacionales que 
asistieran. Por primera vez en El Salvador, se permiti6 el acceso de 
observadores y periodistas internacionalcs en los dias previos y poste
riores a las elecciones. 

Se estableci6 en la Ley que el Registro Electoral fuese depurado 
y que se facilitara el acto de la volaci6n con la simple presentaci6n 
de la c~dula de identidad y con la inscriplcion en el referido Registro. 
Par.. vitar que un ciudadano ptLidiese votar 2 veces se estableci6 la 
anacronica disposici6n de manchar el dedo con tinta indeleble al 
votante. pe;o qua en ndestro medio tuvo efectividad y garantizaba 
evitar las fan-osas rucdas de caballitos, tan tradicionales en eleccio
nes pasadas. 

Los conmicios realizados en el afio 1982 constituyeron un C3xito 
a pesar de las adversidades en que se realizaron por las condiciones 
en que SC lievaron a cabo, amenazas de ]a guerrilla, actos de terroris
too, el riesco de los candidatos. Por primera vez podriamos decir se 
p,:rmiti6 qua el pueblo salvadorefio consutado en las urnas electora
les acudiera a los centros de votaci6n en grandes cantidades; pero io 
ri;s importante que hay que seialar es el respeto a esa voluntad po
pular y asf se eligi6 una Asamblea Constituyente multipartidista, 
donde ideologias diversas y antag6nicas tuvieron que enfrentarse y 
promulgar asi una nueva Constituci6n Politica que es la que rige 
actualmente en el pais. Es innegable que las discusiones y debates de 
los diputados constituyentes, fueron un paso positivo en el inicio de 
una nueva democracia. 

Posteriormente la mnencionada Asamblea dic 6 una nueva Ley 
Transitoria para elegir a los ciudadanos que deberian ocupar los car
gos de Presidente y Vice-Presidente de !a Repciblica, con la variante 
de que los Iiemnbros que integrarian el Tribunal Supremo Electoral, 
que en nuestro medio se denonmina Consejo Central de Elecciones, 
serian un representante pr'.)puc,;to por los 5 partidos politicos in
dependientes. con lo cuai e lograba mayor confianza en dicho 
organismo y vigilancia estricta durarite todo el proceso electoral, por 
los partidos contendientes. 

Si las elecciones de 1982 fueron mct;vo de atenci6n por parte 
de muchos observadores internacionales y con la presencia de cientos 
de periodista, -xtranjeros, puede decirse con todo orgullo que las 
elecciones de 1984 para elegir Presidente en las que hubo que realizar 
dos rondas, por quedar asi la nueva f6rmula de elecci6n presidencial, 
constituyeron un avance hacia el nacimiento de una nueva democra
cia en El Salvador. Debenmos reconocer que dichas elecciones constitu
yeron la mnixima expresion de la voluntad de un pueblo que lleg6 a 
las urnas con toda libertad, con una gran confianza en los nuevos 
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sistemas adopiados y con un gran porcentaje de electores, ya que entodo el proceso electoral los partidos politicos tuvieron absoluta li
bertad de propaganda. movilizaci6n y no sufrieron presiones de ninguna clase. liahi~ndose obtenido uno de los mayores 6xitos en la vida 
politica del pais, convulsionado nuevamente por los ataques de unaguerrilla minoritaria v por la crisis economica qut agobia a los paises
denominados del tercer mundo. La elecci6n del ingeniero Jose Napo
le6n Duarte, conko Presidente de la Repcblica, constituy6 el mfximo 
evento hist6rico politico de El Salvador, cuyo liderazgo politico
internacional es reconocido sin ninguna discusi6n.

Puede decirse con toda certeza que estas elecciones salvadorehas 
han sido objeto de los mlljores comentarios expuestos por los observadores y p-riodistas internacionales que asistieron a tales eventos, 
ya que el pueblo salvadorefilo demostr6 una madurez civica y una
voluntad inquebrantable de continuar por el camino de la dernocracia 
que reci~n se habia iniciado en este pais, al grado tal que muchos
gobiernos que anteriormente le habian quitado el apoyo al de ElSalvador. han reconocido el esfuerzo que sC estfi haciendo en lo poli
tico, en lo social v en lo econ6mico, para otorgarle no s6lo su recono
cimiento sino tambit~n ofrecerle la ayuda material y econ6mica que
tanto necesita en las circunstancias actuales. Pero tambi6n era necesa
rio elegir a los Concejos Municipales de todo el pais y a una nueva
Asamblea Legislativa, ya que la Constituyente terminaba su periodo
el (1tin1o de abril de 1985. Para poder consolidar y legitimar el proceso deniocritico va iniciado, se convoc6 a nuevas clecciones 
a finales del ailo 1984, en el mes de diciembre, se emiti6 otra Ley

y 

Electoral que sirviera de base a dicho proceso. Esta nueva Ley fue
emitida en circunstancias muy especiales, ya que al ser discutida porla referida Asamblea Legislativa. existian muchos intereses partidaris
tas en juego. Fue aprobada rpor la mziyoria de los diputados de dicho
Organo Legislativo, siendo importante aclarar que presenta un esque
ma 
disefiado para obtener grandes ventajas para los Ilarnados partidos

de oposici6n, que se coaligaron, pero que en 
1984 y antes de las tilti
mas elecciones rtalizadas el 3 1 de marzo de 1985 tenian la mayoria 
en la Asamblea Legislativa.

Esta Ley que todavla esti vigente le da una nueva estructura a laintegraci6n del Consejo Central de Elecciones como suprema autori
dad en materia electoral, siendo sus resoluciones de carcter obligatorio y de acatamiento forzoso para las autoridades y ciudadanos a 
quicnes se dirige.

Es un organismo aut6nomo en lo t~cnico y en lo administrati
vo, sujeto a un regimen especial para la planificaci6n, coordinaci6n 
y ejecuci6n de su propio presupuesto. Estd formado por tres miem
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bros elegidos por la Asamblea Legislativa de cada una de las ternas 
propuestas por los partidos politicos e coaliciones legales que hayan 
obtenido mayor niimero de votos n la 6ltima elecci6n presidencial.
El Presidente del Consejo Central de Elecciones serdi el del partido 
mayoritario y durari cinco aftos en stIs funciones. Los cargos son 
irrenunciables y Onicaniente podrdn exonerarse cuando acepten ]a 
postulaci6n de un cargo de lecci6n popular o se les nombre en otro 
cargo qu, la Icy considere incompatible por causa debidamente 
justificada ante la Asamblca. Toda resoluci6n acuerdo serd adopo 
tado por mayoria de sus Mienibros Propietarios y si alguno no estu
viere de acuerdo con el fallo o resoluci6n, podrA razonar su incon
formidad, ya sea en el acta o por escrito dentro de las veinticuatro 
horas hibiles siguientes. 

Entre otras atribuciones corresponde al Consejo Central de 
Elecciones elaborar sus reglamentos nombrar y organizar los Miem
bros de las Juntas Electorales Departamentales, Municipales y las 
Juntas Receptoras de Votos: llevar el Registro Electoral debidamente 
actualizado: conocer de las actividades, excepciones, recursos e inci
dentes que puedan presentarse, asi -omo las peticiones de nulidad de 
las inscripciones o de los escrutinios: declarar electos a los funciona
rios de elecci6n popular y extenderles sus credenciales; preparar el 
presupuesto de gastos y administrar los fondos que le son asignados;
suspender total c parcialmente las elecciones por el tiernpo que se 
considere necesario cuando hubiere graves alteraciones del orden 
pfiblico, en cualquier municipio o departamento y designar la fecha 
en que aqudlas deberzin efectuarse: divulgar por los medios oficiales 
o privados los fines, procedimientos y formas de todo el proceso 
electoral y las denids atribuciones que le conceda la Ley. 

El Consejo Central de Elecciones Ileva tarnbi6n el registro de 
todos los partidos politicos asi coino el registro de candidatos. 

IV. LOS PARTIDOS POLITICOS 

Los partidos politicos en El Salvador, est~n amparados constitu
cionalmente por una Ley Transitoria sobre Constituci6n e Inscrip
ci6n de partidos politicos. 

Para constituir un partido politico en El Salvador, existe ufn pro
cedimiento muy sencillo; se requiere la voluntad de por lo menos 
25 ciudadanos hibiles lo que se hard constar en una simple acta nota
rial, que debe presentarse con una solicitud dirigida al Consejo Cen
tral de Elecciones a fin de que se le autorice desarrollar actividades de 
proselitismo, con el objeto de reunir tres rnil afiliados por lo menos 
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en 
 todo el pais, entregtindosele Libros de Afiliaci6n para que enplazo de 60 un a 90 dias puedan obtener las afiliaciones de los ciudadanos que desean incorporarse como adherentes. Se deberdin presentartres ejemplares de sus estatutos que contengan la denominaci6n del
partido, colores, emblemas, exposici6n clara de sus principios y objetivos, asi como el nombre y apellido de los directivos. Dicha solicitudse publicara en el l)iario Oficial y en dos de los peri6dicos de mayorcirculaci6n, previni ndose a la ciudadania general enen de que unt6rmino perentorio de ocho dias pueden hacer observaciones pertinentes sobre la legalidad o improcedencia de la solicitud y es el Consejo Central de Elecciones el organismo que ordena la inscripci6nde tin nuevo partido politico; asi como la cancelaci6n cuando fuereprocedente, la cual puede ser: por disoluci6n voluntaria del mismo

partido: cuando contravengan los principios y objetivos expuestosen sus normas estatutarias o por violar prohibiciones expresas en laLey de la materia. En todo caso para las cancelaciones interiene elFiscal General de la Reptiblica y se respeta el derecho de audiencia y
de defensa de los interesados.
 

Como en 
 toda Icy se establecen derechos, obligaciones y prerrogativas de todo partido politico, admiti6ndose tamnbi6n las coaliciones que est6n reguladas en la Ley Electoral en una forma tan simpleque permite a los partidos pactar coalicicnes a nivel nacional, departamental o municipal, a fin de presentar candidaturas comunes encualquier evento electoral sin perder por ello su existencia legal.Puede llegarse a usar simboloUn 6nico para la coalici6n o bien,
perrnite el uso en forma independiente 

se 
de los diferentes simbolosde cada partido, tal como lo hicieron en las i1timas elecciones del 3 1de marzo de 1985 los partidos coaligados.

El pacto de coalici6n contiene el objeto de ]a misma y ]a distribuci6n de las candidaturas; mediante un trimite sencillo el ConsejoCentral de Elecciones resuclve la solicitud de los partidos coaligados
en 11n t6rinino breve de 3 dias a partir de la fecha de presentaci6n.
 

V. LA JORNADA ELECTORAL 

La jornada electoral en la legislaci6n salvadorefia est6 reguladaen t'ornia tal que todo partido politico puede disponer de los mediosde comunicaci6n para poder difundir sus objetivos en cualquier tiempo. La propaganda electoral constituye tin derecho de los partidospoliticos debidamente inscritos sin mis limitaciones que las que establecen las Leyes de la materia, la moral y las buenas costumbres,6sta se permite afin sin previa convocatoria a eleccones, cuatro neses 
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antes de las elecciones para presidente y vice-presidente de la Repa
blica; dos meses antes, cuando se trata de diputados y un mes antes 
en el caso de los concejos municipales. 

La campafla polftica debe de cerrarse para todos los partidos 
tres dias antes de la fecha seflalada para las elecciones; un dia antes y 
uno despu6s de dicho evento no se permite el consumo ni la venta de 
bebidas embriagantes. Para celebrar reuniones, manifestaciones y
concentraciones en lugares piblicos, es necesario obtener un permiso 
de los Alcaldes Municipales y se regula este derecho en forma tal, que
puede proteger al partido que haya presentado su solicitud y que no 
interfiera con otras reuniones ya autorizadas. 

VI. EL REGISTRO ELECTORAL 

El Registro Electoral en El Salvador ha sido lievado con base a 
los Registros de C6dulas de Identidad Personal que extienden las 
Alcaldias Municipales de todo el pais; este sistema no es rnuy confia
ble, ya que da lugar a que personas inescrupulosas o funcionarios 
irresponsables obtengan o autoricen dicho documento sin ning(In 
control. 

La nueva Constituci6n ordena que para el ejercicio del sufragio 
es condici6n indispensable estar inscrito en el Registro Electoral, el 
cual deberd ser elaborado en forma aut6noma por el Consejo Central 
de Elecciones y deberd ser distinto a cualquier otro registro phblico. 

Es muy importante seifalar que el actual Consejo Central de 
Elecciones estA haciendo un esfuerzo muy grande para poder Ilevar a 
cabo esta tarea, que presupone levantar m nuevo Registro Electoral 
para una poblaci6n potencial de dos millones seiscientos mil electo
res. Lo anterior representa una tarea bastante dificil, pero no imposi
ble y estamos seguros que poco a poco se irin superando los obstdcu
los para poder realizar ese objetivo, para lo cual pediremos asistencia 
t6cnica a otros paises que est6n muy avanzados en materia de Regis
tro Electoral. Confiamos en la comprensi6n y ayuda de las naciones 
democrdticas a fin de obtener la colaboraci6n y orientaci6n que scan 
necesarias para poder cumplir con los lineamientos que un Registro 
Electoral debe de poseer como son la confianza, credibilidad y certe
za de que todos los ciudadanos capaces de votar, deben estar inscri
tos en dicho registro; sin que puedan haber omisiones ocasionadas 
por negligencia o mala intenci6n. 
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VII. EL ESCRUTINIO DE LOS VOTOS 

El escrutino en El Salvador dehe efectuarse segbin la Ley Electoral inmediatamente despus de cerracd la votaci6n. por los Miembros
de las Juntas Receptoras de Votos y con la presencia de los vigilantes
de los partidos politicos contendientes, quienes contarin las papele
tas una por Una y harin constar en acta di.isefiada en tn formnulario
especial el nfmero de \'otos correspondientes a cada partido, asi como el nimero de papeletas no utilizadas, los volos nulos v las abs
tenciones. De diclia acta de escrutinio deherbmin sacarse tanlias copias,
para ser entregadas innicdiatamente a los representantes de los parti
dos, y para los Mienibros de las Juntas Electorales Municipales, Departamentales, del ('onsejo Central de l-lccciones y de la Fiscalia 
General de ]a Repoblica. 

Una vez levantada dicha actY la Junta Receptora de Votos
deberi remitir a la Junta Electoral Municipal de so respectiva juris
dicci6n la copia del acta asi conio los demniis i pleme ii los que sirvicron para la votaci6n: a nJtna Electoral Municipal alIrecibir las actasde todas las Juntas Receptoras de Votos Iace Ln escrn tinio prelimi
nar por actas del resultado total de la votacicn dcl Jlunicipio y luegode entregar estas actas a los representantes de los partidos politicos
las debe de remitir a la Junta Electoral Departamental, q uienes a sU vez acomplafiados ce los vigilantes de los partidos politicos las condo
cirdn al Consejo Central de Elecciones que lunciona en la capital dela Repiblica. en Ln plazo que no pase de 24 horas, segin la Ley. 

Este procedimiento en la ptictica se vuelve compendioso yConstituye on obsticulo para poder dar con mayor rapidez el resul ado final de los escrutinios y se presta a que cualquier partido politico

pueda atribuirse resultados anticipados que Ileven confusi6n 
a la cimdadanfa. Creenos que este sistenia debe mejorarse ya que los modernos inedios de comunicaci6n telegrzifica. telef6nica, por telex, etc.,
pueden contribuir a lograr que dentro de Lin plazo inmediato al cierre
de la votaci6n se den los resultados con mayor rapidez evitando con
flusiones o triunt'os ficticios de partidos perdedores. 

Tambin se regula en la Ley Electoral los recursos de revisi6n,
de apelaci6n y de las nulidades, los cuales en definitiva son resueltos 
por el Consejo Central de Elecciones, siendo requisito para so inter
posici6n el que sean presentados por escrito dentro de los plazos lega
les, por los representantes reconocidos que cada partido politico tiene inscritos ante los diferentes organismos electorales y las nulidades 
que merecen un capitulo especial en dicha Ley pueden ser nulidades
de inscripci6n de candidatos, nulidad del voto en casos especflicos o
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nulidad de las elecciones, que tambi6n son especificas y la nulidad 
del escrutinio, todas ellas estfn reguladas en dicha Ley. 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

Con ]a experiencia vivida en los anteriores 50 ailos, comparada 
con las cuatro elecciones realizadas a partir de 1982 se pueden anotar 
enormes diferencias que podriamos resumir en la forma siguiente: 

I. 	 Antes, el Tribunal Electoral y los organismos electorales cola
boradores se integraban coil personas que dependian directa
mente del partido oficial. 
Actualmente dichos miembros soil representantes de los diferen
tes partidos politicos reconocidos constitucionalmente. 

2. 	 Anteriormente, los partidos de oposici6n no tenfan ninguna par
ticipaci6n en la preparaci6n del proceso electoral. 
Ahora, no solamente participan, sino que estin en posibilidad de 
vigilar y fiscalizar todo el proceso electoral con sus propios 
representantes nombrados por cada partido. 

3. 	 La kgislaci6n electoral anterior a 1982 permitia votaciones sin 
ningin control, propiciando el fraude y las manipulaciones a 
favor del partido oficial. 
Desde 1982 se ha logrado establecer mecanismos legales que 
impiden e! control de un s6lo partido y reducen en lo posible 
los fraudes electorales. 

4. 	 En 6pocas pasadas ser simpatizante, afiliado o Directivo de un par
tido politico, significaba un grave riesgo personal, expuesto a su
fr'ir vejrnenes, persecuci6n, exilio o desapariciones misteriosas. 
En la actualidad a nadie se le inhibe de participar politicamente 
y cualquier ciudadano puede desarrollar actividades politicas 
partidistas sin ningin temor a represalias. 

5. 	 La libertad de expresi6n y movilizaci6n polftica estaban restrin
gidas por las leyes anteriores.
 
Podemos afirmar que en los momentos actuales existe una 
irres
tricta libertad de expresi6n y movilizaci6n sin distinciones de 
ninguna especie. 

6. 	 Durante largos afios ia Fuerza Armada se constituy6 como el 
principal soporte del partido oficial de turno en el Gobierno y 
para muestra apoyaron exclusivamente a los candidatos de 
dicho partido. 
Tenemos que admitir que la imagen de la Fuerza Armada en El 
Salvador ha cambiado sustancialmente y que poco a poco esti 
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neutralizdndose en el terreno politico partidarista, apoyando
solamente el proceso deniocrdtico, pero sin intervenir a favor 
de ningfin candidato o partido politico.

7. 	 Anteriormente los organismos electorales impedfan por cual
quier forma la inscripci6n de candidatos que pusieran en peligro 
a los candidatos del partido oficial. 
Las autoridades electorales que han funcionado 61timamente,
ayudan y facilitan las inscripciones de todos los candidatos,
elirninando obsticulos que pueden superarse.

8. 	 Existen otras grandes diferencias que por lo extenso del informe 
ya no se comignan, pero quizd la principal y la nis importante 
es la de que Jespu~s de las blltinias elecciones salvadoreflas, se
ha logrado que el derecho de sufragio, mediante el voto directo,
igualitario y secreto, haya sido respetado y que la voluntad del
pueblo nos coloca actualmente dentro del concierto de las na
ciones democriticas donde ese anhelo de libertad no se va a
frustrar por ambiciones de grupos que jamis aceptarn la via
electoral, como el mejor sendero de convivencia democritica. 

Asi este informe. 

San Salvador, julio de 1985 
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• Abogado de la Universidad de San Carlos de Guatemala con es

tudios de posgrado en desarrollo urbano y regional en el Instituto 
Tecnol6gico de Masachussetts y la Universidad de Harvard. Fue Pri
mer Vicepresidente del Congreso de la Reptiblica en el periodo 1958
1962. Es Citedrdtico de estudios politicos en la Universidad Rafael 
Landivar, Director del Instituto de Ciencias Politicas y Sociales y 
Director de Asuntos Estudiantiles de la :-.,iisina Universidad, ademfis, 
abogado consultor del Banco Nacional de la Vivienda. 

Entre sus obras escritas destacan: Deontologta juridica;Desa
rrollo Urbano y el Distrito Metropolitano; Exposici6n de motivos 
para la creaci6n del patrimonio familiar urbano. Es autor de varios 
proyectos y leyes de la Repfiblica. 

N. del E.: en virtud del proceso de institucionalizaci6n vivido por Guatemala, el lector debe 
tomar en consideraci6n que la ley que regulari las elecciones generales que se celebrari en 
noviembre de 1985, es de caricter provisional, ya que ha sido emitida por el Jefe de Gobier
no -de facto- para normar exclusivamente dichos comicios. La ley mencionada, seri de
rogada por la Constituci6n Politica y la Ley Electoral y de Partidoq Politicos que entraran 
en vigencia el 14 de enero de 1986 y, que estin en proceso de elaboraci6n por la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

A efectos de completar el anilisis de la legislaci6n electoral guatemalteca, se le ha 
solicitado al autor de la presente investigaci6n, un estudio posterior que contenga el anilisis 
de la nueva ley electoral, que seri publicado en nuestra colecci6n Cuadernos de CAPEL. 
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I SUFRAGIO Y DEMOCRACIA 

La historia del derecho electoral guatemalteco, registra varios 
canbios de concepto en cuanto a su importancia, forma, contenido y 
ejercicio. 

En los cuadros comparativos que se acompafian podrd aprf -
ciarse c6mo las constituciones de 1945 a la fecha, han otorgadc ga
rantias al sufragio. 

Al momento, la Constituci6n de la Rep(iblica reci6n aprobada 
por la Asamblea Nacional Constituyente, tiene dos tipos de normas 
en materia electoral, asf: 

a. Las disposiciones transitorias que a partir del articulo 5o. se 
refieren a las elecciones generales que se practicardn el tres de 
noviembre del presente afio (1985), de acuerdo con lo que esta
blczca una ley electoral especffica emitida por la Jefatura de 
Gobierno y que adem~s es la disposici6n donde se menciona al 
Tribunal Supremo Electoral como encargado de organizar las 
elecciones y calificar definitivamente sus resultados proclaman
do a los electos, la forma y oportunidad de dar posesi6n al pre
sidente, vice-presidente y diputados electos en aquella fecha y,
el financiamiento a los partidos polfticos a partir de las eleccio
nes generales antes dichas; 

b. Las disposiciones perm~nentes, que en el capftulo I del tftulo V 
se refieren al r6gimen polftico electoral en una forma tan escue
ta que en uno de sus pdrrafos proclama la libertad de formaci6n 

. , ... .. . , . .. , 
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y funcionamiento de las organizaciones polfticas y en otro refie
re a la ley constitucional electoral todo lo concerniente al ejerci
cio del sufragio, derechos politicos, organizaciones politicas, 
autoridades, 6rganos y proceso electoral. 

Tambin a ]a fecha, rige un Estatuto Fundamental de Gobierno, 
que es la ley primaria que se aplicar en las elecciones a celebrarse el 
tres de noviembre que ademnis de derogar la ley electoral, reconoce 
(artfculo 112) los derechos politicos de los guatemaltecos, incluidos 
los proyectados a trav6s de partidos politicos, pero estos (ltimos que
dan en suspenso como consecuencia de la proclama del ej6rcito de 
Guatemala del 23 de marzo de 1982, anunciando que una ley regula
rj lo referente a los derechos politicos. 

Al momento de escribirse el presente trabajo, la Asamblea Na
cional Constituyente, discute el proyecto de ley constitucional y estd 
en vigor Ia Ley Especifica para las presentes elecciones. 

ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA 

LEGISLACION ELECTORAL 

II.1. ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES 

Los antecedentes constitucionales del r6gimen legal electoral y
de los particis politicos, arrancan propiamente para el Estado de 
Guatemala, independiente federado,o desde las bases constituciona
les de 1823, a pesar de existir normas tanto en !a Constituci6n de 
Bayona como en Ia de Cidiz. 

La Constituci6n de Bayona 

Decretada por Jos6 Napole6n, publicada el seis de julio de mil 
ochocientos ocho, dicta normas sobre la sucesi6n de la corona, la do
taci6n real, gabinete, etc., y cuestiones relativas al senado, Consejo de 
Estado, cortes o juntas de Ia naci6n y lo relativo a los reinos y pro
vincias espafiolas de Am6rica y Asia, entre las que nombra a Guate
mala y Yucatin como Mesoam~rica firme. Se trata de un documento 
politico que redacta un sistema constitucional mondrquico, primero 
en su g6nero en Ia historia del derecho constitucional centroamerica
no. No hay ejercicio del sufragio universal. 
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La Constitucibn de Cidiz 

Promulgada el 19 de marzo de 1812, y dada por Fernando VII, 
al tratar el tema de la ciudadania y la integraci6n de las cortes por 
medio de diputados, se refiere tambin a las juntas electorales de pa
rroquia que se componfan de todos los ciudadanos avecindados y 
residentes en el territorio correspondiente a la misma, a las juntas 
electorales de partido, de la provincia, de las diputaciones permanen
tes y de las juntas extraordinarias asi como al Gobierno interior de 
las provincias y pueblos, ayuntamientos y diputaciones provinciales. 
Al tratar sobre la ciudadanfa, prescribia que s6lo los que fueran ciu
dadanos (entre los cuales se contaba a los nacidos en los dominios 
espafloles) podfan obtener empleos municipales y elegir para ellos en 
los casos establecidos en ]a propia ley, derecho que podia perdurar 
conforme lo establecido en la propia Constituci6n. 

Se reconocia una elecci6n directa para los electores parroquia
les, que elegian compromisarios y luego se integraban los dems 
cuerpos deliberantes en forma directa como juntas electorales de par
tido y de provincia, para integrar finalmente las cortes. 

El Acta de Independencia de 1821 

En este documento, -'; aanda a integrar el congreso formado 
por los diputados electos por lasjuntas electorales de provincia, crea
das por la Constituci6n de Cdiz y que habria de ser la asamblea 
nacional constituyente que es declarada legitimamente constituida 
y divide asi los poderes del Estado. 

Ley (inica del 8 de agosto de 1823, sobre tertulias patri6ticas 

Es digno de hacer constar, el decreto de la Asamblea Constitu
yente, que crea las juntas patri6ticas, como el primer antecedente de 
los partidos como organizaciones politicas en formaci6n. 

Bases constitucionales de 1823 

Se reconoce el derecho del pueblo de elegir popularmente al 
presidente y vice-presidente del Ejecutivo, a la Corte Suprema de 
Justicia y a los representantes del Congreso Federal. 

Todas estas elecciones eran para proveer los cargos federales y 
los de los Estados Federales. 
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Primera Constituci6n Federal del 22 de noviembre de 1824 

Equidistante de clalqu ier pensIn jen to conservador o liberal,ya que 'vocerosde amlhas tendencias tUvieron a su cargo so elaboraci6n, resulta ser un docuniento importante para el derecho electoral 
guatemalteco.


El titulo Ill "De ]a 
 eleccin de las Supreinas Autoridades Federales", establecia en su secci6n 1. el procedinmiento para las eleccionesen general, las coaCles se verifica an en dlia distinito segtin se tra tara delas juntas populares que 1nonbraban Un elector prinlario por cada'oscienltos CilicuenIa habitantes por nornfa general. Los electoresprimarios formaban la Junta de l)istrito v esta por mayorfaelegfa un elector ie distrito por cada 
ie volos

diez electores priniarios. Loselectores de distrito (12) elegfian al representan te o represenlntadepartamento qCue stifragaha 
ltes del 

en las renovaciones del presidente. vicepresidente. Corte Soprenla y senladores.
La elecci6n directa por Suflrai(giO Uliversal. se estahleci6i para elegir representantes ante la Asamblea Legislativa de la Federaci6n.Asirnismo se elegia directamente a los inienibros del senado y hi legislatura de cada Estado. asi conio el Consejo de Representantes de ksEstados. La elecci6n se declaraba hecha por mayoria absoluta ievotos y si sta no se obtenfa, por mayoria relativa el segUnda, tercera y hasta cUarta vueltas. 

Prinera Constituci6n del Estado de Guatemala 

El estado politico de los ciudadanos, les atribufa la facultad desufragar en las elecciones populares. Estas elecciones se refieren a lasindirectas para integrar juntas populares de distrito y de departainento, que elegfan a los inismos funcionarios previstos por ]a Constituci6n Federal, y asimisrno para elecciones directas a fin de integrar elPoder Legislativo y el Consejo representativo.
Aparece una priniera regulaci6n sobre ]a forma de sufragar, siendo interesante destacar que se sufragaba en original y en duplicado y,en general, sobre el evento electoral, su calificaci6n e impugnaci6n en 

su caso.

Existfa un apartado especial para ]a elecci6n 
 de alcaldes regidores, procuradores y sfndicos, asi cor11 para ]a Corte Suprena de

Justicia. 
La materia electoral se regfa por a disposici6n que sobre losderechos y deberes de los guatemaltecos contenia ]a declaraci6n de ]aAsamblea Nacional Constituyente de fecha 5 de julio de 1879. En 



139 LEGISLACION ELECIORAL: GUATEMALA 

esta CoustituciOn se tLeclara q(Ie el derecho electora1l es inherente a ]a
ciudadanlfa. Sin periu icio del principio Lie Ia e lecci66n popular directa 
prescribe que una1ev esta hlecer'I 1ama nera tie hacer las elecciones. 

Esto 	ocurre hasta conila priniera ley electoral ie W;tateunaJla que 
se llam( Lev Reglamentaria tie IF'lecciones. que no fiue promt LIaa 
sino 	hasta d icien hrC de 1887 en l)ecreto presidencial niumero 403 del 
en toncC PlrCsidenle Ma nuel Lisamidro Barillas. para regular las eleccio
nes generales que ,e libliall Lie celehrar enl lllisilloIlles N aflo, 
coilfOrne Ii conv)catoria heclia por el I)ecreto 404. 

('omo na ci riosidad leal cahe seiblar (ILIC diclia ley del'inia 
q uic ncs era n los electores v quiiines por el contrario estaba n exclui
dos de ta I'l)erech o Electoral" como se le ha maba. Asf, describfa 
que erM elect res por rgla general los layores ie21 afios, ti1le su
pieran leer %' escribir o tLivieran renta, indusiria. oficio o profesi6n
tiC 	les proporcionmra medins iesu bsistCncia, asi illiSm o los que per
tenecieran al eIj'rcilto, siendo unayores dce 18 afnos y los ma y'ores de 
18 aif)s quC tuvierall Lin gL[do o IfluO lilera rio obten ilo en eslable
ciliien tos iacitlna ies. ()tros la tos interesantes, son por ejempl0, que
las elecciones se practicahan cin siete dfas consccutivos y quc el siste
ma ieclecci6n era Lie mavoria relhtiva. 

l'sli Ley llectoral estuvt en vigor aunque con algunas reformas 
intrascendentes iasta I 931 en quIe fuIe sustituida por la que promulg6 
el (;eneral Iorge Ubico. 

Constituci6n Poltica de la Repiblica de 

Centroamc6rica del 9 de septiembre de 1921 

En esta (onstituci6n se establecia: 

a. 	 Que para ejercer el sufralgio en las elecciones federales se debfa 
aprender a leer y escribir dentro de Lin perfodo de siete ahos 
despuits de la promulgaci6n de la Constituci6n. 

b. 	 El derecho electoral pertenecfa a los ciudadanos y se establecfa 
un sufragio selectivo e;, favor de las mujeres casadas o viudas 
mayores de 2 1afos que supieran leer y escribir, las solteras ma
yores de 25 afios que hubieran cursado la primaria y las que 
poseyeran capital o renta. 

c. 	 El voto activo era personal, secreto, indelegable y obligatorio, 
salvo el de la mujer que era voluntario. 

Las reformas constitucionales decretadas en 1927 no afectaron 
el status legal del sufragio. 
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La reforma constitticonal de 1935, se refiri6 al derecho a sufragar .v nuevamentc mantuvo e! voto selecti\,o. restringiendolo para losvarones que supieran leer y escribir mavores de 18 afnos o que tuvieran renta, industria, oficio, o prole!io6i pIe les proporcionara medios 
de subsistencia. 

l: i)ecreto nfi Plero 17 ic la Junta Revolucionaria de Gobiernoque dicto) los pri!:cipi s de ILa(olist tu Lion de 1945, ell sus considerandos hace Ln e jujLciam ica to del derecho de su fragio en vigor hasta1944, sefialando qIe el sufragio mayoritario impide Ia representacionminoritaria, Ia q ue tal decreto sefiala por primera vez. atribuyndolesu organizaci~n a los partidos politicos, Jo pie Ileva seg(in esta consideraci6n al reconocimiento constitucional de los part idos politicos.
Asimismo al ser imperfecto el desistema su fragio, continiiadiciendo, debe modificarse para conceder la ciudadanfa a la mujerpreparada para ejercerla, Va qne conforme a Ia Constituci6n en vigencia por reforma del afio 1921, s" le habia excluido del derecho a 

s tfraga r.
 
El I)ecreto nurnero 
 18 de Ii Junta Revolucionaria al derogar laCoustitluci6n que estaba en vigor, hasta noviembre de 1944, mantLtVola disposicicn referente al -ufragio definiendo qutin era ciudadano,asi: "Todo guatemalteco que supiera leer y escribir o que tengarenta. industria, oficio o profesiOn que le proporcione medios desubsistencia". Este precepto rue convalidado por el I)ecreto nfimerocinco de ]a Asamblea Legislativa que convoc6 a elecciones para

constitlyente. 
La ('onstitucj6n decretada el I I de marzo de 1945, estableci6principios tales como: a) elegir y ser electo es un dvrecho y deberinherente a la ciudadanfa; b) el sufragio obligatorio y secreto para
los alfabetos y optativo y secreto para las mujeres ciudadanas y pbiblico y optativo para los analfabetos: c) la formaci6n de un registro
cfvico de ciudadanos, obligando 
a inscribirse a los mayores de dieciocho afAos que supieran leer y escribir. Tal inscripci6n era tin derechopara los analfabetos y las mujeres, pudiendo lo, analfabetos ejercerel sufragio s.is meses despu~s de su inscripci6n; d) seial6 el procedimiento para la inscripci6n a fin de obtener garantfa de la capacidadcivica del compareciente y sU desco de ejercer el derecho de sufragio:e) estableci6 arantias y sanciones para proteger el sufragio; f) reconoci6 el derecho de organizar partidos politicos que debfan ser inscritos de acuerdo a la Ley: g) preconizaba que debia existir una leyelectoral, en la que ade-nis deberia conformarse el principio de Iarepresentaci6n minoritaria. Este derecho estaba limitado a no formarorganizaciones polfticas de caricter internacional o extranjero.

La Constituci6n de 1956, mantuvo el mismo principio del de
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recho de sufragar para los varones mayores de 18 aflos, y las mujeres 
mayores de esa edad que supieran leer y escribir, asi como el deber 
de 6stas de inscribirse en el Registro Electoral, generalizando como 
deber de todo ciudadano el de velar por la libertad y efectividad del 
sufragio y la pureza del procedimiento electoral. 

El capitulo III de este cuerpo legal fundamental. institucionali
zaba 	constitucionalmente a los partidos politicos, con algunas reser
vas. 	Pueden sefialarse como aspectos relevantes: 

a. 	 La libertad y funcionamiento de los partidos politicos excluyen
do a los partidos coinunistas y otros de corte totalitario. 

b. 	 Los partidos tienen caricter de instituciones de derecho phblico. 
c. 	 Se preconiza ]a promulgaci6n de una ley electoral que regule: 

c. 1 n~mero de afiliados: 
c.2 condiciones de organizaci6n: y, 
c.3 funcionamiento. 

d. 	 Se determinan preceptos fundamentales que deben ser desarro
llados por la ley electoral. 

El capitulo IV creaba el Tribunal Electoral con cardcter de 6rga
no administrativo y aut6nomo, corno tribunal privativo, admitiendo 
el amparo contra sus resoluciones. 

El articulado del capitulo en cuesti6n determina lo referente a 
la organizaci6n del Tribunal, sus atribuciones y forma de resoiver los 
casos contenciosos. 

La Constituci6n de 1956, elimin6 el sufragio selectivo, dispo
niendo que todo ciudadano var6n o mujer mayor de 18 afios tenfa 
derecho a elegir. En el capitulo IV se le da carcter constitucional 
al sufragio determinando especialmente que ademfs deberd confor
marse el principio de la representacidn minoritaria. 

El derecho a formar partidos politicos estaba limitado a no tra
tarse de organizaciones politicas de cardicter internacional o extran
jero. La Constituci6n de 1966, mantuvo el mismo principio del 
derecho a sufragar para los varones indigenas de 18 aflos y las muje
res mayores de esa edad que supieran leer y escribir, y el deber de 6stos 
de inscribirse en e! Registro Electoral, generalizando como deber de 
todo ciudadano, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la 
pureza del procedimiento electoral. 

El capitulo III de este cuerpo legal fundamental, continfza la 
tradici6rT constitucional de los partidos politicos. 

Son aspectos relevantes: 

a. 	 La libertad y funcionamiento de los partidos politicos demo
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criticos, excluyendo a 
los partidos comunistas y otro sistema 
totalitario. 

b. Los partidos tienen caricter de instituciones de Derecho Pablico. c. El requerimiento mfnimo de 50,000 afiliados en el goce de sus
derechos de ciudadanos e inscritos en el Registro Electoral, de
los cuales el 20% cuando menos deben ser alfabetos.

d. Se otorga a los partidos politicos el privilegio de ser las 6nicas
entidades que podrian inscribir candidatos para los cargos depresidente, vice-presidente de la reptblica y diputados propie
tarios y supientes ai Congicu. 

e. Se declara punible todo intento de vulnerar el principio de alter
nabilidad y no reelecci6n. 

En el capitulo VI se crea el Registro y Consejo Electorales con
funciones aut6nomas y jurisdicci6n en todo el pais.

El Registro como 6rgano administrativo permanente y el Consejo para conocer de los actos y procedimientos en materia electoral.
Se admite el recurso de amparo contra las resoluciones del Re

gistro y Consejo electorales. 
Novedosa es la disposici6n constitucional que establece que laselecciones se Ileven a cabo en un mismo dia, y que sean asimismo 

elecciones generales en todo el pais.
La Constituci6n que entrar6 en vigor en enero de 1986, contiene preceptos agrupados en el tftulo II, capftulo III, que hacen

distribuci6n, entre 
una 

lo que son los derechos y deberes cfvicos y los 
derechos y deberes politicos.

No entramos a analizar las razones para tal distinci6n y 6nica
mente los enumeramos asi: 

defender el principio de alternabilidad y no reelecci6n en 

a. 
b. 

elegir y ser electos; 
velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del 
proceso electoral; 

c. 
d. 

optar a cargos pfiblicos; 
participar en actividades politicas; 

e. 
el ejer

cicio de ]a Presidencia de ]a RepOblica. 

Y, en el titulo V, despu6s de garantizar la libertad de asociaci6n con fines politicos, sin referirse exclusivamente a los partidos politicos, estab!ece que todo lo relativo al sufragio, derechos politicos, organizaciones y 6rganos electorales, serd regulado por una Ley Constitucional, con lo cual otorga a esta ley un rango muy especial. 
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.2. ANTECEDENTES Y ESTR UCTURA DE LA
 
LEGISLA CION ELECTORAL
 

Los antecedentes mis importantes de la legislaci6n electoral son: 

I. 	 El Decreto Gubernativo niimero 38 que convoc6 a los pueblos 
de todos los departamentos para que por elecci6n directa, norn
braran representantes "a una Asamblea Constituyente". Esta 
convocatoria fue regulada por el Decreto 39, arnbos del General 
Miguel Garcia Granados, Jefe de la Revolucidn Liberal Triun
fante de 187 1. Esta ley regul6 las calidades de los electores, cali
dades de elegibilidad, el registro de los electores y de lasjuntas 
de calificaci6n y revisi6n, integracifn de jUntas receptoras de 
votos, el proceso electoral, delitos electorales, su penas y el 
procedinlento para resolver "las dudas que pudieren ocurrir al 
hacerse ]as calificaciones o elecciones". Esta ley tuvo vigencia 
s6lo para estas elecciones. 

2. 	 La Ley Reglamentaria de Elecciones, primera ley que se mantu
vo en vigor mdis alld de las elecciones para las cuales fue promul
gada, decretada por el General Manuel Lisandro Barillas, el 20 
de diciembre de 1887. Sus caracteristicas mrs irnportantes son: 

a. 	 La determinaci6n de 38 distritos electorales polfticos que 
comiprendfan ciudades, villas y pueblos conforme unaa 
tabla adjunta a Ia ley. 

b. 	Determinaci6n de los cargos que debian proveerse por me
dio de !a elecci6n. 

c. 	Calificaci6n de los electores en forma selectiva. Es interesan
te sefialar que esta Icy dio tal calidad a los miembros del 
ejrcito quienes la tuvieron hasta que este decreto fue dero
g'ado en 1931. 

d. 	Seflal6 los requisitos para ser electo en cada caso y cargo. 
e. 	 El procedimiento de convocatoria a elecciones, y la forma 

de votar. 
f. 	El registro de ciudadanos, que debia renovarse con cada 

evento electoral. 
g. 	 Las elecciones al igual que en oportunidad anterior, se Ileva

ron a cabo durante siete das consecutivos. 
Ii. Regulaci6n de los aspectos t c61nputo y adjudicaci6n de 

cargos.
 
i. 	 Delitos y faltas electorales y sus penas.
j. 	 La secretaria de Gobernaci6n, segufa siendo la mdxima au

toridad electoral para resolver sobre las disputas. 
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k. Al igual que la ley anterior, tenfa los modelos de voto y acta 
de las elecciones. 

1. No contenfa ninguna regulaci6n sobre partidos, campafia
electoral o autoridades electorales especfficas. 

3. 	 El Decreto Gubernativo 848 del 15 de noviembre de 1923, que
reform6 el periodo electoral reduci6ndolo a tres das. 

4. 	 El Decreto Gubernativo nimero 932 del 14 de abril de 1926, 
que reform6 la ley de 1887. 

5. 	 El Decreto Gubernativo ntimero 935 que derog6 el anterior de 
noviembre de 1926. 

6. 	 El Decreto Gubernativo nfimero 1863, que contiene la Ley
Electoral de agosto de 1936 y que fue sustituida por la Ley
Electoral contenida en el Decreto Legislativo 2244 del 22 de 
abril de 1937. 

7. El Decreto Legislativo n~imero 1144 del 30 de mayo de 1921. 
8. El Decreto Legislativo n~imero 1392 que aprob6 los ocho ar

ticulos que constan en ]a convenci6n relativa a la preparaci6n
de proyectos electorales suscrita en Washington el 7 de febrero 
de 1923 por los delegados de Guatemala, El Salvador, Hondu
ras, Nicai'agua y Costa Rica y que sirvi6 para la ley electoral de 
1931. 

9. 	 El Decreto Legislativo n6mero 1738 del 30 de mayo de 1931. 
Nuevamente esta disposici6n legal, regul6 las elecciones de 193 1, 
por lo que es una subrogaci6n del Decreto 403 mencionado en 
el nimero dos de estos comentarios. Tuvo vigencia hasta que se 
promulg6 un nuevo decreto para las siguientes elecciones. 
Conserv6 la estructura del decreto 403 y regul6 finicamente las 
siguientes materias: 
a. 	 La divisi6n territorial. 
b. 	Los electores, mantenieiidu una distinci6n entre quienes 

pertenecen al Ej~rcito como electores, y ia exclusi6n del de
recho electorfil para la fuerza armada como si se tratase de 
una persona distinta de quienes pertenecian al Ej6rcito. 

c. 	Los requisitos para ser electo. 
d. 	De las elecciones. 
e. 	 Las faltas y delitos electorales. 
f. 	Modelos de libro de elecciones, de acta de c6mputo.

10. 	 El Decreto Gubernativo 1863 del 10 de agosto de 1936. 
11. 	 El Decreto Legislativo 2244 del 22 de abril de 1937. Las dos 

disposiciones legales anteriores, son subrogaci6n de ]a leyuna 
Reglamentaria de Elecciones, y fueron emitidas para regular los 
respectivos eventos electorales de esos afios. 
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12. 	 El Decreto del Congreso 255, Ley Electoral del 24 de junio de 
1946. Esta ley, es importante por cuanto es consecuencia del 
movimiento revolucionario civico-militar del 20 de octubre de 
1944, y de la Constituci6n de 1945 que pretendi6 otorgar ma
yores garantfas formales al sufragio. 
Por primera vez, se define lo que es el sufragio como derecho
deber y se establece el derecho activo y pasivo del voto. Sus 
principales caracteristicas son: 

a. 	 Se restablece el derecho activo de votar para la mujer, aun
que en forma optativa, derecho que fue negado en la ley 
electoral anterior, Decreto Legislativo nlimero 2244, ya que 
las anteriores kcgislaciones no hacian ninguna discriminaci6n 
por raz6n del sexo, sino por raz6n de su calidad de alfabeto 
o no, lo que indiscutiblemente excluy6 a la inmensa mayo
ria femenina que siempre ha sido estadisticamente ms 
analfabeta que los hombres. 

b. Se establecen calidades para ser candidato. 
c. El 	derecho de organizarse en partidos politicos aparece por 

primera vez legislado, estableciendo los requisitos para su 
organizaci6n. El nfimero de afiliados no podia ser menor 
de tres mil. Establece las condiciones para que pueda repu
tirsele partido politico a la organizaci6n que las cumpla. 

d. Si bien se indica lo que los estatutos del partido pueden conte
ner no se garantiza la democracia interna de la organizaci6n. 

e. 	Establece el derecho de fiscalizaci6n de los eventos electora
les por parte de los representantes de los partidos, determi
nando sus deberes y facultades. 

f. 	Regul6 lo referente a ]a propaganda electoral. 
g. Cre6 cl Registro Civico, como instituci6n de.*inada a la 

inscripci6n de ciudadanos que deberian hacerlo en forma 
obligatoria. El ciudadano que estaba inscrito, era provisto 
de ]a libreta de ciudadanfa que no era un documento de 
identidad ciudadana, sino un record personal del ciudadano 
de los eventos en que habia participado. 

h. 	Coet~neamente con el anterior, cre6 el Registro de Electo
res para los ciudadanos obligados a sufragar, formado por 
una n6mina de ciudadanos en orden alfab6tico. 

i. 	 Existi6 el requisito de hacerse visar por el Registro Civico 
cada vez que habia elecciones para establecer ]a existencia 
o 	no de limitaciones. 

j. 	Asimismo se cre6 el Registro de los partidos polfticos y el 
Registro de candidatos. 
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k. Para los efectos de que un partido poliiico gozara de representaci6n minoritaria, el 	partido politico debia inscribir a sus candidatos por menoslo con quince dfas de anticipa
ci6r.. Tal inscripci6n se verificaba en el Registro de ]a Capital para Presidente, y en los deris registros los candidatos 
segtin el lugar y para lo que deseaban ser electos. 

1.Regul6 la divisi6n territorial en distritos conforme a los departamentos en que se divide administrativamente el pais, yioreferente a papeletas electorales, juntas electorales, nacio
nales o departamentales que constaban de tres miembros 
propihtarios y sus suplentes.
La Junta Nacional con sede en la Capital y jurisdicci6n entoda la Repfiblica, integrada por tres miembros nombrados 
por cada Organismo del Estado. 

rm.El proceso electoral, conservaci6n de enseres, local, juntas
receptoras de votos y escrutinios, eran atribuci6n de este 
6r ,ano aacional. 

n. 	Por primera vez se adopt6 como sistema de elecci6n, la ma
yoria absoluta de votos, mayorfa relativa y representaci6n
minoritaria. Esta filtima no estuvo bien definida en la Icy,lo que dio lugar a innumerables problemas de interpreta
ci6n, ya que se aplic6 conforme a la ley este sistema a partir
de dos cargos y se hacfa aplicaci6n de un cociente electoral y 	una cifra repartidora, todo lo cual mereci6 que fuera corregido en las leyes electorales posterioies para que existiera
s6lo el sisterna de representaci6n minoritaria a partir de tres 
o 	mris cargos. 

o. 	La declaratoria de elecciones. 
p. 	Se estableci6 la acci6n de nulidad contra las votaciones, es

crutinios, declaratorias de elecciones y demis actas electo
rales (]a ley dice actas y no actos). 

q. 	Delitos y faltas electorales y su sanci6n.
 
Es de hacerse constar que se 
 mantuvo la disposici6n de hacer las elecciones en tres dias consecutivos de votaciones yque el voto era secreto para los electores varones y mujeres
alfabetos enj tanto que era p0blico para los analfabetos. Como curiosidad, debe indicarse que el procedimiento paravotar en forma piblica no se determin6 en esta ley, por lo que hubo que hacerlo en una ley posterior, el Decreto 286
del Congreso de la Rep(iblica de fecha 4 de octubre de 1946. 

13. El Decreto nImero 313 del Congreso de la Replblica, modific6 
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restrictivamente el articulo 15 del Decreto 255, el objetocon 
de quC no pudieran organizarse aquellos partidos polfticos, 

que formen parteo act,'e'; de acuerdo o en subordinaci6n a una. 
organizaci6ninternacionalo extranjera, 

con una clara dedicatoria para los partidos quc pudieian ser
 
mielnbros de las internacionales socialista, coniunista o social
 
cristiana.
 
La transgresi6n daba lugar a la cancelaci6n del partido polftico.

Mis adelante, hubo necesidad de aclarar los procedimiento para

el voto p(iblico, y asi fie exnitido el Decreto 324 que reformaba
 
el Decreto 255 anterior.
 

4. 	 El Decreto Presidencial 85. 
Esta Icy foe pronmlgada para derogar la Icy electoral hasta esa 
fecha vigente, y dotar al electorado de una Icy especffica para
la elecci6n de diputados a la Asamblea Nacional Contituyente. 
Sos aspectos nms relevantes son: 

a. 	Las elecciones se Ilevarfan a cabo en un s6lo dfa. 
b. Los electores s6lo podian votar en so vecindario. 
c. 	 Integr6 mesas receptoras de votos con miembros del Conce

jo Municipal y vecinos. 
d. Se restableci6 como documento electoral, la c~dula de ve

cindad. climinando ]a ct.dula de ciudadania. 
e. Se adopt6 el sistema de mayoria relativa a favor de la n6mi

na que la obtuviera. 

15. 	 El Decreto nflmero 18 de ]a Asamblea Nacional Constituyente.
16. 	 El Decreto n(Imero 1069 del Congreso de la Repiiblica.

Esta ley electoral, fue emitida en concordancia con los precep
tos de la Constiti'ci6n de 1956.
 
Sus aspectos mdis relevantes son:
 

a. 	 Establece que el voto es una funci6n personal no delegable, 
secreto y obligatorio para los ciudadanos, hombres y muje
res mayores de 18 afios, alfabetos, y es funci6n optativa 
para los analfabetos. 

b. Se crearon el Registro Electoral obligatorio y la c~dula de 
ciudadanfa para probar la calidad de ciudadano. 

c. 	 Se reconoce la formaci6n de los partidos politicos en forma 
restringida, prohibi~ndose la ideologia comunista o cual
quiera de sistema totalitario. 
Se exige una afiliaci6n no menor de 5,000 miembros. 



148 CARLOS ALFREDO ESCOBAR 

d. 	 Se trat6 de proteger la democracia interna, pero no se die
ron los instrumentos id6neos para establecerla. 

e. Cre6 un Tribunal Electoral aut6nomo con funciones de tribunal privativo, y contra sus dispo~iciones no cabia masrecurso que el de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Se integr6 con magistrados nombrados (2) por el Legis
lativo y ( I ) por el Ejecutivo.

f. 	 La convocatoria a elecciones para presidente y 	 diputados
correspondia al Congreso, y al Tribunal Electoral ]a corres
pondiente a corporaciones municipales. 

g. 	 Regul6 la organizaci6n electoral determinando las atribucio
nes de las Juntas segin su nivel.

i. 	Restringi6 la postulaci6n de candidatos 1 presidente y di
putados a los partidos politicos y disponia que para cargosmunicipales podia hacerla un comit6 civico electoral.

i. 	 Regul6 lo referiente a ]a propaganda electoral y las papele
tas de elecci6n. 

j. 	Dispuso que las votaciones debian efectuarse en un solo dia 
que debfa ser domingo, lo que fue por primera vez estableci
do asi. 

k. 	Hizo una distinci6n entre el c6niputo y el escrutinio. El prime
ro a cargo de las mesas receptoras, y el segundo a cargo delTribunal Electoral, o el Congreso de la Replblica segln el caso, quienes hacian la calificaci6n de las elecciones.
El procedimiento fijaba trminos mfiximos para hacer estasoperaciones y facultaba el traslado de la papelerfa al Tribunal Electoral, sin establecer cuMl era el documento que pro
baba fehacientemente el resultado numdrico de la votaci6n.

1. Estableci6 los tres sistemas de elecci6n: mayoria absoluta devotos, mayoria relativa y representaci6n de minorias, apli
cable a elecci6n de tres o mds cargos, por medio de cociente
electoral, y el menor de tales cocientes actuaba como cifra 
repartidora. 

m.Contra ]a resoluciones electorales s6lo procedia ]a acci6n denulidad, y contra las resoluciones de nulidad dictadas por el
Tribunal Electoral, procedla el jamparo ante la Corte Suprema de Justicia. La acci6n de nulidad contra las elecciones dePresidente, eran conocidas por el Congreso de ]a Repfbblica.
Los casos de nulidad estaban taxativamente indicados. 

n. Determin6 los delitos y faltas electorales y sus sanciones. 
17. Los Decretos Ley 141 y 175 del 19 de noviermbre de 1963 y 5

de febrero de 1964, respectivamente. 
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Estas dos disposiciones legaies son interesantes. La primera por 
haber servido para cancelar dos partidos politicos que tuvieron 
destacada actuaci6n en el gobierno derrocado por cl golpe de 
1963, moviiniento militar que ftndainent6 su acci6n en ]a lucha 
contra la corrupci6n polftica. Y la otra posterior, que fue parte 
de tin acuerdo para restablecer la participaci6n politica de di
versos partidos politicos que habian sido proscritos de hecho y 
por derecho en los reginenes anteriores. 

Estas dos disposiciones de on r~gimen autocrtico, bien pueden 
situarse corno antecedentes de la nueva legislaci6n que este mis
mo gobierno militar puso en vigor a continuaci6n en octubre 
de 1965. 

18. 	 El Decreto Ley 387. Ley Electoral y de Partidos Politicos del 
23 de Octubre de 1965. 

Esta 	 ley, que se mantuvo en vigor desde 1965 hasta 1982, fue 
la que norm6 la elecci6n de los regimenes en 1966, 1970, 
1974, 1978 y la fallida "eleccidn" de 1982. 
Los aspectos regulados mds importantes fucron: 

a. 	 El voto se defini6 como deber inherente a la ciudadania, 
com( personal e inilelegable. Se mantuvo la selectividad en 
favor de los ciudadanos alfabetos, dejindolo optativo para
los analfabetos. Se mantuvo la acreditabilidad de la ciuda
dania por medio de la c~dula de ciudadania, dejando a cargo 
del Registro Electoral el control de este docuinento. 
Aun cuando en el principio era obligatorio exhibir la c~dula 
de ciudadania para cualquier gesti6n, incluso notarial, esta 
disposici6n qued6 derogada posteriormente. 

b. 	Se cre6 de nuevo el Registro Electoral para inscribir a los 
ciudadanos y anotar las circunstancias que afectaban los 
derechos politicos. El registro era descentralizado. 

c. 	Se institucionaliz6 a los partidos politicos, pero discriniina
damente al proscrib.r al partido comunista y a aquellos que 
por su tendencia doctrinaria, medios de acci6n o vinculacio
nes internacionales atentaren contra la democracia y Ia sobe
rania del Estado. 
Se estableci6 un procedimiento para la formaci6n de los par
tidos politicos, cumpliendo formalidades notariales, en las 
cuales constaba nombre, emblema, programa politico, for
ma de elecci6n interna para designar candidatos, autoridades 
del partido, control de cuotas, 6rganos de funcionamlento, 
sanciones y medidas disciplinarias. Era obligatorio dar a 



150 CARLOS ALFREDO ESCOBAR 

conocer cada cuatro aflos la n6mina depurada de afiliados 
en erden alfab6tico. 
Es sobresaliente el hecho de exigir no menos de 50,000 afi
liados ciudadanos id6neos, de los cuales no menos del 2 0% 
debian saber leer y escribir. 
De tal manera que la publicidad de los afiliados debido a su 
costo, result6 onerosa para las entidades politicas.
El mdixirno derecho de los partidos politicos era fiscalizar
las elecciones y actuar como acusadores en materia de deli
tos y faltas electorales. 

d. 	Registro y Consejo Electorales.
 
Dos instituciones aut6nomas 
y 	 con jurisdicci6n en toda laRepublica. La primera como 6rgano administrativo perma
nente con funciones puramente registrales de todos loshechos y derechos politicos, con poder de convocatoria delConsejo Electoral al que daba posesi6n de su cargo y funciones. Determinaba el ntimero de diputados que deben inte

grar el Congreso de acuerdo al curso demogrfico. El segun
do, el Consejo Electoral, actuaba temporalmente y conocfa
los actos y procedimientos en materia electoral. A pesar de su caricter aut6nomo, estaba integrado por el Director delRegistro (nombrado por el organismo Ejecutivo, es decir 
que dependia del Presidente de la Repflblica de turno) yun propietario y suplente por cada uno de los partidos queestando legalmente inscritos, habian obtenido no menos
del 15 por ciento del total de votos vAlidos en las fltimas 
elecciones generales.
Este consejo tenfa facultades normativas, evacuaba Con
sultas y ponia e;4 conocimiento de los Tribunales de Justicia 
los casos de delitos o faltas electorales. 
Resolvfa por sorteo, las elecciones que resultaran empata
das con citaci6n de los partidos o grupos postulantes.
Es dificil precisar la autonomfa de tales organismos, cuando
ademis el Secretario del Registro resultaba ser el mismo que
el del Consejo. 
Ambos organismos resolvian dudas sobre la aplicaci6n delas normas electorales y gozaban del derecho de reconside
raci6n de oficio o a 	 petici6n de parte de sus resoluciones
dentro de 48las horas de dictadas o notificadas, segfin 
el caso. 

e. 	 La convocatoria a elecciones generales se 	 atribufa al Jefedel Ejecutivo o en su caso al Congreso de la Repiblica o a ]a Comisi6n Permanente. El Registro Electoral convocaba 
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a elecciones municipales de medio periodo. Como puede
apreciarse, existi6 una diarqufa electoral, especialmente al 
convocarse a elecciones generales en 1966, y de alguna ma
nera en caso de golpe militar quien fuera Jefe del Ejecutivo
hubiera podido hacer tal convocatoria sin derogar o violar 
esta ley. 

f. 	La organizaci6n electoral corresponlia at Registro en cuan
to al envio de toda ]a utileria en forma anticipada y la cons
tituci6n de las juntas electorales municipales presididas por
los Alcaldes respectivos. Se dej6 a cargo de estas Juntas lo 
referente a organizaci6n, n6mero de mesas receptoras y
comunicar a los partidos su localizaci6n, y requerfa at dele
gado electoral de distrito, el envio de la n6mina de electores 
de la jurisdicci6n. 

g. 	Candidatos. Era un derecho partidario designar candidatos a 
presidente y diputados. Se regul6 su inscripci6n, derechos y
deberes que les atribufan su calidad de tales. Repetfa los 
impedimentos constitucionales, asf como las calidades 
requeridas. 

h. 	Propaganda electoral libre desde el dia de la convocatoria 
hasta un dia antes de la elecci6n. Se reiteraron prohibiciones 
para los funcionarios o componentes de las fuerzas armadas, 
asi como la utilizaci6n de recursos del Estado, motivos o 
sfmbolos religiosos.

i. 	N6mina de electores por municipio de cada disirito. 
j. 	Papeletas de elecci6n y forma en que debian imprimirse.
k. 	Procedimiento para las votaciones. C6mputo y escrutinio. 

El c6mputo local correspondfa a las mesas receptoras de 
votos to que era tambi~n verificado por la Junta Electoral. 
El recuento de votos para presidente y vicepresidente, co
rrespondfa al Consejo Electoral. La declaratoria de eleccio
nes, declarfindolas vlidas correspondia al Consejo tambi6n, 
y al Congreso la de presidente y vice-presidente.

1. Nulidades. Se estableci6 la acci6n de nulidad contra las vota
ciones, esciatinios, declaraci6n de elecciones y otros actos 
electorales, estas acciones eran conocidas por el Consejo
Electoral en general y las que iban enderezadas contra las 
elecciones de presidente y vice-presidente por el Congreso
de la Rep6blica. La ley determinaba los casos de nulidad en 
forma expresa, de tal manera que el Congreso y Consejo se 
pronunciaban sobre casos debidarnente identificados. 

m,Sanciones. No habia responsabilidad partidaria, sino indivi
dual. Se estableci6 la escala de penas en relaci6n con los he
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chos justificables que ]a Icy describia y cuando 6stos eranconstitutivos de delito o falta 	sefialados por el C6digo Penal 
o Militar, 6stos prevalecian sobre ]a Icy electoral. 

Hasta aquf los antecedentes de nuestra legislaci6n electoral.Como puede apreciarse, a excepci6n de las leyes electorales contenidas en los Decretos 255 y 1069 	del Congreso de ]a Repfiblica, y 387del Jefe de Gobierno, que si son leves 	electorales completas, las otrascitadas son disposiciones legislativas que regulaban la actividad elec
toral del momento. 

El derecho electoral guatemalteco surge, podrfa decirse a partirde 1946 con la emisi6n del Decreto 255 del Congreso de la Repfiblica.Es la primera ley electoral que orgnicamente inicia una 	tareanormalizadora del proceso electoral asf como para 	 la formaci6n y
organizaci6n de los partidos politicos.


Posteriormente 
 obedeciendo al momento hist6rico-polftico,encontramos dos 	leyes electorales, una 	del Congreso de Ia Rep6blicaen Decreto Ley nfimero 1069, que es un trasunto del Decreto Presidencial numero 85 y 	 la otra del Jefe de Gobierno (r6gimen de facto)contenida en el Decreto Ley 387, que se mantiene vigente hasta1982, fecha de Ia emisi6n de tres importantes decretos del organismoejecutivo, que son consecuencia del golpe militar del 23 de marzode 1982, y que se encuentran previstos en el artfculo 112 	del Esta
tuto 	Fundamental de Gobierno.
 

En este Estatuto fundamental, que fue promulgado 
como consecuencia de las razones invocadas para tal golpe militar, al derogar elDecreto Ley 387, se dispone que oportunamente se emitir6 una ley
que regule Io relativo a la existencia, actuaciones y demos funciones
 
de las entidades politicas.


La ley ofrecida, se transform6 en tres decretos que normaban

cada uno las materias siguientes, asi:
 

1. La ley orgdinica del Tribunal Supremo Electoral, Decreto 30-83; 
2. la ley del Registro de Ciudadanos, Decreto 31-83; y,3. la ley de Organizaciones Politicas, Decreto 32-83. 

De las tres leyes anteriores, fue subrogada parcialmente la leydel Registro de Ciudadanos y se dejaron vigentes las otras dos, comoconsecuencia del relevo militar efectuado en agosto de 1983 para
conformar el rdgimen de facto actual. 

Cabe comentar que la ley de Registro de Ciudadanos habia ganado desconfianza, debido a que el Ej6rcito dispuso hacerse cargode las funciones de registre electoral correspondientes a la c~dula de 
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identidad personal (CIP), hacitndola perder credibilidad y que reac
cionara la ciudadanfa para solicitar que se instrum~ntara de nuevo la 
c~dula de vecindad con un empadronamiento especial, que oblitg6 a 
la 	 ciudadanfa a registrarse de nuevo teniendo como documLento de 
identificaci6n la c~dula de vecindad. 

Habiendo convocado el Jefe de Gobierno a elecciones gcnerales, 
puso en vigor una ley especffica para las elecciones de diputados a a 
Asamblea Nacional Constituyente, que conforn una scric de nor
mas 	de caricter purarnente electoral especificas. 1o qIuC oblig6 asimis
mo a emitir otra ley especifica para las elecciones generales conmoca
das para el ues de novienibre del presente af'o, el i)ecreto 47-85, de
nominado Ley Especifica para las Elecciones Generales de 1985. 
actualmente en vigor, y que seri ]a que regiril hasta la lonia de pose
si6n del Gobierno Constitucional, hecho esperado para el 14 de encro 
de 1986, como lo indica en su articulo lo. que define su objetivo 
al decir: 

Las elecciones generales que reguta esta lev se realizardnantes 
que entre en pleIc vigorla Constituci6nde la Reptblica,por lo 
que es de cardcterespecifico y regularMsolamente los siguientes 
eventos electorales." 
a. 	elecci6n de Presidente y Vice-Presidente de la Repablica 

parael pr6ximo periodo constitucional," 
b. elecci6n de diputados al Congreso de la Repi~blica po" el 

mismo periodo;y, 
c. elecciones de corporacionesmunicipales. 

La Ley Electoralque dictar la Asamblea NacionalConstitoven
te entrard en vigor juntamnente con la Constituci6ny establecerM 
todo lo relativoa elecciones futuras. 

III 	 INTEGRACION Y ELECCION DE LOS
 
ORGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
 

La situaci6n inconstitucional que vive el pais, la inmediata vi
gencia de la Constituci6n aprobada por la Asanblea Nacional Cons
tituyente prevista para el 14 de enero de 1986, aun cuando estin en 
vigor algunas disposiciones transitorias, determin6 qu- la Ley Espe
cifica que regulard las elecciones generales, tornardi en consideraci6n 
la pr6xima estructura del sistema de gobierno del pais para que sus 
regulaciones mantengan congruencia con lo que seri el orden funda
mental a partir de 1986. 

En tal sentido, la integraci6n y elecci6n de los 6rganos ejecutivo 
y legislativo es como sigue. 
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INTEGRA CION DEL OR GANO EJECUTIVO. SU ELECCION 

La elecci6n de Presidente y Vice-Presidente de ]a Repfiblica, sehani entre candidatos proclamados e iinscritos por los partidos polifticos. i'sta inscripci6n podran hacerla independientemente o coaligados. por medio de planillas indivisihles, o sea que s6lo podrfn ser
electos Conjuntanien te. 

Fste precepto, se encuentra mejor desarrollado en ei Proyectode Ley Constitutcional al que se refiere este informe mzis adelante.
I 6rgano ejecntiv)o integran: 
 el presidente, cl vice-presidente
y los miniistros de Lstado. Los dos primeros electos directamente pormayoria absoluta v en caso de no obtenerla en una primera oportunidad, por el que alcance la mayoria relativa entre las dos planillas queobtengan el may:r nurmero de votos en ]a primera elecci6n. Los ministros son nombrados por el presidente y pueden ser diputados quese separen temporalmente de sUs funciones parlamentarias. 

INTEGRA CIONDEL OR CANO LEGISLA TI VO.
 
SU ELECCION
 

Fli Congreso de la Repiblica, 6rgano legislativo unicameral, estari compesto de diputados electcs por distritos electorales o departamentales y por diputados de lista nacional. Los primeros se elegirdn
en cada departamento o distrito 
en forma proporcional a la poblaci6n de este, y los segundos seran er nflmero igual a la cuarta parte

de los distritales.
 

De acuerdo a ioaterior, el Congreso se integrari por cien diputados electos para un periodo de cinco afios, de los cuales 75 serindistritales y 25 de lista nacional. La Ley Especffica determina cudntos diputados corresponderin a cada di:;trito.
La elecci6n se har, entre candidatos que s6lo podrAn ser postu

lados por los partidos politicos.
En cuanto a las elecciones municipales, 6stas se regulan asi:Integraci6n de las Municipalidades: cada corporaci6n tendrdalcalde, sindicos y concejales, variando su n(zmero en raz6n de supoblaci6n y si se trata de cabeceras departamentales o la ciudadcapital. El periodo es de cinco aflos, salvo las que tengan menos de10,000 ciudadanos, que durarn la mitad de ese perfodo. 
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IV 	 PARTIDOS POLITICOS 

A. 	 CONSTITUCION,REGISTRO Y CANCELA CION 

Los 	comit~s organizadores de partidos politicos que hubieren 
cumplido sus trimites conforme al Decreto 32-83 son automitica
mente partidos politicos si solicitan su inscripci6n antes del 31 de 
julio 	de 1985. 

Se les exige 4 000 afiliados alfabetos, demostrar organizaci6n 
partidaria en 50 municipios de cualesquiera departamentos y el otor
gamiento de una escritura ptiblica. 

El cardcter de partido politico, lo perderdin al entrar en vigor ]a
Ley 	Electoral Constitucional, pues asi figura en el anteproyecto res
pectivo y en la Ley Especifica, que como es natural deja a salvo to 
que pueda disponer la Ley Constitucional por emitirse. 

Sin embargo, se espera discusi6n sobre este punto y que los par
tidos politicos que participarin en las pr6ximas elecciones generales 
exigirain se les reconozca como tales. 

La Ley Especifica, establece que si en la elecci6n presidencial un 
partido politico no obtiene por to menos un cuatro por ciento de 
los votos vlidos, se proceder, a su cancelaci6n. Dentro del crono
grana aprobado para el proceso de elecciones, si t stas se llevan a 
cabo el 3 de noviembre, los partidos se verian cancelados a partir de 
tat fecha hasta que cumplan con los trirnites que les imponga la 
naeva Ley Electoral. De aquf que serdi importante lo que sobre el 
particular disponga el nuevo cuerpo legal. 

B. 	 DERECHOS Y OBLIGA CIONES 

Derechos 

Los dcrechos de los partidos, de acuerdo a la ley en vigor pue
den resumirse asi: 

a. 	 Postular candidatos a cargos de elecci6n popular. 

b. 	 Fiscalizar todas las actividades del proceso electoral por medio 
de fiscales. 

c. 	 Denunciar anomalfas y quebrantamientos de ]a legislaci6n 
electoral. 

d. 	 Gozar de franquicia postal y telegrdfica para cumplir con su 
funci6n fiscalizadora. 
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e. 	 Realizar todas aquellas actividades que les permitan cumplir sus
funciones y alcanzar sus cbjetivos en forma licita. 

f, 	 Gozar de bcneficios especiales. 
g. 	 Gozar del crndito politico, a raz6n de dos quetzales (Q. 2.00)

por cada voto obtenido en las elecciones generales pr6ximas, siIlenan las condiciones que fijar, ]a Ley Constitucional conforme
la Constitucibn de la Repiblica lo prescribe en su artfculo 
transitorio. 

Obligaciones 

a. 	 Inscribir todo acto o nombramiento de los integrantes de sus 
6rganos permanentes.

b. 	 Inscribir cualquier modificaci6n estatutaria o de integraci6n de 
6rganos permanentes. 

c. 	 Desarrollar sUs campaftas proselitistas y de participaci6n electo
ral de conformidad con las leyes.

d. 	 Estudiar permanentemente los problemas nacionales y presentar
soluciones para los mismos. 

e, Fomentar la educaci6n civica de sus afiliados. 
1'. Permitir al Tribunal Supremo Electoral que fiscalice su funcio

namiento legal. 
g. 	 Abstenerse de recibir ayuda econbmica en forma que no est6 ex

presamente permitida por la ley. 

En cuanto a sus prerrogativas, ademAs del uso de los medios deconIunicaci6n del Estado de acuerdo con un reglamento, puede citar
se el 	 uso de emblema y colores en forma exclusiva, exoneraci6n de 
toda clase de impuestos y contribuciones. 

C. 	 ALIANZAS Y COALICIONES 

La Ley vigente permite: 

a. 	 Fusiones: entre dos o m,1s partidos para que o bien uno de
ellos 	absorba a los demos o para que la fusi6n permita constituir 
uno nuevo. La fusi6n debe constar en escritura pfiblica y debecontar con ]a aprobaci6n de la Asamblea Nacional de cada
partido. Asimismo, deberd quedar registrado todo convenio defusi6n, a partir de lo cual se cancelard el partido absorbido o los
dos en caso de surgir otro partido nuevo. 
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b. 	 Coaliciones: 6stas se dan con fines electorales y en consecuencia 
son convenios temporales relativos a Ln proceso electoral o una 
elecci6n determinada, pasada la cual la coalicion desaparece. 
La personalidad de los partidos se niantiene y queda sojeta cual
quier coalici6n a la obligacion de registrarse. El total de votos 
recibidos se divide entre el nibinero de coaligados para determi
nar los porcentajes necesarios para seguir siendo partidos reco
nocidos y tener derecho al cr.dito electoral. 
La coalici6n puede darse entre coinites civicos para competir en 
las elecciones municip- Ic;. 

D. 	 0 TRA S A GR UPA CIONES POLITICO-ELECTORALES 

La ley reconoce dos tipos de organizaciones adenis de los parti
dos politicos: 

a. 	 Los comit~s civico-electorales. 
b. 	 Las asociaciones con fines politicos. 

Los comit~s, son organizaciones politicas de carficter temporal 
que tienen derecho, seguin la Icy, a postular finicamente candidatos 
para cargos municipales. Representan colrientes de opini6n, favore
cen el desarrollo libre y legitinio de la democracia, y estin obliga
dos a inscribirse en el Registro para obtener personalidad juridica 
limitada al territorio y objeto de un municipio y a sos autoridades 
locales respectivamente. 

Tienen los mismos derechos de los partidos politicos en relaci6n 
con el proceso electoral, pero no gozan de cr~dito politico. Deben 
constituirse en acta levantada ante la delegacibn del r~gistro de ciu
dadanos, lenando los requisito que la Icy sefiala, entre otros, la n6
mina de por lo menos 500 afiliados alfabetos en el municipio de 
Guatemala, 200 en cabeceras departamentales y 50 en los municipios. 

Las asociaciones con fines politicos, son tambin organizaciones 
limitadas al estudio y anfilisis de la problem~tica nacional e interna
cional, proyectadas hacia el mejoramiento civico y politico de los 
ciudadanos, segbn las define la ley respectiva. 

V. 	 ORGANISMOS POLITICO-ELECTORALES 

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Una de las mayores preocupaciones acerca de los organismos po
litico electorales, fue su completa autonomia, legalidad y sobre todo 
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legitimidad. Par primera vez, se ensay6 el sistema de integrar un Tribunal permanente aut6nonio y que no0 estuviera supeditado a ninguna autoridad u organismo del Estado. Fue asi come se form6 unacomisi6n de postulaci6n integrada por el Rector de la Universidad deSan Carlos de Guatemala (U.S.A.C.), un representante de los rectoresde las Universidades Privadas. tin representawie designado por 1aAsamblea de Presidentes de los Colegieos Profesionales y por el Decano de las facuIltades o escuelas de Derecho. Esta coiisi'1 0 ic0ne porobjeto elaborar la n6ina escrita de veinte candidatos a Magistradosdel Tribunal Supremo, entre los Cuales lia Corte Suprenia efectuara ]aelecci6n de cinco magistrados titulares y Cinco S plenltes. En esta forma, la ley orginica del Tribunal Snupremo Electoral dispone la integraci6n del mlixinio organ ismo electoral. Las atrihuciones de esteTribu nal, son de orden jurisd iccional, aplicando e interpretaindo lasdisposiciones legales referentes a la materia electoral v a la inscrip

ci6n y ftncionaiMien to de orgaflizaciones politicas, asi como la resoluci6n definitiva de los recursos qtie se interpongain en relaci6n al 
proceso electoral, declarar la validez de las elecciones v resolver laspeticiones y consiultas que sometan a su consideraci6n Jos ciudadainos u organizaciones politicas. Asimismo. de orden administrativo encuanto a ser responsable de la organizaci(n del proceso electoral, designaci6ni de funcionarios, de integrantes de Juntas Electorales, compilar y publicar la jurisprudencia en materia electoral.

Toda gesti6n se hace en papel espafnol, exonerados de toda clasede impuestos, y no requieren de auxilio profesional de ahogado.El tribunal lo integran los cinco magistrados, presidido por pUicnellos elijan para Presidente. l'iene Lin secretario general que es el jefe
administrativo Ie las oficinas del Tribunal.
 

Los 6rganos electorales son:
 

a. Inspector Electoral: suIpervisa el desempefio de las funcioneselectorales. l)enuncia e investiga de oficio las violaciones a laIcy. Coordina la funci6n de los fiscalizadores de los partidos
politicos.

b. El Registro de Ciudadanos: Stupervisa y fiscaliza todas las operaciones de registro de ciudadanos, organizaciones politico-elec
torales, candidatos, hechos y actos sujetos a registro electoral.
Debe mantener actualizado el padr6n" electoral y dar cutmnplimiento a las sentencias judiciales en cuanto a los derechos 
politicos. 

c. Las Juntas Electorales Departamentales y municipales y las Jun
tas Receptoras de Votos: las Juntas Electorales y municipalesson 6rganos de caricter temporal, encargadas de la preparaci6n, 
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desarrollo v vigilancia del proceso electoral en los departamentos 
y in n icipios respect ivos. 
Sus in ienI bros son noinbrados por cl Tribunal Suprei o Electo
ral antes de las clecciones y las inteinran vccinos. Adenmis cada 
partido o comit, acredi a Un delegado con caric ter di fiscal en 
cada una de elilas. Las ftnciones dIC lasjIIIiilas est ln sci aladas por 
Ila ev. 
Al hacer el coientario iL Id cy elecoral constiltucional quc ac
tualmenlc se discLtc co la Asamblea Nacional (Constilu\ente. se 
solicita revisar v definir los conceptos de escrutinio V cOillput o, 
en virtud de que la Iev en vigor usa indistintalenitc ambos t, r
minos y establcce conftusi'u en las atribucioleCs dc las JuIltIas 
Departamenll tales v MIu iCilacs y recept oras de votos. Estas 0i -
timas tienen entrc SLS atribuciones mias importantes hi LIe entre
gar a los representantes de las organizaciones politica s v al Pre
sidente de la Junta lectoral Municipa l, copia certificada dl 
resUltado nuimerico de la elecci6n, y tambi~n despucs de clabo
rar el acta de la eleccion, la de fijar el resultado entin lugar 
pfiblico. 
Esta atribLci6 es por denis importante, ya que la falta de on 
documento fehaciente que se extienda despuiCLs de haber asenta
do el acta respectiva en presencia de los delegados de las organi
zaciones politicas permitiri que los fallos del Tribunal Electora! 
tengan Un documento probatorio como base inobjetable.
La Ley consti tucional, tarnbiCn dlar1mucIa importancia al libro 
de acttts y para facilidad de quienes integran las mesas recepto
ras de votos, el anteproyecto contiene los modelos de acta de 
apertura y cierre de la elecci6n que deberfi levantarse en presen
cia de los delegados de los partidos, prefirindose que sea la pro
pia ley la que contenga el niodelo, a que sea cada junta la que
elabore su correspondiente acta, con el riesgo de que existan 
tantas actas como juntas receptoras de votos, con las complica
clones que son flicilmente imaginables. 

VI. LA JORNADA ELECTORAL 

Corno puede apreciarse al leer la resefla legal, la jornada electoral 
se ha reducido de siete dfas a tres y finalmente de tres a un dia, que
debe ser domingo. La jornada electoral es sefialada por el Decreto de 
Convocatoria, y en el mismo se establece todo lo pertinente al evento 
electoral particular. Para las elecciones generales a efectuarse en 
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noviembre, la ley especifica, divide la jornada electoral en tres partes: 

a. 	 La preparaci6n de la elecci6n; 
b. 	 la votaci6n y, 
c. 	 la calificaci6n de las elecciones. 

a. 	 Preparacibij de la elecci6n: ]a preparaci6n de la elecci6n se inicia con ]a convocatoria a elecciones y continfia con la inscripci6n de los candidatos, preparaci6n de docuinentos y ensereselectorales, integraci6n de juntas electorales y constituci6n delas juntas receptoras de votos.
Los 	documentos, enseres y mesas electorales, son proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral en Cjecuci6n del presu
puesto especial que para el evento electoral foe asignado.b. 	 La votaci6n: la votaci6n se inicia a las siete horas del dia sefialado y finaliza a ]a hora 	que fija el reglaniento de acuerdo conlas circunstancias de cada rnunicipio. La votaci6n sin embargocontinia hasta que haya votado el (iltinio de los ciudadanos quese encuentre cn lila a la hora 	de cierre. El procedimiento est,detalladamente delineado por la ley. Los 	electores, hacen fila yemiten su sufragio, secretamente, previa presentaci6n de suc~dula de vencidad, docurnento necesario para 	votar, en la cualel empadronador puso raz6n de registro como ciudadano. Siesta 	 raz6n no aparece, deberi presentar sU boleta de empadronamiento, luego se controla el padrdn electoral de la mesa, y encaso 	de aparecer registrado. firmarAi el libro de votantes o dejala huella de su pulgar derecho, razon~lndosele la c~dula. Se le entrega al votante las boletas de elecci6n para que las marque, emitiendo votos sobre la planilla, doblindolo y depositfndolo. Finalmente, se le devuelve la c~dula y se le impregna de tinta eldedo indice derecho u otro en su defecto.Cerrada Ia votaci6n, se hace el c6mnputo, clasificando los votosen: vilidos, nulos, en blanco y sobrantes; finalmente se suscribir, el 	acta que debe contener los datos num6ricos de esta clasificaci6n, haci~ndose del conocimiento del Tribunal SupremoElectoral y de los fiscales, entregdndoles la informaci6n en formularios que dard el Tribunal Supremo Electoral. La ley detallatodos los requisitos y circunstancias que 	deben cumplirse ei,forma muy cerca del reglamento, lo que est, bien. . Cafificaci6n de Elecciones: la Junta Electoral departamental,recibe los documentos electorales, y seflala audiencia dentro delos cinco dias siguientes para procedei a revisar los c6 mputos 
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hechos por las .jUntas rcceptoras de votos eLl presencia de los 
fiscales del partido. La revisi6n se laceCn on 5tilh dia y aharca 
todo el procedimien to. hacieldose constar al final el restiI ado y 
las modi ficac ionCs hechas al escrut illio asi como las snolicitudes 
de io lidad presenltadas. las qeC se remitir,'i con la opini6n ra
zonada de lIanunta con respeclo a so proc-dencia. Las pa peletas 
de elecci6n sc co nscrvariil archivadas por cl plazo de seis meses 
para luego ser incilneradas. La lCv dispoIic q1C hayan revisiones 
especiales q t1C practicaraI con cl apoyo del IrihlonalI Sn prem o 
Electoral. 
Eli cl Lie la elccci6n lan cono cl Tricaso trsidllcialpronlo 
bunal SUpr'C IL lcc toral, cst C,sabido Lie los resnilt ados en lorma
fidedi-na v niinull di los candidalos haVa obhtido 11''ori;.a 
absoll.ta, ordCnari q- SI lleve tna scg .idaClccii6n, eli(ie a Caho 
la que solo particifparaln los cailiddatos qiic han ohlenido cl pri
ilero \' s.'etllildO llgar.s. Ent caIso contrario dictaral rCsolticioll 

finali. La clecciCn de sCgu nda vuelta, tilenC qune hiacerse ciiinp1liel
do coii la, norm as Clect oraIes quce riiieron la prime ra. 1-lTrihu
nai Supremo Electral. resolverI en (iinica insta ncia l;s eleccio
nes presidenciales y dc dipotados. 
Para cl caso de cleccionCs in nticipales, estas serlin calificadas v 
resLeIltas inii ic ipio por mnicipio por la Junta Electoral del 
Departameno. 
Loego de calificadas las elecciones. las credcenciales IIn icipa les 
soil entregadas por la JntLa Electoral 1)epartamiental y las de di
poutados o presidente. por el Tribunal Sopremo Electoral. 

VII. EL REGISTRO DE ELECTORES 

FORMA CIOA' DE PA DR ONES 

Cada inunicipio es objeto de un padr6n electoral que contiene la 
lista de los ciudadanos residentes en el mismo. El padr6n municipal
tiene una identificaci6n especial y la lista de ciudadaiios debe figurar 
en rigoroso orden correlativo de nimeros de empadronamiento, y 
expedida por maiquina coniputadora. 

Cada departamento o distrito tienie Ln padr6n departamental
formado por el conjunto de padrones municipales. 

Las listas electorales de toda Ia rep(iblica, podrin ser consulta
tadas, y s1 conjunto se llama Padr6n Nacional. 

Cada mesa receptora de votos tendrni Lii padr6n de mesa qoC
contendr,i el nimero de ciudadanos que determine el reglamento y 
que votan en la mesa respectiva. 

http:absoll.ta
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El Registro tie ('iudadanios a Imis tardar veinte dias antes de ]aelecci6n deberit teller preparaidon, los padrones de mesa qie dcherin
incloir a todos los ciudada 1os regisI raldos ellel inoLtniCipio agrupados
por mesas receptoras. IF.sos padrones sergin firimados por el elector o
colocarL so i1iella digial si no sabe firnlIar. 

'ara eva r a caho eCtas Inc iones, se cre I I)irecci6n Generaldel Registro Lie (iIdada nos colnl ona d.'pendencia tc'cnica del Tribu
nal Suprerno ltoctmnl Con l l'm Lie estimular medianle un registro
especial, hi acltiviiad dLCI Ciercicio del slragio, L-n efecto. debido aqie el Registro) tlectoral en ,)opcas anleriores era tlla dependencia
administraltiva dependiente de la Presidencia ielaReptliblica, fie una
dependencia corrltUla, en LI qe 11o lbaia flinguna credibilidad. Precisamente para garaniizar a 1AciUdadania lacerteta legal v autentica ietodos los aclos v dereclios inscritos tite se relacionan con la actividad 
poliiCa regulada v aitoriZaida por las leVes, se instito '6originlhnente. en la Ley dcl Registro tic('i udadanos en lorla sio lf1I'nea a esta
tin1 doctirlnentlo tie identient d d llicO que sirviera Al cildadlano no s61 
para el e.ercicio Ie Stis tIerechIos politicos, sino para ejercer y registrar
los tierechI os act tIe livitla civil. 

Aspecto muv importante lo constituye el iecio tie que desde Sutcreaci6n en It31 la c lth tiC vecindad no Ira sido motivo deIadecoaci6n conveniente. 
ona 

por lo q tie siendo tiii doconleliito carente decred ihilidad a hi fecia, por el man ipti leo tie tiUe ha sido objeto, dehie
ra set s50stitolido por sistenias ieiden ilicaci6In nIodernos V a proeba
de falsedades.
 

DesafortUlonada menl 
 c. se trastoc6 la in tenci i6idel docoumento deidentidad. al confiar so em ision tCotrol v registro a una dependencia
militar, 1o tloe provoc6 inoclIas protestas y comentarios, que final
mente motivaron tite el Ejecotivo derogara la ley en lo referente a taldocumento y restableciura la ccdula de vecindad a la par de una ope
raci6n de empadronamien to adicional qIe sirvi6 para ]a elaboraci6n
de los padrones conforne a las cuales se sti frag6 par. elegir diputados
a la ConstitVente. Al irioniento, se encuentra restablecida la c6dulade vecindad como docLImento Cie identificaci6n que se confronta 
contra la lista de empadronados.

En el proyecto en discusi6n en ]a Asamblea Nacional Constitu
yente, no se establece nada ni en favor ni en contra del documento
Onico de identidad, por lo que en los conient,-rios finales, se insiste en laconveniencia de implantar la ctdula mnica de identidad para que efecti
vanlente se recupere la credibilidad en el sufragio a trav<s de su uso.

El Registro Electoral supervisa, fiscaliza y extiende las boletas
de empadronamiento, elabora y niantiene autorizado el padr6n elec
toral, cumple con las sentencias de los tribunales en cuanto afecten 



163 LEGISLACION ELECTORAL: GUATEMALA 

los derechos politicos de los ciudadanos registrados; tramita las ins
cripciones de las organizaciones politicas; inscribe los candidatos a 
cargos de elecci6n popular y todo acto o hecho que afecte a los 
derechos electorales. El registro es descentralizado, ya que ejerce sus 
funciones en toda ]a repblica y tiene delegaciones en cada cabecera 
departamental. Finalmente. todo ciudadano debe cmpadronarse en el 
Registro de Ciudadanos una vez obtenida la ct~dula de vecindad y 
para votar debe haberse empadronado por lo menos con dos meses de 
anterioridad a la fecha de la elecci6n. 

VIII.SISTEMAS DE ESCRUTINIO 

La ley especifica establece tres sistemas de elecci6n, que son los 
mismos que establece la Ley Constitucional hoy en debate en el seno 
de ]a Asamblea Nacional Constituyente. 

Esta ley especiftica principia definiendo como autoridades elec
torales al Tribunal Supremo Electoral, sus dependencias y funciona
rios, las juntas electorales departarnentales y municipales v lasjuntas 
receptoras de votos y determina las competencias para aplicar a las 
elecciones el sistema electoral coi respondi nte.
 

Reconoce tres sisternas asi:
 

a. 	 Mayoria absoluta: aplicable s6lo a la elecci6n presidencial, re
quiriendo que la planilla triunfadora obtenga por lo menos ]a 
mitad ndis uno de los votos vilidos ernitidos. Si en la primera 
elecci6n no se obtiene esta mayoria, se buscari la mayoria ab
soluta repiti~ndose la elecci6n entre las dos planillas triunfadoras 
en la primera vuelta. 

b. 	 Mayoria relativa: este sistema se aplicardi en las elecciones de 
alcaldes y sindicos y se aplicardi a la planilla completa. 

c. 	 Representaci6n minoritaria: se aplicard este sistema a la elec
ci6n de diputados por lista nacional o planilla distrital y a los
 
concejales.
 

En el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional Consti
tuyente, la elecci6n de alcaldes, sfndicos y concejales, serlhecha por 
sistema mixto, aplicdndose a la vez los sistemas de la mayorfa relativa 
y la representaci6n minoritaria. 

Por este sistema se establecerd ]a cifra repartidora sin apreciarse 
residuos para los cargos de concejales con el objeto de que la planilla
ganadora de alcaldes y sindicos cuente con asientos en el Concejo, y 
se evite asi la pugna que siempre existi6 entre el alcalde y un Concejo
adverso que pertenecen a partidos o comitds electorales antag6nicos. 
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IX. CALIFICACION DE ELECCIONES 

La ley no hace distinci6n entre c6rnputo y escrutinio.
 
La ley especifica regula la calificaci6n de las elecciones y de igual
manera se prev' en el proyecto de ley electoral actualinente en discu

sion en el plenario. 
El procedimiento de calificaci6n, como dice la ley, se inicia con 

la revisi6n de los escrutinios pero, en realidad debiera decir revisi6n
de resultados nujmnricos y docurnentaci6n. Esta funci6n la realiza lajunta electoral departamental, sobre todos los resultados de los mu
nicipios del departamento. en una sola audiencia que podr6 prorro
garse a dos dias mis segfin el caso. Las impugnaciones a los resultados 
son conocidas N resuellas por medio de un revisor que establecerd lo 
pertinente. Concluida esta fase, la Junta opinari razonadamente acerca de la procedencia o no de tales impugnaciones, todo lo cual 
sen remitido al Tribunal Supremo Electoral, quien fallar6 en 6nica
instancia y con una sola resoluci6n en el caso de elecciones de presi
dente y seg'in se defina en primera o segunda vuelta y resoluciones 
especiales por cada eleccidn de diputados seghn se trate por distrito 
o lista nacional. 

Las resoluciones se pronunciarin sobre las nulidades ya sea por
que fueron observadas por los impugnadores o porque se hayan
observado de oficio en las mesas receptoras de votos. 

Cabe indicar que la legislaci6n guatemalteca, tanto ]a especifica 
que sera aplicable a las pr6ximas elecciones generales de noviembre, 

nomola legislacidn que desarrollari el principio constitucional conte
nido en el articulo 222 de la Cornstituci6n que entrar6 en vigor, ter
minara con la tradicidn mantenida por las Constituciones anteriores
 
que remitfan al Congreso de la 
Repcblica, la calificaci6n de las elec
ciones a pIresidente y vicepresidente. La legislaci6n especifica y la
cons!itucional ahora debate,en determinan que tal funci6n corres
ponde al Tribunai Supremo Electoral en 6nica instancia, quien ademAs
 
deberi hacer la convocatoria a la segunda vuelta segcn el caso.
 

En cuanto 
 a las elecciones de diputados, se procederd en igual 
formia.
 

Las elecciones de nnunicipalidades serin calificadas y resueltas 
por la Junta Electorml de cada departamento, debiendo dictar una
resoluci6n por cada rnunicipio, la cual resolveri ]a validez de la elec
ci6n conforme a la depuraci6n de resultados que establezca y ]a n6
mina de los electos. Esta resoluci6n serzi apelable ante el Tribunal 
Supremo Electoral v contra ella no cabri recurso alguno.

El proyecto de Icy constitucional que se discute, contiene una
innovaci6n al incorporar al procedimiento de calificaci6n al magis
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trado revisor, que es uno de los magistrados electorales titular o suplen
te, o 	bien una de las personas que tueron postuladas para magistrado 
y que apareciendo ell la lista de postulaci6n no result6 electo. 

Este 	magistrado revisor, se desplazar al departamento o distrito 
de que se trate para el que fue designado, y procederi a revisar los 
c6mputos y al final, una vez depurados y resueltas las nulidades o 
impugnaciones, dictaru resoluci6n declarando electos a los candidatos 

nin icipales y at Congreso de la Repfiblica dejando tal atribucion., el 
el caso de presidente y vicepresidente, al Tribunal Suprenio Electoral. 
Finalniente, es importante hacer notar que el Tribunal Supremo Elec
toral 	podri declarar la invalidez de las elecciones si en mis de Ia mlitad 
de las mesas receptoras hubiera nUlidad, o si hubieren ocurrido actos 
de sabotaje o destrucci6n antes, en o despuCLs de las elecciones o cali
ficaci6n de las pruebas, si se Ilegare a duc!,rar esta nulidad especial, 
las elecciones no se repetiran, salvo la segunda vuelta presidencial de
jando a cargo de las futuras autoridades clectorales resolver lo perti
neIte. FLturas autoridades son las previstas por la Ley Electoral aho
ra ell discusi6n ei la Asaniblea Nacional Constitoyente, N que no 
entrara en vigor sino hasta despu~s del 14 dc enero de 1986. 

X. 	 CONTENCIOSO ELECTORAL 

Lo contencioso electoral se tratari conforme aparece en la ley 
especifica que regulani- estas elecciones, o sea, el Decreto 47-85 del 
Jefe de Estado. 

Las contiendas a que d lugar la violaci6n de la Icy, o los actos 
o hechos que sin ser constitutivos de delito o falta electoral dieran lu
gar a nlidades tanto generales como especiales, serin materia de 
competencia del Tribunal Supremo Electoral, salvo cuando se Irate 
de los recursos luranlente administrativos que serzin resueltos por la 
autoridad inmediata superior del funcionario recurrido. 

De esta manera se contemplan ell la legislaci6n electoral vigente 
(Ley Especifica) los siguientes recursos: 

a. 	 De revocatoria contra las resoluciones definitivas dictadas por 
las dependencias del Tribunal Supremo Electoral o Sus delega
ciones en los departamentos o distritos. 

b. 	 De apelaci6n contra las resoluciones definitivas ya scan aquellas 
que terminan un expediente, o las que resuelven recursos de 
revocatoria o declaren la validez de las elecciones municipales. 

c. 	 De inipugnaci6n ante la junta receptora de votos y ante la junta 
electoral departanental. 
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d. Los recursos de aclaraci6n y ampliaci6n contra las resoluciones 
del Tribunal Supremo Electora! Cinicamente. 

En ambos recursos se da el efecto suspensivo de los mismos, y lacompetencia del 6rgano recurrido queda limitada a cumplir los trdmites 
necesarios del recurso de que se trate. 

Al evacuar ]a audiencia que el Tribunal Supremo Electoral debe correr al apelante, 6ste podrA aportar prueba documental. 
Desde luego, se hace expresa declaraci6n de que no cabrA enningfin nomento el recurso contencioso administrativo como es 

natural. 
En los distritos central y de Guatemala, debido al volumen considerable de votos, en el caso de interponer el recurso de revisi6n, laJunta Electoral Departamental se organizarAi con el personal adicional que le proporcionarA el Tribunal Supremo Electoral y procederi

conforme a la disposici6n general. 

IMPUGNA CIONES DE PRESIDENTE 0 VICEPRESIDENTE 
ELECTOS 

La ley especifica, preceptfia que en caso de impugnaci6n de ]aelecci6n de presidente o vicepresidente por no tener las calidades oestar incluidos en las prohibiciones de la ley, tal impugnaci6n ser6icursada al 6rgano que corresponda conforme a la Constituci6n o Ley
Electoral Constitucional. 

Esta disposici6n es de aplicaci6n delicada, ya que al momentode tales impugnaciones ni la Constituci6n ni la Ley Electoral Constitucional estarin vigentes y ]a ley especffica vigente que es la aplicable
no establece ningln t6rmino o plazo para la interposici6n de la impugnaci6n, y deja sin resolverla con consecuencias imprevisibles, yaque la misma ley obliga en lo referente a la promulgaci6n de resultados y a la instalaci6n o toma de posesi6n del presidente y vicepresi
dente electos, a que estos actos se cumplan en la sesi6n inaugural delCongreso que deberd realizarse conforme a la Constituci6n de la Repfiblica que entrari en vigor, y cuy's articulos 5 y 8 transitorios obligan en los actuales momentos prescribiendo que el Tribunal SupremoElectoral debe hacer la calificaci6n definitiva de los resultados y proclamar a los ciudadanos electos para que el Congreso de la Repfzblica
una vez instalado, quede obligado a dar posesibn de su cargo al presidente declarado electo en ]a sesi6n solemne que celebrarA a mAs tardar a las diecis6is horas del dia catorce de enero de mil novecientos 
ochenta y seis. 
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EL RECURSO EXTRA ORDINARIO DE AMPARO 

El recurso extraordinario de amparo contra las resoluciones ex
presamente sujetas a este recurso, se encuentra regulado en el Decreto 
30-83 del Jefe de Gobierno que crea el Tribunal Supremo Electoral. 
En ia ley especffica para no selas elecciones derog6 expresamente 
esta ley, ni se subrog6 alguno de sus articulos remitiendo a ]a ley su
interposici6n, procedencia y resoluci6n. Como consecuencia debe in
terpretarse que sus disposiciones deberin aplicarse en cualquier im
pugnaci6n que por via de Amparo se presente ante el Tribunal Supremo
Electoral en contra de la elecci6n del presidente o vicepresidente elec
tos, durante el perfodo de vigencia de ambas leyes (la Ley Electoral,
Decreto 30-83, y ]a Ley Especifica, Decreto 47-85) que va desde que 
se promulgaron hasta que entre en vigor la nueva Constituci6n. 

En la materia contencioso-electoral, tanto la ley especffica como 
el Proyecto de Ley Electoral, no agrupan los recursos ordinarios y
extraordinarios en un solo capitulo, sino que tales defensas se encuen
tran diseminadas en el texto de la ley, inmediatamente despu6s de las 
atribuciones o funciones que la iey encarga a cada 6rgano electoral lo 
cual parece 16gico por tratarse de una ley de aplicaci6n general y que 
sus sujetos son los ciudadanos en general, muchas sin mayorveces 
cultura juridica. 

Guatemala, julio de 1985 
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Constituci6n de 1985 

CAPITULO II 

Artfculo 147. Son ciudadanos, los 
guatemaltecos mayores de diecio-
cho ailos de edad. Los ciudadanos 
no tendran mis limitaciones que
las que establecen esta Constitu-
ci6n y la Ley. 

CAPITULO IV 

Articulo 136: Deberes y derechos 
politicos. Son derechos y deberes 
politicos de Ice ciudadanos: 

a) 	 hiscribirse en el Registro de 
Ciudadanos. 

b) Elegir y ser electo. 
c) Velar por la libertad y efecti-

vidad del sufragio y la purezadel proceso electoral. 
d) Optar a cargos pfiblicos. 
e) Participar en actividades poli-

ticas. 
f) 	 Defender el principio de alter-

nabilidad y no reelecci6n en el 
ejercicio de la Presidencia de la 

Repfiblica. 

Constituci6n de 1965 

CAPITULO III 


CIUDADANIA 


Articulo 13. Son ciudadanos: to-
dos los guatemaltecos, hombres y
muieres, mayores de dieciocho 
arIos. 

Articulo 14. Son derechos y de-
beres inherentes a la ciudadania: 

lo. Elegir y ser electo. 
2o.Optar a cargos piblicos,
3o.Velar por la libertad y efectivi-

dad del sufragio y por la pure-
za del procedimiento electoral.

4o. Defender el principio de alter-
nabilidad y no reelecci6n en el 
ejercicio de la Presidencia de la 
Repiiblica, en cualquier forma 
que se hubiere ejercido, como norma invariable en el sistema 
politico del Estado. 

5o.Inscribirse en el Registro Elec-
toral. 

6o. Ejercer el sufragio, salvo cuan-
do Aste fuere optativo. 

Constituci6n de 1956 
TITULO III 

CAPITULO I
 
CIUDADANIA 


Articulo 16. Son ciudadanos: 

lo.los guatemaltecos varones ma-
yores de dieciocho afios. 

2o. Las mujeres guatemaltecas ma-
yores de dieciocho afios que 
sepan leer y escribir. 

Articulo 17. Son derechos inhe-
rentes a la ciudadania: 

a) Elegir y ser electo. 
b) Optar a cargos pfiblicos. 

Articulo 18. Son deberes de los 
ciudadanos: 

lo.Velar por la libertad y efecti-vidad del sufragio y por la pu-
reza del procedimiento electo-
ral. 

2o. Velar por el principio de al-
ternabilidad en el ejercicio de 
la Presidencia de la Repiblica, 
como norma invariable en el 
sistema politico deella Naci6n.Registro3o. Inscribirse en 

Electoral. 

Constituci6n de 1945 
Articulo 9o. Son ciudadanos: 00 

1o. Los guatemaltecos varones ma
yores de dieciocho afios.


2o.Las mujeres guatemaltecas ma
yores de dieciocho aflos que
 
sepan leer y escribir.
 

Son derechos y deberes inheren
tes a la ciudadania: elegir y ser 
electo y optar a cargos pfiblicos. j 
El sufragio es obligatorio y secre- t
to para los ciudadanos que sepan 0 
leer y escribir; optativo y secreto > 
para las mujeres ciudadanas, qpta- t 
tivo y piblico para los ciudadanos 
analfabetos. 	 17 
Tienen obligaci6n de inscribirse 0 
en el Registro Civico dentro del 0 
ailo en que obtengan la ciudada- En 
nia, todos los varones de diez y 
ocho ahios que sepan leer y escribir. Para las mujeres y los analfa- > 
betos, tal inscripci6n es un dere
cho. Los analfabetos podrin ejer
cer el sufragio seis meses despu~s 
de haberse inscrito. 
Para inscribirse en el Registro Ci
vico, quienes sepan leer y escribir 
deben comparecer la autoridad respectiva con ante documensus 

tos de identidad y firmar la ins
cripcibn, los analfabetos ademis 
de presentar la documentaci6n a 
que alude el pirrafo anterior, de

(Con 'ndia en pdgina siguiente) 
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ben hacerse acompafhar de dos tes
tigos honorables, ciudadanos y ve
cinos del lugar, quienes garanti
zarin a capacidad civica del 
compareciente y su deseo de 
ejercer el derecho de sufragio. 
Nadie puede obligar a una mujer r
ciudadana o a un analfabeto a ins- m 

o acribirse en el Registro Civico 

no votar por determinada persona. t-
Los funcionarios, empleados p6- > 
blicos y patronos que violaren 
cualquiera de las disposiciones 07 
contenidas en iste pirrafo, sufr- M 
ran las penas corporales y pecu- r-' 
niarias que determina la ley y que
darin suspensos en sus derechos 
de ciudadanos e inhabilitados para 0 
el ejercicio de cargos piblicos por > 
el tiempo que la mi3ama Icy seflala. r" 
Los analfabetos son elegidos iini
camente para cargos municipales. a 

Art. 10. No puededesempeflar car- ri 
go alguno del Estado, aun cuando X 
tenga la calidad de ciudadano, > 
quien no retna condiciones de ca- > 
pacidad y honradez. Una ley de
termina lo relativo a esta materia. 

Art. 11. Puede confiarse a extran
jeros en el ejercicio de funciones 
piblicas que requieran para su de- 

sempefdo la calidad de ciudadano. 
En tal caso, quienes las asuman 
queda-,i naturalizados y adquieren 
la ciudadania guatemalteca. 
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Constituci6n de 1945 

Articulo 30.--Los habitantes de ]a Repfjblica tienen el derecho de dirigir, 
individual o colectivamente sus peticiones a la autoridad, que esti obligada a re
solverlas de conformidad con la ley y sin demora, y a comunicar las resoluciones 
a los interesados. La fuerza armada no puede deliberar ni ejercer los derechos de 
petici6n y de sufragio. 

Articulo 31. Queda reconocido el derecho de reunirse pacificamente, y
sin armas. La ley regula el derecho de reuni6n al aire libre y el de manifestaci6n. 
Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se 
rigen por la ley respectiva. 

Articulo 32.-Segarantiza el derecho de asociaci6n para los distintos fines 
de la vida humana, conforme a la ley. Se prohfbe el establecimiento de congre. 
gaciones conventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monis
ticas, asi como la formaci6n y el funcionamiento de organizaciones politicas de 
caricter internacional o extranjero. No quedan excluidas en esta prohibici6n, 
las organizaciones que propugnen la Uni6n Centroamericana o las doctrinas 
panamericanas o de solidaridad continental. 

Articulo 33.-Los guatemaltecos tienen el derecho de organizarse en par
tidos politicos, los cuales deben inscribirse de conformidad con lo que determine 
la Ley electoral. 

La Ley electoral debe conformarse al principio de que en las elecciones 
de cuerpos colegiados, las minorias estimables, de acuerdo con el sistema tdcnico 
que se adopte, gozarin del derecho de representaci6n. 

Articulo 34. Es punible todo acto por el cual se impida o limite al ciuda
dano participar en la vida pol itica de la Naci6n o elercer sus derechos ciudadanos, 
salvo las restricciones que establece esta Constituci6n. 
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TITULO V
 
CAPITULO I 


REGIMEN POLITICO ELECTORAL 


Articulo 223. Libertad de formaci6n y fun-
cionarniento de las organizaciones polfticas. 
El Estado garantiza la ibre formaci6n y fun-
cionamiento de las organizaciones politicas 
y solo tendxdn las limitaciones que esta 
Constituci6n y ley determinen. Todo lo 
relativo al ejercicio del sufragio, los derechos 
politicos, organizaciones politicas, autorida-
des y 6rganos electorales y proceso electoral, 
serd regulado por laley constitucional de la 
materia. 

Constituci6n de 1965 

CAPITULO IV 

SUFRAGIO 


Articulo 19. El sufragio es universal y secre-
to, obligatorio para los electoreG que sepan 
leer y escribir y optativo para los electores
analfabetos. 

Artfculo 20. Son clectores los guatemal-
tecos que se encuentren en el goce de sus 
derechos de ciudadano e inscritos en el 
Registro Electoral. 

Artfculo 21. Serin sancionados conforme a 
ias leyes penales: 

Io.Los que impidan o traten de impedir a
los ciudadanos inscribirse como electores 
o ejercitar el derecho de ,ufragio. 

2o. Los que obliguen o traten de obligar a 
votar en determinado sentido. 

3o.Los 	 que por cualquier medio coactivo 
obliguen o traten de obligar a los electo-
res analfabetos a concurrir a los comicios. 

Articulo 22. Todas laspersonas a quienes la 
Constituci6n prohiba intervenir en lapoliti-
ca militante y los funcionarios del Estado,
de sus entidades descentralizadas sean aut6-
nomas o semiaut6nomas, que violaren laIi-
bertad del sufragio sufrirn, ademis de Las 
sanciones que establezca laley, inhabilita-

Constituci6n de 1956 

CAPITULO I 
PARTIDOS POLITICOS 

Articulo 23. Es libre laformaci6n y funcio
namiento de partidos politicos que se nor
men por los principios democriticos. Queda
prohibida laorganizaci6n o funcionamiento 
de todas aquellas entidades que propugnen 
la ideologia comunista o cualquier otro > 
sistema totalitario. 

z0 
Articulo 24. Los partidos politicos legalmen- M 
te organizados e inscritos, tienen caricter de r"
 
instituciones de derecho pfiblico cuya exis- vt, 
tencia y libre funcionamiento garantiza '1

laConstituci6n. 0 
La Ley determinari el nfimero de afdiados >necesarios para fundar un partido politico y ..
t 
lasdems condiciones relativas a su organi- C 
zaci6n y funcionamiento. 

>
 
Articulo 25. S61o los partidos politicos, le- M 
galmente organizados e inscritos, podrin t 
postular candidatos para los cargos de Presi- > 
dente de laRepiblica y Diputados. > 
Desde el momento de ser proclamado, el 
candidato goza de inmunidad personal y s6
1o podri ser detenido y enjuiciado s,en vir
tud de acusaci6n formal, la Corte Suprema
de Justicia declara que ha lugar a formaci6n 
de causa en su contra. Se exceptfia el caso 
de delito in fraganti. 
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ci6n por tres aflos para ejercer cargos y 
empleos pfiblicos. 

Artfculo 23. Todo candidato desde el mo
mento de ser proclamado, goza de inmuni
dad personal y s6lo podri ser detenido o 
enjuiciado si se declara que hay lugar a foren su contra. Se exceptiade causa 
el caso de delito in fraganti. La Ley Electo-
ral determinai a quien compete hacer esta 
declaraci6n. 

maci6n 

Constjtuci6n de 1956 

> 

t-

En 
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Articulo 24. Las minorias numdricamente estimadas gozardn de repre-
sentaci6n en los cuerpos colegiados que se integren por elecci6n popular. 
La Ley regulari el sistema tdcnico que se adopte. 

Articulo 25. La ley normari el ejercicio del sufragio a fin de garantizar 
su libertad y pureza, para que constituya fiel expresi6n de la voluntad 
popular. 

Articulo 26. Las disposiciones que modifiquen la Ley Electoral, dicta-
das despuis de haberse convocado a una elecci6n y antes de que se 
conozca su resultado o de que los electos tomen posesi6n de sus cargos, 
no serin aplicables a dicha elecci6n 

CAPITULO V 

PARTIDOS POLITICOS 


Artfculo 27. El Estado garantiza la Libre formaci6n y funcionamiento 
de partidos politicos cuyas normas y principios sean democriticos. 
Es prohibida la formaci6n o funcionamento de partidos o entidades 
que propugnen la ideologia comunista o que por su tendencia doctrina-
ria, medios de acci6n o vinculaciones internacionales, atenten contra la 
soberania del Estado o los fundamentos de la organizaci6n democritica 
de Guatemala. 

Articulo 28. S61o podrin inscribirse como partidos politicos las entida-
des formadas pot un minimo de cincuenta mil afiliados, en el goce de 
sus derechos de ciudadano e inscritos en el Registro Electoral, de los 
cuales no menos del veinte por ciento deben saber leer y escribir. 

Articulo 29. Los partidos politicos legalmente inscritos tienen caricter 
de instituciones de derecho pfiblico. La ley determinari lo relativo a su 
organizaci6n y funcionamiento. 

Articulo 30. Unicamente los partidos politicos a que se refiere el at-
ticulo anterior, podrin inscribir candidatos para los cargos de Presiden-
te y Vicepresidente de la Reptiblica y Diputados propietarios y suplentes
al Congreso. 

Constituci6n de 1956 

Articulo 26. El Estado no podr.i dar ayuda econ6mica ni trato preferen
cial a partido politico alguno, pero les dari a todos las facilidades 
generales que consigna la Ley Electoral. 

Articulo 27. Tocios los guatemalteccs, hombres y mujeres mayores de 
dieciocho afios, tienen derecho a fundar partidos politicos, a formar 
parte de ellos o a separarse de los mismos, de acuerdo con su voluntad. 
Seri penado por la ley quien ejerza coacci6n sobre una persona para t" 
que ingrese en determinado partido politico o renuncie de l contra su M 
deseo. Si el responsable fuere funcionario o empleado del Estado, de las 
Municipalidades, quedarai suspenso en sus derechos de ciudadano e inhabi
litado para ejercer cargo pfiblico por el tiempo que la ley determina. > 
Es punible todo acto por el cual se impida o limite a los guatemaltecos ' 
participar en la vida politica de la naci6n o ejercer sus derechos y 0 
cumplir sus deberes ciudadanos, salvo las restricciones que establece esta Z 
Constituci6n. 
Se prohibe a los funcionarios del Organismo Judicial formar parte de M 
los cuerpos Directivos de los Partidos Politicos. 

0 
Articulo 28. Queda prohibido a los partidos politicos y a los ciudada- x 
nos hacer propaganda a favor de la reelecci6n de la persona que ejerza la >. 
Presidencia de la Repfiblica, de plebiscito, o de cualquier otro sis- !7 
tema que tienda vulnerar el principio de alternabilidad en el poder o 
aumentar el tdrmino fijado por esta Constituci6n para el ejercicio de la > 
Presidencia de la Repfiblica. -i 

rniB 
CAPITULO III 

SUFRAGIO 

Articulo 29. La ley regulari el ejercicio del sufragio atendiendo a los 
principios bisicos de autonomia y pureza de la funci6n electoral, otor
gari garantias efectivas de libertad e imparcialidad, por parte de las au
toridades; exigiri al elector su identificaci6n mediante c~dula con nu
meraci6n ordinal intransferible, registrada y prohibiri al ciudadano 
sufragar fuera de su distrito electoral. 

Articulo 30. El sufragio es secreto, obligatorio para los que sepan leer y 

escribir, y optativo para los analfabetos. 
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Artculo 31. El estadopreferente no dardi ayuda econ6mica o financiera ni tratoa partido politico alguno, pero otorgari a todos las facilida-des que determine la Ley Electoral. 

Articulo 32. Es punible laacci6n que se ejerza sobreque contra su voluntad ingrese a un 
una persona parapartido politico, permanezca en 6l 

o renuncie del msmo. Si el responsable fuereptiblico, de las municipalidades funcionario o empleadoo de entidades del Estado, quedari sus-penso en sus derech~s de ciudadano e inhabilitado para ejercer cargospiiblicos durante el tiempo que laley determina. 

Articulo 33. Es punible toda actividad en favor de lareelecci6n de la persona 
otra 

que ejerza la Presidencia de laRepiiblica, o qul. en cualquierforma tienda a prolongar el tdrmino fijado por laConstituci6n paradicho cargo, o vulnerar el principio de alternabilidad y no reelecci6n para el ejercicio del Iismo. 

(APITULO VI 

AUTORIDADES ELECTORALES 


,Articulo 34. Se crea el Registro y el Consejo Electorales, con funcionesaut6nomas y jurisdicci6n en toda laRepiblica. 

Artfculo 35. El Registro Electoral, como 6rgano administrativo perma-
nente, estari a cargo de un director designado por el Organismo Ejecuti-
vo, para un periodo de cuatro afios. 
Art -culo 36. F1 Cori.ejo Flectorai conocera de todos los actos y proce-
dimientos en materia electoril. Sus funcioeesen la forma siguiente: son temporales y se integra 

I . El director del Registr Electoral, (uien 10 preside.
2. Un miembro propietario y un suplente, designados por cada uno de

los partidos polfticos, legalmente inscritos yvigentes aconvocatoria a elecciones de que se lafecha de latrate, y que hubieren obtenidono menos del quince por ciento del total de votos vilidos emitidoeen las 6lltirnas elecciones generales.
3. Un miembro propietario . un suplente designado por el Cingrero de 

Constitucion de 1956 

Articulo 31. De acuerdo con el sistema tdcnico que se adopte las minorias num~ricamente estimables gozarin de representaci6n en los cuerpos
 
colegiados que se integren por elecci6n popular.
 
Articulo 32. Sern sancionados conforme a las leyes pznales: 

a) Los que impidan o traten de impedir a los ciudadanos inscribirse
 
como electores o ejercitar el derecho de sufragio.
b) Los que compelan o traten de compeler a votar 
por determinado 
candidat:, n planilla de candidatos.c) Los que por cualqaier medio coactivo obliguen o traten de obligar > a los analfabetos a concurrir a los comicios. 

-
Articulo 33. Todas las personas a quienes laConstituci6n prohibe inter- Cnvenir en lapolitica militante y los funcionarios del Estado, de las Muni-
cipalidades o de entidades sostenidas 

> 
con fondos del Estado, que viola- Iren lalibertad de sufragio, sufrirdn ademfsdelas sanciones que establezca
la ley, inhabilitaci6n 
 por cinco afios par3 ejercer cargos de elecci6n 

; 

popular. 

Articulo 34. Las disposiciones que modifiquen laLey Electoral, dicta- . 
das despuds de haberse convocado a una elecci6nnozca su resultado, o de que y antes de que se co- Clos electos tomen posesi6n de sus cargos,

no sersin aplicables a dicha elecci6n.
 

CAPI'I t!LO 1\
AUTORIDADES FLECTORALrS 

Articulo 35. Se crea un Tribunal Electoral que tendri caracter de 6 rga
no administrativo;gozar6ide tribunal de plena autononifa en cuanto a sus funcionesprivativo, y contra sus disposiciones no cabri mis recurso 
que el de amparo ante laCorte Suprema de Justicia. 

Articulo 36. 1:1Tribunal Electoral se integrari por tres Magistrados propietarios. Dos seriin nombrados poi el Congreso d,:laRepfiblica, y unopor el Organisme ljecutivo. En lamisma forma se designaran tres suplentes. t-lTribunal seri presidido por el Magistrado que sus integrantes 
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laRepfiblica, por sorteo practicado entre sus miembros, exceptuan-
do del mismo a los integrantes de laJunta Directiva. 

4. 	 Un miembro propietario y un suplente designado por el Consejo de 
Estado, entre sus miembros, exceptuando al Vice-Presidente de la 
Repfiblica. 

un
Los miembros del Consejo debern ser designados por lo menos, con 
mes de anticipaci6n a lafecha de la convocatoria. Si no se hiciere asi, 
inmediatamente lo formardn los que lo hubieren integrado en laelecci6n 
inmediata anterior. 

Art iculo 37. Son atribuciones del Director del Registro Electoral: 

1. Organizar, promover yvigilar el funcionamiento del Registro Electoral. 
2. 	 Conocer y resolver todo lo concerniente al registro, funcionamiento 

y cancelaci6n de los partidos poli'ticos, conforme a laley.
3. 	 Investigar y resolver cualesquiera hechos que lesean denunciados e 

imponer las sanciones que laley sefiala en materia de su competencia.
4. 	 Actuar en el orden administrativo, como superior jerzirquico sobre 

las otras autoridades electorales. 
5. 	 Nombrar y remover a los funcionarios y empleados electorales que


la ley sefiale. 

6. 	 Evacuar las consultas que lefueren formuladas. 
7. 	 Juramentar y dar posesi6n a los miembros del Consejo Electoral. 
8. 	 Convocar al Consejo Electoral por lo menos quince dias antes de la

fecha de convocatoria a o-a elecci6n. 

Articulo 38. Son atribuciones del Consejo Electoral: 

1. 	Preparar y difundir normas que deben o:,servarse para el ejercicio 
del sufragio. 

2. 	 Organizar las elecciones generales y las demis que determine laLey 
Electoral. 

3. 	 Velar por lapureza e imparcialidad del proceso electoral. 
4. 	 Efectuar los escrutinios y juzgar la validez de las elecciones, salvo las 

de Presidente y Vice-Presidente de laRepfiblica. 

elijan, por mayoria de votos. 

Art iculo 37. Los Magistrados del Tribunal Electoral deberin ser mayo
res de cuarenta afios de edad y hallarse en elpleno goce de sus derechos 
ciudadanos. Tendrin lasmismas preeminencias e inmunidades que los 
diputados. 

Articulo 38. Los Magistrados del Tribunal Electoral durarin cuatro afios t
en el ejercicio de sus cargos. t-r
 

Articulo 39. Son atribuciones del Tribunal Electoral: .
 
Ari 

1. 	 Formar y depurar el Registro de Electores. 
2. 	 Llevar el registro de partidos conforme a laLey. 
3. 	 Preparar y difundir las instrucciones normativas de los comicios. Z 
4. 	 Organizar las elecciones para Presidente de laRepfiblica, Diputados r

. Cuerpos Municipales. m 
5. 	 Ejercer jurisdicci6n electoral en toda laRepfiblica y actuar como su- ,


perior jerirquico respecto a los Delegados Departamentales. 0 
6. 	 Efectuar los escrutinios v juzgar de Lavalidez de las elecciones, salvo 7 

las de Presidente de laReptiblica. 
7. 	 Conocer y resolver, con estricto apego a la justicia, las reclamacio

nes de los partidos politicos y demzs peticiones que se le dirijan, e 
imponer sanciones administrativas sin discriminaci6n alguna, por > 
delitos o faltas en materia electoral. 

8. 	 Denunciar ante los Tribunales de Justicia, bajo su mds estricta respon
sabilidad. los casos de delitos o faltas de que tuviere conocimiento. >9. 	 Nombrar y remover a los delegados departamentales, y a los t
empleados del Tribunal.> 

-"
 
LA 
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5. 	 Investigar de conformidad con la ley, las cuestiones que le fueren plantea
das en materia electoral y al resolver en tinica instancia, imponer las san
ciones del caso. 

6. 	 Actuar corno superior jerzirquico de las autoridades electorales durante 
el pfoceso electoral. 

7. 	 Resolver las consultas que le fueren formuladas para la correcta aplicaci6n 
de Ia ley y de las disposiciones que hubiere dictado dentro de los periodos 
pre y pos-electorales. 

8. 	 Poner en conocimiento de los tribunales de justicia los casos de delitos o 
faltas de que tuviere conocimiento con motivo del proceso electoral. 

9. 	 Acordar su disolucidn al terminarse el correspondiente proceso electoral. 

Articulo 39. El director del Registro y los miembros en funciones del 
Consejo Electoral, deberdn tener las mismas calidades , gozarin de las inmunida
des y preeminencias correspondientes a los diputados al Congreso de la Repiblica. 

Articulo 40. Contra las resoluciones del registro y Consejo Electorales no 
cabrin mris recursos que los de revisi6n y de amparo ante las Salas de la Corte de 
Apelaciones con sede en la capital. 

Art iculo 41. Toda elecci6n se llevar6 a cabo en un solo dia. 
Las elecciones para Presidente y Vice-Presidente de ]a RepOblica, diputa

dos propietarios y suplentes, miembros de las corporaciones municipales en el 
Distrito Central y cabeceras departamentales, serin generales. 

Art iculo 42. Los organismos del Estado dentro de su competencia estin 
obligados a proporcionar a las autoridades electorales el auxflio que les soliciten 
para el curnplimiento de las funciones y deberes establecidos en la Constitici6n 
y Leyes. 
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Constituci6n de 1956 

Articulo 52. Los habitantes de la Repiblica tienen derecho a dirigir, indi
vidual o colectivamente, peticiones a ]a autoridad la que est6 obligada a resolver
las de conformidad con la ley y sin demura, y a comunicar sus resoluciones a los 
interesados. En materia politica s6lo podrdn hacer uso de este derecho los 
nacionales guatemaltecos. 

Las peticiones en materia politica deben ser resueltas dentro de un t~rmino 
que no exceda de ocho dias, si la autoridad no resuelve en ese plazo se tendr6i 
por denegada la petici6n y el interesado podrii interponer los recursos de ley. 

La fuerza armada no puede deliberar ni ejercer los derechos de petici6n y 
de suffigio. 

Articulo 53. Se reconoce el derecho de reunirse pacificamente y sir. armas. 
Los derechos de reuni6n al aire libre y de manifestaciones p('blicas no po

drin ser restringidos, disminuidos o coartados y la ley los regulari con el nico 
objeto de garantizar el orden piiblico. Las manifestaciones religiosas en el exterior 
de los templos, son permitidas y se rigen por la ley respectiva. 

Articulo 54. Los habitantes de la Repfiblica tienen derecho de asociarse li
bremente para los distintos fines de la vida humana, con el objeto de promover,
ejercer y proteger sus intereses sindicales, politicos, econ,Smicos, religiosos, 
sociales, culturales, profesionales o cualquier otro ciden. 

Queda prohibido sin embargo, la organizaci6n o funcionamiento de grupos 
que actuen de acuerdo o en subordinaci6n con entidades internacionales que 
propugnen la ideologia comunista o cualquier otro sistema totalitar"o. 
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Constituci6n de 1985 

TITULO II 

CAPITULO I 

Artfculo 28. Los habitantes de laRepfiblica 
tienen derecho a dirigir individual o colec-
tivamente, peticiones a laautoridad, laque 
estd obligada a tramitarlas y deberi resolver-
las conforine a laley. 
Ln materia administrativa el tdrmino para 
resolver las peticiones y notificar las resolu-
ciones no podrd exceder de treinta dias. 
In materia fiscal, para impugnar resolucio-

nes administrativas en los expedientes que 
se originen en reparos o ajustes por cualquier 
tributo, no sc exigirdi al contribuyente elpa-
go previo del inipuesto o garantia alguna. 

Articulo 33. Se reconoce el derecho de reu-
nirn pacifica y sin armas. 
Los derechos de reuni6n y de manifesta-
ci6n pfiblicas no pueden ser restringidos, 
disminuidos o coartados y laley los regulari 
con eltinico objeto de garantizar el orden 
p bico. 
Las manifestaciones religiosas en el exterior 
de los teniplos son permitidas y se rigen por 
laIcy. 
Para elejcrcicio de estos derechos bastard la 
previa notificaci6n de los organizadores ante 
la autoridad comnpetente, 

Articulo 34. Se reconoce el derecho de libre 
asociaci6n. Nadie est.i obligado a asociarse 
ni a formar parte de grupos o asociaciones 
de auto-defensa o similar. Seexcepta elcaso 
de lacolegiaci6n profesional. 

Constituci6n de 1965 

Artfculo 62. Los habitantes de laRepiblica
tienen derecho a dirigir, individual o colec
tivamente peticiones a laautoridad, laque 
esti obligada a resolverlas sin demora con
forine a la ley y a comunical sus resolucio
nes a los interesados. 
Las peticiones en nateria politica s6lo po
drn nacerla los guatemaltecos y deben ser 
resueltas dentro de un tdrmino que no ex
ceda de ocho dias. Si laautoridad no re
suelve en este plazo se tendri por denegada 
la -,etici6n y el interesado podr, interponer 
los recursos de ley. 
Las peticiones de otra naturaleza dirigidas a 
las autoridades adininistrativas deben ser re

6sueltas dentro de un t rmino que no exceda
 
de treinta dias, una vez concluido el proceso
 
administrativo correspondiente. De no hacer
lo asi, el peticionario podrdi recurrir al am
paro a fin de que se fije un t~rmnino final a
 
laautoridad para resolver.
 
La fuerza armada no puede deliberar ni ejer
cer los derechos de petici6n y de sufragio.
 

Articulo 63. Se reconoce elderecho de reu
ni6n pacifica y sin armas.
 
Los derechos de reuni6n, de manifestaci6n
 
piblica, no podrn se. restringidos, dismi
nuidos o coartados y laley los regulari con
 
elinico objeto de garantizar el orden pfiblico.
 
Las manifestaciones re.igiosas en elexterior
 
de los teinplos son permitidas y se rigen por
 
laley.
 

Art/culo 64. Los habitantes de IaReptmblica 
tienen derecho de asociarse libremente para 
los distintos fines de iavida humana con el 
objeto de promnover, ejercer y proteger sus 
derechos e intereses, especialmente los que 
establece laConstituci6n. 
Se prohibe iaorganizaci6i, o ,uncionamien
to de grupos que acttien de acuerdo o en su
bordinaci6n a entidades internacionales que 
propugnen la idelogia comunista o cual
quiet otio sistema totalitario. 
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I. 	 DEMOCRACIA Y SUFRAGIO 

1. 	 LA FORMA DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE 
HONDURAS. SU INSTITUCIONALIDAD A 
PAR TIR DE LA CONSTITUCIONDE 1825 

Honduras, de acuerdo con su primera Constituci6n del 11 de 
diciembre de 1825. naci6 coma uno de los estados federados de ia 
Repfzblica de Centroamnrica, que a su vez se habia formado mediante 
ia Constituci6n de la Repiblica Federal de Centroam~rica del 22 de 
noviembre de 1824. 

El Estado de Honduras al independizarse politicamente de Espa
fla surgi6 como un Estado de Derecho, constituido como repiblica 
de democracia liberal representativa, modelo que se instituy6 en la 
primera Constituci6n y ha venido conservando en todas las Constitu
ciones posteriores, incluyendo la actual emitida el 11 de enero de 
1982 y vigente desde el 20 del citado mes y anio, pero en los (iltimos 
tiempos con elementos o ingredientes de intervencionismo estatal 
moderado, especialmente a partir de la Constituci6n de 1957. 

Honduras, como el resto de los paises de Latinoam6rica ingres6 
a la comunidad juridica de los estados en la etapa hist6rica posterior 
a la Revoluci6n Francesa en que ya habia cristalizado la forma del 
Ilamado Estado Moderno, del que se distinguen las siguientes notas 
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relevantes: un gobierno constituCional, aceptacioli del principiodivisi6n de poderes, plena 

de 
garantia jurisdiccional de los derechos 

pCiblicos subjetivos.' 
Lenta, pero progresivamene, Honduras ha venido nutriendo sUsinstituciones enl la concepci6n v evolucion del llamado EstadoDerecho que Vinco enriqueccindose 	 de 

en el 	ticinlpo Col las contribucio
nes inglesa, francesa y norteamericana. 

Hoy en dfa puede afirmarse q(Ue Honduras tiene la forma de unEstado de dernocracia chisica, slijeto al dcrCcho, Unitario, con personalidad juridica, intervencionismo moderado. descentralizaci6n admiministrativa. garantias jurisdiccionales para los derechos subjetivos ycontrol de constitucionalidad dC las ]eyes.
 
La nueva Constituci6n establece:
 

ARTICULO 1.
--Honduras es un Estado de derecho, soberano,constituido como reptiblicalibre, democrdtica e independiente,paraasegurara sus habitantesel goce de la justicia, la libertad,
la cultura ' el bienestarecon6mico Y social. 

La forma de gobierno es de 	repiblica democritica representativa. No tiene entre SUS instituciones ninguna que exprese Una fornlade dernocracia directa (plebiscito, referendumn, iniciativa popular,
revocaci6n, etc.) 

La actual Constituci6n prescribe: 

AR TICULO 4.-La jbrma de gobierno es republicana,democratica y representativa.Se ejerce por tres poderes .-Legislativo,Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin
relacionesde subordinaci6n. 

2. 	 LA CIUDADANIA Y EL SUFRA GIO EN LA

E VOL UCION CONSTITUCIONAL
 

2.1. 	 Constituci6n Politica del Estado de Honduras de
11 de diciembre de 1825 

Esta 	Constituci6n estuvo influenciada por las ideas, principiosy preceptos de ]a Constituci6n Polftica de la Repfiblica Federal deCentroam~rica de 22 de noviembre de 1824. 

1. Paolo Biscaretti di Ruffia. Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, Madrid, 1973, 
pag. 255. 
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En el capitl() IV "De la Elecci6n de los Supremos Poderes del 
Estado" se establecen las reglas para ejercer el sufragio. inici:ndose 
con las del Art. 14 que se remilen a las formalidades previstas en el 
capitulo Ill, articulos del 23 al 54 de la citada ('onstituci6n Federal. 

Las pocas disposiciones quc con tinice la ('ostitUCi6n de 1825 
modifican alcunas dc las lormalidades de la elecci6n previstas en la 
('oustituci6n Federal. 

En el Art. 82 del capitulo XII "Del Gobierno Interior y Policia 
de cada Pueblo" se encuentra la siguiente disposici6n: 

En cada publo que su comarca tenga de quinientasalmasarri
ba habriMu n icipalidadelegida popularmente . 

En el Art. 84 se ordena que cada municipalidad formari bajo su 
responsabilidad matricula de los ciudadanos de su comprensi6n que 
renan las circunstancias y cualidades quc previene el Art. 14 dcl tf
tuil 1I de la Constituci6n Federal. segin el cual son ciudadanos todos 
los habitantes de la republica naturales del pais, o naturalizados en 6l, 
que fueren casados, o mayores de dieciocho afnos, siempre que ejer
zan alguna profesiOn itil, o tengan medios conocidos de subsistencia. 

Cargos de elecci6n popular: la Asamblca del Estado; el Jefe Su
premo del Estado y Vice Jefe, la Corte Superior de Justicia: el Conse
jo Representativo: y, Municipalidades.2 

2.2. 	 Constituci6n Politica del Estado de Honduras de 
11 de enero de 1839 

Esta Constituci6n se emite despus de haberse quebrantado el 
Pacto Federal y haber fracasado el cnsayo de la Uni6n Centroameri
cana, cuyo ide6logo, luchador y m~irtir fue el General Francisco 
Morazin. 3 

Conforme a su Art. 9 son ciudadanos todos aquellos hondure
fos mayores de 18 ailos que tengan renta, oficio o modo de vivir 
conocido, pero no tendri voto pasivo sino con arreglo a las leyes. 

Se establecfan elecciones directas para elegir los "Supremos Po
deres del Estado" y todos los empleados de elecci6n popular, rerni

2. Arts. 14, 19, 33, 35, 39, 40, 50 y 82. 

3. 	 La Federaci6n Centroamericana se disolvi6 a consecuencia del Decreto que emiti6 
la Asamblea Constituyente de Honduras el 5 de noviembre de 1838, declarando que
"et Estado libre y soberano de Honduras es independiente del antiguo Gobierno Fe
deral, del de los demis Estados y de todo otro Gobierno o Potencia extranjera". 
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tiendo a ttna Icy Constitucional" el modo de practicarlas, asi como Joconcerniente al escrutirio y las 	denis reglas pertinentes.S Tambi~ndehban elegirse mediante elecci6n directa las autoridades municipales.

Para 	desarrollar las bases constitucionales del sufragio se emiti6la Lcy de Flecciones de 14 de novicnibre de 1839. Posteriormente seemiti6 un decret) moditicando algunas disposiciones de la Ley 	 deDiputaciones i)epartamentales.
Cargos Lic eCeccion popular: Representantes a la Cimara Legislativa: Presidente: Magistrados de la Corte Superior de Justicia, y,

MunicipaliddLtCs.6 

2.3 	 Constituci6n Politica del Estado de Honduras de

4 de febrero de 1848
 

De conformidad con 	el Art. 7 son ciudadanos todos los hondurefos mayores de 21 afnos, que sean padres de familia, y tengan lapropiedad que asigne ]a Icy, 	o que 	sin ella sepan leer y escribir, y loslicenciados en cualquiera de ]as Facultades Mayores.

En ella figuraba el capitulo V "De 
 las Elecciones", contentivo


de las reglas constitucionales del sufragio.

Prescribfa que cl territorio 
 del Estado se dividirfa en distritoselectorales que constarfan de 15 rail almas, eligi~ndose en cada unode ellos un diputado propietario y uno suplente. Pero entre tanto sereunfan los datos estadisticos para formar aquella divisi6n disponfaque se eligieran dos diputados propietarios y uno suplente por cadauno de los departamentos de Gracias, Comayagua, Tegucigalpa yOlancho, y uno propietario por los de Santa B~rbara, Choluteca y

Yaro. 
Prescribia, adenmis, que en cada 	uno de los departamentos queexistian o pudiesen existir en el futuro se eligiera un senador propie

tario y Lino suplente.8 

4. Se denominaban "leyes constitucionales" y despuis "leyes constitutivas" a las Cmiti.das por una Constituyente. La materia eleccionaria segfzn nuestro parecer es material. 
mente constitucional. 

5. Art. 96. 

6. Arts. 17, 39, 58, 94 y 96. 

7. Art. 17. 

8. Art. 18. 
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El Art. 19 establecia que las elecciones eran directas y la ley re
glarnentarfa la forma de hacerlas, dividiendo los distritos y departa
mentos en cantones y disponiendo se formaran registros de cada 
cant6n, teniendo voto los inscritos 6inicamente. 

Estas disposiciones constituIcionales fueron desarrolladas en la 
Ley de Elecciones de 31 de agosto de 1848. 

Cargos de elecci6n popular: Diputados y Senadores: Presidente 
del Estado: Municipalidades. 9 

2.4. 	 Constituci6n Politica de la Repiiblica de Honduras de
 
28 de setiembre de 1865
 

Son ciudadanos todos los hondurefios mayores de 20 afIos que
tengan oficio o propiedad que les asegure un modo de vivir honesta y
decenternente. Tam bidn son ciudadanos los rnayores de 18 afios que 
con 	las cualidades expresadas tengan grado literario, o sean casados. 

En el capitulo VI "De las Elecciones" se establece la divisi6n 
del 	 territorio de la Repfiblica en distritos electorales que consta
rfin 	de 10 nil almas. en vez de 15 mil conio prescribia Ia de 1848: y
mientras se reunfan los datos estadisticos para formar aquella divi
si6n 	se elegirian 3 diputados' propietarios y 2 suplentes por cada uno 
de los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Gracias y Olancho 
y dos suplentes por cada uno de los departamentos de Santa 3irbara, 
Yoro y Choluteca.' 0 

Se establece, adenis, que las elecciones serin directas y que la 
ley reglamentar5 la manera de hacerlas, dividiendo los departamentos 
y distritos en cantones, y disponiendo se formen registros de cada 
cant6n, teniendo voto finicamente los inscritos. 

En el Art. 58 se disponfa que el gobierno interior de los pueblos
estaria a cargo de municipalidades electas popularniente en el tiempo 
y nfimero de individuos que la Iey seflalare. 

Esta Constituci6n fue la primera que us6 la denominaci6n de 
"Repfiblica de Honduras". 

Estas disposiciones constitucionales fueron desarrolladas en la 
Ley de Elecciones emitida por el Congreso Nacional el 12 de febrero 
de 1866. 

9. Arts. 17, 18, 19, 38 y 87. 

10. 	 La Constituci6n anterior determinaba otra distribuci6n en cuanto al nfimero y cali
dad de los diputados.
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Cargos de eleCi6n popular: i)iputados al Congreso; Presidente 
de la Repfiblica y Municipalidades.'' 

2.5. 	 Constituci6n Politica de ia Repiblica de Honduras de
 
23 de diciembre de 1873
 

Son ciudadanos los hiondurelos mayores Lie 20 aflos quC tengan
oficio v propiedad que les asegure Lin mIodo de Vivir ho nesta y decen
temente. Tarnbien son ciudadanos los mayores de 18 aNos Liue Con 
las Cualidades CX presadas tIenga n grado literario o scan casados.1 

Se establece la divisi6n del I erritorio en igual Iforma que la ('ons
tituciOn anterior: y mientras se retinfan los datos estadisticos necesa
rios, sufragarian por tres d ipuLtados propietarios v dos suplentes los 
departamentos de ('olnayagua, TegucigalIpa ()la ncho: por dos pro
pietarios y uno SuCplenlte los departanienlos de Yoro, Santa BRirbara,Copin, (racias, La Victoria y ('holuteca, y por u no propietario y
uno suplente los de la Mosquilia y las Islas de Ia Bahia (Art. 16). " 

Las otras disposiciones sobre la materia son iguales a las resefia
das en la Constituci6n de 1865. 

Cargos de elecci6n popular: diputados al Congreso Nacional,
presidente de la repbblica y municipalidades."' 

2.6. 	 Constituci6n Politica de la Repiblica de Honduras de
 
1o.de noviembre de 1880
 

De acuerdo con el articulo 32 son ciudadanos todos los hondu
refios naturales o naturalizados mayores de 21 ailos 	que tengan pro
fesi6n, oficio, renta o propiedad que les aseguren la subsistencia,
asf como los hondurefiios naturales o naturalizados mayores de 18 
aflos que sepan leer y escribir o sean casados. 

El voto activo es irrenunciable y obligatorio, y corresponde a
los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. El sufragio es pfiblico y 
directo. " 

11. 	 Arts. 17,18,19,29yS8. 

12. 	Art. 13. 

13. 	 Esta distribuci6n d las diputaciones es distinta a lade 1865. 

14. 	 Arts. 16, 17, 18, 30 y 60. 

15. 	Art. 35. Es laprimera vez que el texto constitucional atribuye al derecho del sufragionotas de irrenunciable y pfiblico y sefiala su caricter obligatorio. 
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$61o 	 los ciudadanos en ejercicio de sus derechos pueden obtener 
'oto 	pasivo con arreglo a la Iey.16 

Se hace referencia a la divisi6n del territorio como el enunciado 
de la Constituci6n anterior. con la variante de que cada departamen
to eligir tres diputados propietarios y dos suplentes, exceptuando 
los de las Islas de la Bahia y la Mosquitia que elegir~in un propietario y 
Ulln SupleCllt cada uno.' 7 

Cargos de elecci6n popular: diputados al Congreso Nacional, 
p;esidente de la repiblica y municipalidades.'" 

2.7. 	 Constituci6n Politica de la Repfiblica de Honduras de 
14 de octubre de 1894. 

Son ciudadanos los hondurefnos mayores de 2 1 afios y los mayo
res de 18 que sean casados o sepan leer y escribir. 19 

El voto activo es irrenunciable y obligatorio.2 0 

SC enuncia por primera vez en el texto constitucional que el su
fragio ademnis de directo es secreto, y que en la ley reguladora de las 
elecciones se dari representaci6n a las minorias.21 

Los cargos de elecci6n popular eran conforme esta Constituci6n 
los siguientes: Diputados al Congreso Nacional, cuya elecci6n se ha
cfa bajo la base de Un diputado propietario y uno suplente por cada 
10 mi liabitantes:2 el Presidente y el Vicepresidente de la Rep(ibli
ca :21 los Magistrados ICla Corte Suprenia de Justicia:24 y I" miem
bros tie las Municipalidades. 25 

16. Art. 36. El voto pasivo es [a capacidad legal para ser elegible. 

17. Art. 43. 

18. Arts. 39, 43, 62 y 83. 

19. Art. 20. 

20. Art. 23. 

21 Art. 24. 

22. Arts. 85 y 89. 

23. Art. 105. 

24. Art. 118. 

25. Art. 150. 

http:minorias.21
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En el Art. 162 se sefiala la Ley de Elecciones como una de lasleyes 	constitutivas, juntamente con ]a Ley de Imprenta, la de Estado

de Sitio y la de Amparo. 

2.8. 	 Constituci6n Politica de la Repiblica de Honduras de
 
2 de setiembre de 1904
 

Las reglas de ]a ciudadanfa y los principios del voto y dei zuf'ragioson id6nticos a los de la Constituci6n anterior de 1894,26 excepto elprincipio de representaci6n de las minorfas que no figura. 
Son cargos de elecci6n popular: los diputados al Congreso Na

cional, el presidente de ]a repiblica y las municipalidades. 27 

2.9. 	 Constituci6n Politica de la RepTiblica de Honduras de
 
IOde setiembre de 1924
 

Las 	 disposiciones en materia de ciudadanfa, voto, sufragio yrepresentaci6n de minorias son las mismas de la Constituci6n de 
1894.28 

Conforme a ellas se eligen mediante el voto irrenunciable, obligatorio, directo y secreto de los ciudadanos: los diputados al Congreso Nacional, el presidente de ]a repiblica y las municipalidades."9 
Algunas ideas y principios fundamentales de la Constituci6nPolitica de la Rep~iblica Federal de Centroamrica decretada el 9de setiembre de 1921 ejercieron influencia en la redacci6n de esta 

Constituci6n. 

2.10. Constituci6n Politica de la Repzblica de Honduras de 
28 de marzo de 1936 

Las 	disposiciones en materia de ciudadanfa son iguales las de
]a anterior Constituci6n.3 0 

a 

26. 	 Arts. 20 y 23. 

27. Arts. 68, 86 y 129. 

28. 	 Arts. 20, 23 y 24. 

29. 	 Arts. 87, 109 y 162. 

30. Art. 24. 
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En clanto ai voto se le agrega por prim era vez la connotacion de 
qte es Una funci6n p~blica'3 

No figura cl principio de la rcprcs ntaci6n de las ininorias. 
Son autoridades de clecci6n popular: los diputados al Congreso

Nacional, cl presidente y el vicepresidcnte de la repfiblica y las mu
-nicipalidades.3 

1:1 Art. 199 d isponc quc Son leycs coosItitUtivas la de Imprenta,
la Agraria, la (ie Elecciones, la de Amparo y IaLie Estado ie Sitio. 

2.11. 	Constituci6n Politica de ia Repiblica de Honduras de
 
19 de dicienlbre de 1957
 

La ciudadanfa es la condici6n juridica que confiere derechos e
impone deberes de orden politico y de caricter patri6tico a los 
hondureilos."3 

('oi1o consecoencia de haberse otorgado el voto -4a la nuujer
dispone en el Art. 35 quc tienen la calidad de ciudadanos todos los
hondureflos, varones y muIjeres, mayores de 18 ailos. Esto representa
Un avance signiticat ivo ell materia electoral VUn progreso notable en 
la evoluci6n de la democracia representativa de Honduras. 

Se incorporan en el cUadro de los derechos del ciudadano, los 
de asociarse para constitUir partidos politicos, de acuerdo con la ley, 
e ingresar o renunciar a los ya constituidos. ' 

El sufragio es conceptuado coMo Una funci6n civica primordial 
cuyo cjercicio pa:a los ciudadanos es irrenunciable cono derecho e
ineludible como obligaci6n. El voto serti directo, igualitario y secreto. 

Son autoridades de elecci6n popular: los diputados a! Congreso
Nacionalk el presidente de la repiblica y tres designados a ]a presi
dencia, y las corporaciones municipales.36 

31. Arts. 27 y 20. 

32. Arts. 96, 116 y 179. 

33. Art. 34. 

34. Pot Decreto-Ley No. 29 de 24 de enero de 1955, en el gobierno de facto de don Julio 
Lozano Diaz. 

35. Art. 36. 

36. Arts. 173, 180, 194 y 334. 

http:municipales.36
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2.12. Constituci6n Polftica de la Rep6blica de Honduras de 
3 dejunio de 1965 

Este texto constitucional en 1a casi totalidad de sus disposiciones es una copia del anterior de 1957, con la diferencia que en lineasgenerales SUpriini6 algunas de 6ste Oltinio pero no tie carficter fundamental, y ocasionalmente adicion6 algfin concepto nuevo.En materia de ciudadanfa, por ejemplo, no figura la definici6n 
que de 6sta tenfa la del 57.
 

Una niodificaci6n 
 importante introducida por el Constituyentedel 65 es que tanto para la declaraci6n de elecciones de Diputados ala Asamblea Nacional Constituyente al Congresoo Nacional comopara la declaraci6n de los miembros de las Corporaciones Municipalesse adopta el sistema de representaci6n proporcional.
En ttrininos generales puede 

7 
decirse que la normaci6n de lospartidos politicos, del sufragio y de la funci6n electoral, asf como dela integraci6n del Consejo Nacional de Elecciones, es ignaI queILa del57 con las modificaciones seiladas, en las que hay que incluir la prohibicion de formar partidos politicos de raza, sexo o clase.38
 

Los cargos de elecci6n popular 
son los mismos de ]a Constitu
ci6n anterior. 

2.13. Constituci6n Politica de la Repiblica de Honduras de
 
11 de enero de 1982
 

La normatividad acerca de la ciudadanfa es tomada en su mayor
parte de las Constituciones de 
 1957 y 1965." 9 Establece, adicionalmente, el derecho de todo hondureio de ser inscrito en el Registro
Nacional de las Personas.
 

Tambi6n se instituye 
como un deber especffico del ciudadanoejercer el sufragio.4 o El voto es universal, obligatorio, igualitario,
directo, libre y secreto. 4' 

37. La Constituci6n del 57 establecia el sistema de mayoria simple s6lo para las Corpora
ciones Municipales, para los demis el de representaci6n proporcionaL 

38. Art. 37, pirrafo final. 

39. Arts. 173 y 180 y 194, respectivamente. 

40. Art. 40, inciso 3o. 

41. Art. 44, p~irrafo segundo. 

http:clase.38
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3. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DEL SUFRAGIO 

A partir de ]a Constituci6n de 1957, qued6 incorporado el su
tragio corno una funci6n civica, Lin derecho subjetivo piiblico irre
nunciable y un deber ineludible dcl ciudadano. En consecuencia, la 
primera garantfa ilue sC puede identificar en el proceso evolutivo de 
la institucionalidad del sufragio, es la garantia de la legalidad consti
tucional Si Sc puede Ilainar asi, porque son innegablcs los atributos 
que ostenta la norma constitucional en comparaci6n con la norma 
ordinaria o secundaria. 

Si desde 1825 el estado de Honduras adopt6 la forma de gobier
no republicana, democritica y representativa. le6rican-rnte el anda
miu:jC constitucional est asentado en la democracia representativa, 
cuya base de sustentaci6n es el sufragio. 

Ademis, la incorporaci6n, a partir del texto constitucional de 
1957, de la normativa reguladora tie los partidos politicos, ha forta
lecido Cl sufragio, puesto que los partidos politicos, en el esquerna 
ie democracia represenat iva, te6ricamente constittlyen los instru

nIentos nuis efectivos de participaci politica tie los ciudadanos. 

Las disposiciones penales especificas en mnateria electoral que 
tambien aparecen incorporadas en las Constituciones de 1957, 1965 
y en la actual, son mecanismos de garantfa del suLfragio. 

Dentro de ese cuadro de garantias constitucionales del sufragio 
puede vilidanlente adicionarse la institucionalidad del rniximo or
ganismo electoral, cuya COMI)OsiCi6nl se ha venido detallando desde la 
Constituci~n del 57. 

En la Constituci6n actual pucde considerarse como una 1ueva 
garantia del sufragio la instituci n del Registro Nacional de las Perso
nas como organismo estatal encargado del Registro Civil, de extender 
la Tarjeta ie Identidad (mica a todos los hondurei-os y de elaborar de 
oficio y en forma exclusiva el Censo Nacional Electoral. 42 

Por otra parte, en el caipo de las garantias procesales, la Cons
tituci6n ha instituido el recurso de habeas corpus, el de amparo y el 
de inconstitucionalidad,4 a que son mecanismos de defensa frente al 
poder p(iblico para la salvaguarda de los derechos del individuo, in
cluyendo los derechos subjetivos pfiblicos del ciudadano. 

42. Arts. I2.b. y 9.d. de la Ley del Registro Nacional de las Personas. 

43. 	 EIlhabeas corpus figura por primera vez en la Constituci6n de 1865; el recurso de 
amparo y el de inconstitucionalidad se instituyen por primera vez en la Constitudl6n 
de 1894. 
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4. PERSPECTIVAS DEL SUFRA GIO EN HONDURAS 

Despu6s de Lin prolongado periodo de gobiernos de facto dirigidos por las Fuerzas Armadas, 4 4 se levaron aDiputados cabo elecciones paraa ]a Asarnblea Nacional Constituyente el 20 de abril de1980, las que eStuvieron reguladas por la Ley Electoral y de las Organizaciones Politicas emitida el 27 de diciembre de 1977 y que entr6en viggencia el lo. dc enero de 1978.

La Asamblca 
Nacional Constituynte cuando todavfaemitido ]a Constituci6n, aprob6 no liabia 

una nueva Ley ElectoralOrganizaciones Politicas el 20 de abril de 1981, 
y de las 

te en la actualidad y bajo cuyo 
]a que se haya vigen

viembre de ese 
imperio se celebraron el 29 de noinismo aflo, comicios generales en todo el pais, paraelegir Diputados al Congreso Nacional, Presidente de ]a Rephblica ytres Designados y las Corporaciones Municipales.El 24 de noviembre dc 1985, de acuerdocitada con el Art. 167 de ]aLey Electoral, deberin celebrarse elecciones para autoridadessuprenlas y municipales.

Desputs ie una grave crisis politico-institucional,vieron cnvueltos tambi~n en ]a que selos tres 6rganos esencialeslleg6 a un arreglo del Estado, seentre representantes de los movimientos y corrientes del Partido Liberal 
Fartido 

y del Partido Nacional, representanteshnnovaci6n dely Unidad Nacional (PINU) y del Partido Dem6crata Cristiano de Honduras (PDCH) y representantes de las centralesobreras y campesinas del pais, actuando como garante del pacto, lasFuerzas Armadas de Honduras."En cumplimiento de lo acordado,Reptiblica aprob6 el Congreso Nacional de launa nueva ley quc es comentada en otra parte deeste trabajo."6
 
Como parte del arreglo mencionado, el 24 de noviembre del presente aflo, concurrir-i el pueblo hon Jurefio a las urnas avoto para depositar elelegir, en el caso de los partidos tradicionales, el candidatooficial del Partido Liberal y el del Partido Nacional. Adems, para 

44. Entre octubre 3, de 1963 a julio 20 de 1980Constituyente, solamente 
en que se inst,16 una Asamblea Nacionalhubo un periodo constitucional completo de 6 aflos y elque le sigui6 solamente dur6 menos de dos aflos, por haber sido depuesto el Gobiernomediante golpe militar del 4 de diciembre de 1972. 

45. El 20 de mayo de 1985 se suscribi6 en Teglcigalpa, capital de la Rep6blica, un Actade Comproniso para poner fin a la crisis. 
46. "Ley Especial Relativa a Las Elecciones 

Supreinas y Municipales." 
Internas Directas y Generales de AutoridadesDecreto No. 89/85 del 5 dejunio de 1895. 
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que 	los partidos elijan autoridades supremas y siniultineamente auto
ridades locales. 

Se dice (iLe esta soluci6n modelo Uruguay permite ampliar la 
participaci6n polf!ica de los ciudadanos y fortalece la dernocracia 
representativa, aunque a juicio de algunos el enfrentaniento dIe gru
pos 	a movimientos dentro de los mismos partidos tradicionales even
tualmente los puede estar debilitando, porque las varias flacciones Cil 
que 	se han dividido el Partido Nacional y el Partido Libcral, represen
tarfn sus propios y particulares puntos ie vista desde los escaflos 
parlamentarios que logren obtener, los que a su vez se reflejaran 
en la composici6n de la Corte Supremia Lie Justicia, Contraloria 
General de la Repciblica y Proveeduria General de la Rephblica, 
6rganos estos que integra o designa el Congreso Nacional de acuerdo 
con la Constituci6n. 

Por otra parte, se podria producir la situaci6n de L1n Poder Eje
cutivo d~bil porque tendria frente a 61 tin Congreso fraccionado y 
una 	 Corte Suprema de Justicia producto de alianzas dentro de la 
Ciiara Legislativa. 

II. 	 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA
 
LEGISLACION ELECTORAL
 

1. 	 CRONOLOGIA Y BREVE RESERA DE LA
 
LEGISLA ION ELECTORAL EN HONDURAS
 

1.1. 	 El R6gimen Electoral en la Constituci6n Federal y en
 
la del Estado de Honduras
 

En el periodo comprendido entre el 15 de setiembre de 1821, 
fecha de la independencia politica formal de la Provincia de Hondu
ras, y el dfa en que entr6 en vigencia la Constituci6n Politica de la 
Repblica Centroamericana, emitida en Guatemala el 22 de noviem
bre de 1824, al parecer continuaron aplic~indose las disposiciones 
dictadas en tiempo de la Colonia para la elecci6n o nombramiento 
de las autoridades que gobernaban la Provincia. 

La Constituci6n de la Repfblica Federal, contenia el titulo 
III "De ia Elecci6n de las Supremas Autoridades Federales", que 
se dividia en cinco secciones asi: secci6n primera "De las Eleccio
nes en General"; secci6n segunda "De las Juntas Populares", secci6n 
tercera "De las Juntas de Gobierno"; secci611 cuarta "De las Juntas 
de Departamento"; y secci6n quinta "De la Regulaci6n de los Votos 
y el Modo de Verificar la Elecci6n de las Supremas Autoridades 
Federales". Las disposiciones de los Arts 23 al 54 contenidas en las 
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referidas secciones 
constitufan el regimen eleccionario fundamental
de las autoridades federales.

Esta Constituci6n fue reformada totalmente el 13 de febrero de1835, y en el nuevo texto figuraba el mismo titulo Il, las cinco secclones e igual nLjmero de articulos con algunas modificaciones no tan
esenciales. 

La primera Constituci6n Politica del Estado de Honduras de11 de diciembre de 1825, capitulo IVen su De la elecci6n de losSupremos Poderes del Estado, prec:eptuaba en su articulo 14 lo
siguiente: 

La elecci6n de los Supremos Poderesdel Estado se i'erificardguardandolas formalidadesque previene el Ttulo III de la Constituci6n Federa( para la de las Supremas A utoridadesfederalescon s6lo la variaci6n que contienen los articulossiguientes. .. 

Es decir, que mientras tuvo vida Ia ReptIblica Federal, las elecciones de autoridades supremas del Estado de Honduras, por mandato de su propia Ley Fundamental, se regularon bisicamente por laConstituci6n Federal.4"
 
El primer antecedente 
 de ]a Ley de Elecciones que hasta ahorahemos podido encontrar en los archivos de Honduras, es la ernitidael 19 de enero de 1839, seao pocos meses despus de la ruptura delPacto Federal. Sin embargo, es necesario seflalar que en el Art. 37 de
dicha ley se deroga expresamente la Ley de Elecciones de 8 de febrero de 1833, cuyo texto no 
hemos podido localizar, a pesar de ]a diligencia que hemos puesto; en su bfjsqueda.48
 

1.2. Ley de Elecciones de 19 de enero de 183949 

1838, 
La Ley fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente detres das despu(s de haberse emitido la Constituci6n del Estado, y desarrolla los artfculos 96 y 97 de 6sta.5 0 Regula las Juntas 

47. La Federaci6n se disolvi6 el 5 de noviembre de 1838, como ya lo habiamos sefialado. 
48. William S. Stokes en su libro HONDURAS: 

USA, 1950, en la 
an area study in Government, New York,pig. 228 cita como primer antecedente laLey de Elecciones de 4 defebrero de 1848. 

49. Su texto figura publicado en laRevista de laUniversidad, Tomo 11,nfimero IIy 12de noviembre y diciembre de 1910, pig. 703, Tegucigalpa, Honduras. 
50. La Constituci6n se aprob6 el14 de eaero de 1839 y laLey de Elecciones el 17 delmis no me& Es una do las lamadas "Leyes Constitucionales". 

http:bfjsqueda.48
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Populares, el procedimiento que debe seguir la CUnlara Legislativa 
en la elecci6n del Presidente, las Juntas de Agentes y las elecciones 
municipales. 

En concordancia con el articulo 96 constitucional declara que 
todas las elecciones populares del Estado serdn directas y se llevardn 
a cabo en todos los pueblos donde haya municipalidad. 

Los Alcaldes Prinieros convocaban a elecciones en sus respecti
vos pueblos. Las juntas de elecci6n primarias eran presididas por las 
respectivas municipalidades. Se inscribian en un Libro de Registro los 
nombres de los ciudadanos que concurrian al acto de las elecciones. 

El voto era pfiblico y el secretario de la municipalidad hacia la 
anotaci6n correspondiente. 

Concluida ]a eleccidn dos personas que supieran leer y escribir 
nombradas previamente por la hiunicipalidad escrutaban los votos y 
publicaban los nombres de las personas y el nifrlero de sufragios 
obtenidos por ellas. 

Se convocaba para una segunda eleccidn, pero esta vez s6lo para 
ciudadanos en ejercicio, mayores de 25 aios que supieran leer y escri
bir, y los que fueren padres de familia o "cabeza de casa". Estos 
emitfan su voto para elegir a lo mds entre las seis personas que hubie
ren reunido en el escrutinio anterior mayor nhmero de votos. Se 
hacfa el escrutinio y una nueva publicaci6n. 

Se extendia el acta correspondiente y una copia autorizada fir
mada tambi~n por el Alcalde, Escrutadores y Secretario. 

Habia un procedimi(.to diferente para la declaratoria de la elec
ci6n del Presidente del Estado, que correspondfa a la Cimara Legisla
tiva, de la elecci6n de los representantes de 6sta y los magistrados, 
que correspondia hacerla a las Juntas de Agentes. 

Los Alcaldes y Regidores eran electos por el voto directo de los 
ciudadanos del respectivo pueblo, y cuando no resultaban de hecho 
electos popularmente, la municipalidad nombraba un nimero de c;u
dadanos iguales al de los ciudadanos que la formaban y reunidos 
elegfan a los municipes que faltaban entre los que habian obtenido 
votos. 

Estaban previstos en la Ley los reclamos de nulidad y los 
6rganos que debfan conocer de ellos. Se tipificaba de mandra oca
sional y muy rudimentaria un imitadisimo nmero de delitos elec
torales. Se prohibia a todos los militares sobre las armas concurrir a 
toda elecci6n. 

http:procedimi(.to
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1.3. 	 Decreto de 12 de noviembre de 1840 acerca de la
 
Ley de Diputaciones Departamentales5l
 

Por 	 medio de este Decreto se introducen modificaciones a laLey que regulaba las diputaciones departamentales, cuyo texto origi
nal hasta ahora se desconoce. 

1.4. 	 Ley de Elecciones de 184852 

Esta ley fue emitida por la C~mara de Diputados el 21 de agostode 1848 y aprobada por la de Senadores el 31 del mismomesyafio.s3
Desarrolla las disposiciones de los articulos 17, 18 y 19 de la

Constituci6n de 1848.
Sus disposiciones, con algunos cambios, son las mismas que las1839. Una de las novedadesde 	 es que se eligen Diputados y Senadores para el Cuerpo Legislativo. Ademis, los pueblos que no tuvieranciudadanos capaces o la poblaci6n requerida por la ley para que hayamunicipalidad, elegirfan un alcalde ordinario, sin jurisdicci6n, y unregidor, seghn se establecia en la Ley Reglamentaria de Jefes Politi

cos y Municipalidades.4 

1.5. 	 Decreto de 5 de mayo de 1851 que modifica la
 
Ley del literal anterior 5s
 

Se trata 	de un decreto que emite el presidente Don Juan Lindo,fundamentjndose en 18el Art. del 	 decreto de la Representaci6nNacional, cuyo texto se desconoce. Por su medio se regula ]a elecci6nde diputados al Congreso General Constituyente de los Estados dela Federaci6n a celebrarse en Chinandega, Nicaragua, el 24 de junio
de 1851. 

La elecci6n de dichos diputados se haria con arreglo a ]a Ley deElecciones de 1848, con 	las modificaciones introducidas en el referi

51. 	 Figura reproducidnen el Tomo IV, 1912 de la Revista de la Universidad pig. 266,
Tegucigalpa, Honduras. 

52. 	 Se reprodujo en la Revista de la Universidad, Tomo IV, ntimero 1, pigs. 9-12, 15 doento, 1912, Tegucigalpa, Honduras. 

53. 	 Sin embargo, el Art. 29 la califica como "Ley Constitucional". 

54. 	 El Jsf. Intendente de la Icy anterior en sta se denomina "Jefe Politico". 

55. 	 Anales del Archivo Nacional, Fasc. 9, pigs. 44 y 45, enero de 1971, Tegucigalpa,
Honduras. 

http:mismomesyafio.s3
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do decreto, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes: la 
prohibici6n de hacer reclutamientos desde 10 dias antes de las elec
ciones hasta 3 despus del dia en que se verifiquen los 6l1timos escru
tinios en las cabeceras, salvo que dichos reclutamientos scan con el 
objeto de sostener la independencia del pais. Los individuos que con
currieren arniados a los actos de elecci6n perderian el derecho de 
votar, y si votaban, sus sufragios eran nulos. 

Garantizaba la libertad de prensa para opinar acerca de los al
cances y prop6sitos del referido decreto. Asimismo, aseguraba el 
derecho de reuni6n y deliberaci6n de los ciudadanos acerca de todo 
lo conveniente y necesario para el cumplimiento del decreto de la 
Representaci6n Nacional. 

1.6. Ley de Elecciones de 12 de febrero de 1866 

Esta Ley la emite el Congreso con fundamento en las disposi
ciones de la Constituci6n de 1865, y marca un progreso en la sistema
tizaci6n y en la amplitud de su contenido respecto a las anteriores, 
aunque el esquema estfi basado en los mismos principios de aqu~llas: 
voto sucesivo por cargos, y phblico; registro de electores elaborado 
previamente, la base poblacional de la municipalidad para determinar 
el espacio territorial primario de ce!ebraci6n de elecciones; elecci6n 
directa para el cargo de presidente; indirecta por medio de agentes 
para los cargos de diputado; declaraci6n de la clecci6n de presidente 
por la Asamblea Legislativa y la de diputados por !a Junta de Agentes 
por mayoria de votos; eecci6n indirecta cuando no hubiere mayo
ra; requisito formal de los actos electorales para imprimirles credibi
lidad politica. 

De acuerdo con esta Ley para ser elector se requerfa ser hondu
reflo mayor de veinte afios, de conocida honradez y poseer un capital 
en bienes conocido que no fuere inferior de cien pesos u oficio 
que le proporcionare su normal subsistencia y ]a de su familia, si la 
tuviere, 16 

Las listas electorales se elaboraban por una junta integrada en 
forma diferente que las leyes anteriores: a) los municipes; b) el 
cura pdrroco, donde lo hubiere; y, c) cuatro de los vecinos m~s no
tables del lugar nombrados por los de las letras a) y b)."' 

Al Congreso le competfa hacer la corivocatoria a elecciones de 
presidente de la reptiblica y diputados, y hacer el escrutinio general 

56. Art. 4o. seg6n reforma del 22 de febrero de 1868. 

57. Art. 7o. 
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ie los VOtOs ohtCidos en li clecci6n del presidente, de acuierdo conlas cert IificaCioIes enviadas por los l)irectorios Lie los Muni icipios. asicomo declarar ciccto al quC hiuhicrc ohtenido lianiavoria absoluta.:11CaSO Lie no restlltar csta Ili.yora, el ('ongreso practicaba ina deCc-

CilI Clltrelos Ires cTnididatos ielll\.or votaciol. 
ln Ia cecc i6n de dipun tados, los l)ircctorios Mtunicipah.,s acreditahall i aLillie qLc jtll10 Col la tolalidad o por lo menos las dos terceras partCs Lie los agCntes de los tiCmlis i n icipios del dcpartaniento, CoiCurrian a tnna renni6in donde en presencia tie las cert ificaciones qe los agentcs prcscnta ban ie las clecciones practicadas enrespectivos mui cipios. sC 

sus 
lcia cl cscrntini de votos y se declaraban

electos a los qo c o htcnlianla ma yoria absolnta. 

1.7. Ley de Elecciones de 27 de diciembre de 1894 

Esta Ley dcrog6 laanterior de 1886, comenz6 a regir el I o. deenero de 1895 y Iic emitida por liaAsamblea Nacional Constituyente
el 27 dc diclcnihrc tie 1894." 8
 

Represenla Ln importante 
 progreso en la evoluci6n politicoelectoral, asi Como io represent6 en el orden politico-institucional]a COI)Stitlci6n emit ida en ese mismo afio por dicha Constituyente.
Si la Lev de lecciones tie 

Lin 
1886 inarca Ln relativo cambiocsfLcrzo tie sistCmaltizaci6n. con 
la tie 1894 representa Lin verdaderoavance con unna ncva conccpci6n politico-electoral de inspiraci6n

de ocr itico-liberal. 
Desarrolla esencianiente las disposiciones de los articulos 20 al25 de liaConstitnci6n de 1894, y de acnerdo con el Art. 162 de 6sta
 

es una de las denominadas Leyes Constitutivas.

Segfzn dicha Lev son elcctores 10s cindadanos que se hallen en
el (jercicio de ]a ciunfdania, y Cstln inscritos 
en el Censo Electoral.La citidadania se ohtiene al cumplir 21 afos de edad o al llegar a los18, si el individuo es casado o sabe leer y escribir. Pero s6lo son elegibles JOS Cindadanos mayores de 2 1 afios. Los militares en servicio no

tienen voto activo. 
Por primera vez en una Icy de elecciones se establece que el votoes irrelunciable, obligatorio, directo y secreto.
El cuanto al censo electoral, se abandona ]a prdctica de elaborarlo el propio dfa de las elecciones y por una comisi6n ad-hoc, sinoque cada municipalidad Ileva in libro en seel cual inscriben anual

58. Con esta Constituyente legitirn6 lallamadase Revoluci6n Reivindicadora que se inici6 en 1893 y que llev6 at Partido Liberal ai poder politico de laNaci6n. 
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mente. por orden alfab tico de apellidos, los nombres de los electo
res del municipio, expresando su edad, estado, profesi6n u oficio, si 
saben leer y escribir, y su domicilio. Este es el inicio de Lin verdade
ro censo electoral permanente y revisable conforme a la Icy. 

Normas especiales preven Io relacionado con la formaci6n, ac
tualizaci6n, revisi6n y publicidad del censo en Lin esft, erzo por impri
mirle la mayor seriedad y credihilidad a un documento bdisico para el 
correcto y eficaz ejercicio del sufragio. 

En concordancia con el voto secreto, ]a elecci6n de los miem
bros de la Junta de Mesa Electoral se hace por medio de c6dulas. 

Ning~in elector podri't votar en otra mesa que la de su municipio, 
salvo el caso de Autoridades Supremas y con boleta de ciudadanfa.59 

La elecci6n se practicaba en tres dias consecutivos, y el elector 
depositaba en la urna una papeleta blanca, doblada o plegada, en la 
cual estaba escrito o impreso el nombre del candidato o candidatos a 
favor de quienes sufraggaba. 

Se hacia el escrutinio de los votos de cada dia y se extendfa 
el acta respectiva, al final del tercer dia se .xtendfa el acta general 
firmada por todos los miembros de la nv:sa, publicindose los re
sultados de ]a elecci6n por medio de carteles colocados en el lugar de 
la elecci6n. 

Cuando Ia elecci6n era de presidence y vicepresidente de la re
pfiblica y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mesa envia
ba certificaci6n del acta, firmada por todos sus miembros, a cada uno 
de los Diputados del Departamento y al Ministro de la Gobernaci6n. 

Si la elecci6n era de Diputados al Congreso, la mesa elegfa 
por c~dulas un agente que se acreditaba ante la Junta de Escrutinio 
Departamental. 

Si ]a elecci6n era de autoridades locales, el Secretario de la Jun
ta comunicaba el resultado a los electos. 

Se establecia como 6rgano electoral la Junta Departamental de 
Agentes con un directorio encargado del examen de las credenciales 
de los agentes y del escrutinio de votos; declarando electos a los dipu
tados que hubieren obtenido mayoria absoluta de votos, en caso de 
no tenerla ninguno, se hacia la elecci6n por c6dula, entre los que 
habian reunido mayor nfmero de sufragios. 

Tambi~n se establecfa la Junta Central de Delegados Departa
mentales, para dar representaci6n en el Congreso a las minorfas por 
medio de la acumulaci6n de votos de todas las juntas electorales del 

59. 	 La Ilamada boleta de ciudadania la extendia el Secretario Municipal desde un mes an
tes de las elecciones a los clectores inscritos en el Censo. Esa boleta era nominal y se 
le retiraba al portador una vez que 6ste emitia su voto. 

http:ciudadanfa.59
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pais. Se declaraba electos diputados de la minoria a los candidatos que hubieren obtenido mis de 3 mil votos en las elecciones de toda 
]a repiblica.

Se prescribian disposiciones para guardar el orden en las elecciones, asegurar ]a libertad de los electores y mantener la observancia de 
la ley.

Habia un capitulo especial que regulaba ]a nulidad de las elkcciones. De las causas de nulidad de elecciones de Autoridades Supre
mas conocia el Congreso Nacional y de las autoridades locales, elConsejo Departamental. 

La Ley que comentamos surnariamente contenfa un capitulo de
delitos y penas en materia electoral. 

Se le introdujeron reformas en 1895 y en 1897 que mejoraron 
su tex to. 

Corno ya lo dejamos expresado, esta Ley marc6 una nueva etapaen la evoluci6n de la legislaci6n electoral y de sus instituciones, ysirvi6 de modelo para las leyes posteriores hasta la Ley de Elecciones de 1957 quc introduce carnbios sustanciales, como lo veremos 
oportunamente.

Mediante Decreto No. 17 de ]a Asamblea Nacional Constituyen
te, emitido el I I de marzo de 1908 se declar6 vigente la Ley deElecciones emitida el 27 de diciembre de 1894 y sus reformas de 6 deabril de 1897, cuya vigencia habia quedado suspendida durante algon
tiempo por conflictos politicos internos. 

El Decreto de 1908 introdujo la novedad de que en las elecciones de Autoridades Supremas, los clubes politicos 6° tenfan derechode nombrar un individuo de su seno para que presenciara en el local,

las elecciones.
 

1.8. Ley de Elecciones de 26 de setiembre de 192461 

Esta ley sigue en t~rminos generales ]a estructura normativa dela de 1894, con algunas modificaciones. Pero es una ley mAs sistemA
tica, clara y precisa que Ia anterior. 

He aqui algunas de las variaciones importantes.
En cuanto al sufragio dispone que los militares sean elegibles.
Con referencia al censo electoral dispone que en el mes de marzo (1924) cada municipalidad hiciera ]a inscripci6n de los electores 

60. Es curioso el empleo del tirmino "Club" porque a la fecha del Decreto ya'se habian 

constituido y funcionaban el Partido Liberal y el Partido NacionaL 

61. Es emitida pur la Asamblea Naciondl Constituyente de ese aflo. 
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del municipio, y en el mismo mes de los aflos subsiguientes revisaran 
la inscripci6n, anotando los nuevos electores y las alteraciones ocu
rridas por muerte, suspensi6n o p6rdida de la ciudadanfa o cambio de 
vecindad. 

Con relaci6n a la organizaci6n de lamesa electoral, el dia ante
rior a la elecci6n cada municipalidad en sesi6n soleine, designaba la 
mesa electoral de cada cant6n. 2 

Los escrutadores y secretarios de las mesas se escogian entre los 
candidatos que proponian las agrupaciones politicas.

En cada municipio, por cada 500 electores niis las fracciones 
que no llegaren a cien se organizaba una mesa. 

Los municipios se dividian en cantones electorales. cuyo nime
ro determinaba la municipalidad at formiarse el censo electoral, fi
jando at mismo tiempo el local en que luncionaria la mesa de cada
 
uno de ellos.
 

Respecto a la pr;ictica de las elecciones se institufa por primera 
vez la revisi6n, cierre y sello de la urna por el presidente de ]a mesa, 
ante un notario o testigos, extendindose un acta preliminar.

Los electores para votar se identifi,:aban con su boleta de 
ciudadanfa. Si el elector no pertenecia al municipio donde votaba,
adems de su boleta debia presentar Una certificaci6n de hallarse 
en ejercicio de sus derechos, extendida por el secretario municipal de 
su domicilio. 

Se establecia la Junta Departamental de Agentes y la Junta Cen
tral en ]a misma forma para los mismos efectos que la Icy anterior. Le 
correspondfa conocer de la nulidad de clecciones de Autoridades 
Supremas al Congreso Nacional o a la Corte Suprema de Justicia,
cuando a sta le tocare declarar o hacer la elecci6n: de la nulidad de 
las elecciones de autoridades locales, conoceria el Juez de Letras de 
to Civil, departamental o seccional, sujetindose al procedimiento de 
los juicios sumarios. La resoluci6n era apelable en ambos efectos 
ante la Corte de Apelaciones respectiva. 

Se tipifican de manera m.is clara y precisa los delitos electorales 
y las sanciones correspondientes.63 

Se inclufan nuevas reglas en el tituLo X Disposiciones Generales. 
A diferencia de ]a anterior que establecia la base de un diputado
propietario y uno suplente por cada 10 mail habitantes, la de 1924 
fijaba una base poblacional de 15 mil habitantes. 

62. Conforme alas leyes anteriores Iohacan directamente los electores. 

63. Titulo IX, Arts. 62 al 74. 

http:correspondientes.63
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Se establecian las prerrogativas ie que gozaban los miembros delas juntas y mesas electorales, asi comio los electores. Se deterininaban las caracteristicas que debfa tener la urna donde se depositaban
los votos. 

1.9. Ley de Elecciones de 13 de abril de 193664 

Con pocas modificaciones no sustanciales, esta ley es igual al 
texto de la de 1924.
 

Se introduce por primera vez 
 el detalle de qile al elector se lepondrji tinta indeleble en uno de los dedos de la mano derecha, yen defecto de sta en uno de ]a mnano izquierda, en seial ie que havotado para que no repita la votaci6n en otro cant6n.6" 

1.10. Estatuto Electoral de 26 de marzo de 1956 

Fue emitido en el Gobierno de facto que se inici6 el 6 de diciembre de 1954 en el que actu6 como
P.M. 

Jefe Supremo del Estado, eldon Julio Lozano Diaz que tuvo una administraci6n signada porel autoritarismo y la represi6n politica. Bajo dicho Estatuto se celebraron las elecciones del 7 de octubre de 1956 para diputados a laAsamblea Nacional Constituyente, en las cuales hubo una ferozimposici6n electoral con el prop6sito de legitimar las autoridades defacto. Como consecuencia del escandaloso fraude electoral y de laterrible imposici6n en perjuicio de ]a mayor parte de la ciudadanfaafiliada al Partido Liberal y de una fracci6n del Partido Nacional, lasFuerzas Armadas de Honduras, por primera vez en la historia politicadel pais, salieron de sus cuarteles y derrocaron al Gobierno de facto,antes de que se reuniera la Constituyente, estableciendo otro gobierno de hecho por corto tiempo, que concluy6 con el ascenso al poderde un gobierno del Partido Liberal presidido por el Dr. Ram6n Villeda Morales, quizds el gobernante de mayor prestancia y capacidad
polftica que ha tenido el pais en los bitirios cincuenta arlos.

En el Estatuto se determinaban los requisitos para ser diputadoa ]a Asamblea Nacional Constituyente, las inhabilidades e impedimento para dicho cargo, y se establecfa la elecci6n de un diputadopropietario y uno suplente por cada 25 mil habitantes de ]a pobla

64. Emitida por la Constituyente de ese aflo. 

65. Art. 22, pfirrafo final. 
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ci6n de cada dearlanento. y uno iimis por cada fracci6n que exceda 
de la nmitad de ]a base. Eln los departanIentos coil inenos de aquela 
cifra se elegirfa un propietario y Ln s50)lenlte. 

La fijaci6n del nhilmero t ip ulados a elegir se haria con base 
en el Censo de Poblaci6n de 1950. 

Se determinaba quienes eran olectores y quines no. Para votar 
se requeria estar inscrito en el censo electoral y presentar la c~dula 
de identidad. 

El voto ora opativo para lalmIjer.66
 

Los oreanismos electorales oran los siguientes:
 

1. 	un Tribunal Supreio Electoral con jurisdicci6n en toda la Re
piblica v con sede en la capital: 

2. 	 u na juiinta electoral departamental para cada departamento, con 
sede en la cabecera: 

3. 	 una junta electoral mlunicipal o distrital con asiento en la cabe
cera de cada uno de lOs mu n ic ip ios y distritos: 

4. 	 una mesa electoral receptora por cada 500 ciudadanos inscritos 
en el censo electoral o fracci6n que pase de 100. 

Se determinabail los iqo isitOs para ser miem bros iolos organis
mos electorales, las inhabilidades y las prerrogativas de que gozaban. 

Los orieanismos departamenales y locales dependian (1e Tribu
nal Supremo Electoral, que dirigia y vigilaba su organizaci6n y fun
cionamiento en ltodas las aclividades del proceso electoral. 

En el capitlulo Ill del Estatuto. se prevefa la constituici6n e 
instalaci6n de los or-mnisml Os electorales. 

El Tribunal Su premo Flectoral estaba comptiesto asi ti mienl
bro por cada uno de los tres partidos politicos reconocidos por la Icy; 
otro que ri-presentaba aliJefe de Estado y otro a la Corte Suprema de 
Justicia. Sc sefialaban las atribuciones de todos los organismos. 

Se reulaba lo relacionado con la postulaci6n de candidatos para 
diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el voto, las votacio
nes, los locales donde se Ilevarian a cabo las elecciones y el escrutinio. 

Por primera vez se incorporaron disposiciones acerca de la pro
paganda electoral y Ln capitulo especial sobre la participacibn de los 
partidos politicos, sin Ilegar a tene regulaciones sobre la constituci6n 
y luncionamiento de stos. Existian normas reguladoras de las coali
ciones de los partidos. 

66. 	 Por Deceto Ley No. 29 de 24 de enero de 1955 le fue reconocido a lamujer hondu
retla elderecho at sufragio. Este acto legistativo es uno de los pocos de signo positivo 
que on el orden civico-politico realiz6 elgobierno de facto de aquelhi 6poca. 

http:lmIjer.66
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Hay que reconocer 
que este Estatuto realiz6 un esfuerzo considerable en materia de sisteniatizaci6n de la materia electoral e incorporaba algunas disposiciones que fueron perfeccionadas por las leyesque posteriormente se em itieron. 

1.11. Ley Electoral de 22 dejulio de 1957 

Esta ley se emiti6 para regular la elecci6n de diputados a laAsamblea Nacional Constituyente que sela Asamblea practic6 el 22 de setiembre;se instal6 el 21 de octubre y aprob6 ]a Constituci6n el19 de diciembre de ese aflo.

En general sigue el modelo del Estatuto Electoral de 
 1956 conlas siguientes variaciones: 

I. la base de ]a poblaci6n se eleva a 30 rail habitantes o fracci6n 
que exceda de 15 mil,2. los organismos electorales cambian de denominaci6n: ConsejoNacional de Elecciones, Consejo Departamental de Eleccionesy Consejo Municipal o Distrital de Elecciones. Solamentemesa ]aelectoral receptora sigue llamnindose igual que en la ante
rior legislacion:

3. el Consejo Nacional de Elecciones se integra asi:a) un propietario y un suplente designados por cada uno de
los partidos politicos:b) Lin propietario VLin suplente por las asociaciones de comer
ciantes, industriales, agricultores y ganaderos,c) un propietario y tin suplente propuestos separadamentepor las asociaciones de profesionales, Federaci6n de Asociaciones Femeninas Hondurefias. Federaci6n de Estudiantes Universitarios, Federaci6n Hondurera de Maestros y
Sindicatos de Trabajadores.674. Para ]a declaratoria de elecci6n se adopta por primera vez el sistema de representaci6n proporcional por cociente y residuo 

electoral. 

1.12. Ley Electoral de 16 de mayo de 1960 

Como podrdi observarse en esta secuencia hist6rico-polftica quehemos tratado de seguir del regimen electoral hondureflo, la casi tota

67. Este modelo de integraci6n participatiha del mixino organiafo electoral se rrodu.ce en las leyes electorales de 1960, 1964 y 1966. 

http:Trabajadores.67
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lidad de las leyes de elecciones fueron emitidas en el siglo pasado por 
Asambleas Constituyentes y respond fan a Ia necesidad que tenfan los 
grupos o partidos politicos de legitimar la conquista del poder pfibli
co, 	que habnfa hecho muchas veces por la fuerza, Utilizando el sutra
gio 	como la institucion mis eficaz de la democracia representativa. 

En el presente siglo algunas leyes siguieron siendo emitidas por 
las ConstitUiyeItes68 o para regular la elecci6n ie diputados a dichas 
Constituyentes.69 

La Ley Electoral de 16 de mayo de 1960 tue aprobada por un 
Congreso Nacional en sesiones ordinarias, y como la de 1894 rcpre
senta Lin notable progreso en materia ie legislaci6n electoral.70 

Las 	restricciones al sufragio que por raz6n del estado civil o por 
grado de cultura existian todavfa en las (iltimas leyes electorales 
(1956 y 1957), son eliminadas en la de 1960 al disponer que son ciu
dadanos todos los hondureflos, varones y mujeres, mayores de die io
cho afios. sin distinci6n Lie ninguna clase. 

Un dato importante de sefialar es que la Icy se emitia para regu
lar 	 los procesos electorales que sc :celebraren en la Rep~blica;: su 
pretensi6n de validez formal era r,.is ,rmplia que la mayoria de las 
leyes anteriores. 

Prescribfa en su Art. 4o. que la cfectividad del sufragio constitu
ye la base del sistema democritico, republicano, representativo y al
ternativo, y por lo tanto, la responsabilidad en ha vigilancia y desarro
lo del proceso electoral corresponde por igual al -stado, a los parti
dos legalmente registrados y a los ciudadanos hondureflos. 

En el capitulo del sufragio establecfa qUe tste es indelegable y 
que se ejercitaba por medio de voto directo, igualitario y secreto. 

Desarrollando los princ .!ios y preceptos de la Constituci6n, ia 
Ley Electoral que concrcian; s introduce por primera vez una serie 
de disposiciones reguladoras ,ze 1is partidos politicos. 

Siguiendo el texto ccyisiiucional que le sirve de base, define los 
partidos politicos como "asociaciones constituidas conforme a ]a 
Icy, por ciudadanos hondurefios en pleno ejercicio de sus derechos 

68. 	 1904, 1908, 1924 y 1936. 

69. 	 1956 y 1957. 

70. 	 La Ley Electoral de 1960 estaba inspirada, por supuesto, por las reformas institucio
nales introducidas en la Cortituci6n de 1957. 

71. 	 Elecciones para diputados a Asambleas Constituyentes o bien para autoridades su
premas. 

http:electoral.70
http:Constituyentes.69
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civicos, para fines electorales y de orientacion polftica y para fomen
tar mediante acciones conjuntas, el bienestar nacional"."7 

Determina tambi~n ]a naturaleza juridica de los partidos al pre
ceptuar que tienen el carficter de instituciones lpflblicas que deberan 
normar su organizaci6n, funcionanliento v actividad de acuerdo 
con 	los principios constitucionales y los que determine la Ley."' 

Se establecian las reglas para constituir Lin part ido, iuclyendo 
cudles deberfan ser los 6rganos esenciales del mismo. 

Asimismo se prevefa ]a coalici6n de los partidos. 
Se prescribfan reglas para la representacion de las organizaciones 

politicas ante los organismos electorales. 
La Ley conlenfa disposiciones acerca de la cancelaci6n temporal 

y definitiva de los partidos. 
Se determinaban reglas claras de procedimiento para el registro 

de los partidos, re(Iuiriendose entre otros documentos Ln nuimero no 
menor de 15 adhesiones de electores inscritosen el Censo Nacional 
de Elecciones. 

Establecia la ley, reglas de competencia y el procedimiento 
para la inscripci6n de los candidatos a la presidencia de la repibli
ca, designados a la misma, diputados al Congreso Nacional y a la 
Asam blea Nacional ConstituyCte, en su caso, y de los mienmbros de 
las municipalidades. 

La propaganda electoral era objeto de regulaci6n Ln poco Inds 
detallada que las anteriores leyes. 

Se establecia la organizaci6n, jerarqufa, requisitos, inhabilida
des, pc-rrogativas de los organismos electorales. 

En Ia integraci6n del Consejo Nacional de Elecciones se segufa 
el mismo modelo de la ley anterior y se determinaban sus deberes y 
atribuciones. 

En la inlegraci6n de los coisejos departamentales y locales elec
torales y en Ia de las mesas electorales receptoras no se segufa el mo
delo de integraci6n del miximo organismo electoral, por(LuC solamen
te se le daba representaci6n a los partidos politicos, privando a los 
grupos de presi6n econ6micos, sociales y profesionales de la represen
taci6n que si tenfan en el Consejo Nacional de Elecciones. 

El capitulo del censo nacional electoral abundaba en detalles 
normativos para su formaci6n, actualizaci6n y revisi6n. 

72. 	 Art. 12. 

73. 	 Conforme la doctrina dominante los partidos politicos son, en efecto, personas de
 
derecho piiblico no estatal,
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Todo el procedimiento de votaci6n se hallaba bien regulado, 
porque involucraba toda la normativa y expericncias de las leyes y 
procesos electorales anteriores. 

En ]a declaratoria de clecci6n segufa bfisicamnente el criterio de 
la Ley de 1957. Lo mismo en el r6gimen de la nulidad y sanciones. 

1.13. Ley Electoral de 23 de marzo de 1964 

Esta Icy es emit ida por un gobierno de facto el 23 de marzo de 
1964 y deroga la de 16 de mayo de 1960 y sus reformas. 

La ley se emiti6 para regulai la elecci6n de diputados a la Asam
blea Nacional Constituyente que aprob6 la constituci6n de 1965, por 
medio de la cual tanibi6n se legitim6 el gobierno de hecho que ascen
di6 al poder ptblico por medio de Lin cruento golpe de gobierno (o 

3 de octobre de 1963. 
La base de poblaciOn para elegir diputados segufa siendo ]a de 

30 mil habitantes o fracci6n que exceda de 15 mnil habitantes por 

cada diputado propietario y suplente. El nfnmero de diputados se 
fijarfa teniendo por base el Censo de Poblaci6n de 1961. 

Se introduce un requisito importante para el ejercicio del sufra
gio, cual es, que los electores deben poseer c6dula de identidad expe
dida o convalidada de conformidad con la Ley Electoral. 

Se incluyen disposiciones sobre la nacionalidad hondurefia para 

efectos electorales. 
En cuanto a las derais normas del sufragio y de los organismos 

electorales son bAsicarnente similares a la Ley de 1960, con ]a excep
ci6n de que se adiciona corno organismo la denominada "Comisi6n 
de Identificaci6n e Inscripci6n" que funcionarfa por lo menos en 
cada municipio o distrito. 

Consecuente con lo anterior, se crea el capftulo nuevo "De la 

identificaci6n e Inscripci6n Censal" que contiene una scrie de dispo
siciones para que los hondurefios mayores de 18 aflos obtengan o 
convaliden sus c~dulas de identidad. Para tal efecto las municipalida
des y los consejos de distrito entregarian a Ia respectiva Comisi6n de 

ldentificaci6n e lnscripci6n el libro o libros de Registro de Identidad 
y los expedientes en cuya virtud habfan sido extendidas en afilos 
anteriores las c6dulas de identidad. 

Se establecian reglas para probar la nacionalidad hondurefla a 
efecto de obtener o convalidar el referido documento de identificaci6n. 

Estos esfuerzos en la identificaci6n de las personas tenfan por 
objeto depurar el censo electoral, para excluir a nacionales de paises 
vecinos que al parecer habfan sido inscritos como hondureflos para 
ejercer el sufragio. 
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Las normas acerca de ]a inscripci6n de candidatos y de los partidos polfticos, de la prdctica, declaratoria y nulidad de las elecciones,esencialmente no variaron con relaci6n al r6gimen juridico de 1960,
lo mismo las sanciones y disposiciones generales. 

1.14. Ley Electoral de 4 de noviembre de 1966 

Esta ley sigui6 sin mayores variaciones al texto de la Ley Electo
ral de 1960. 

1.1 5. Ley Electoral y de las Organizaciones Politicas de
 
27 de diciembre de 1977
 

Esta ley con una nueva denominaci6n regul6 el proceso eleccionario para diputados a ]a Asamblea Nacional Constituyente queinstal6 en se1980 y que emiti6 la actual Constituci6n de ]a Repiiblica.
Enuncia en el Art. 2 que la soberanfa reside originalmente en elpueblo del que dimanan todos los poderes p~blicos.
Preceptfia que los partidos politicos y las candidatuias independientes constituyen las formas de organizaci6n y los medios de parti

cipaci6n polftica de los ciudadanos. 
Se crea una instituci6n nueva: el Registro Nacional de las Personas, como instrumento fundamental para la elaboraci6n del censonacional electoral, que se rige por una ley especial. 4 
En lo que se refiere a las disposiciones acerca del sufragio, sigue
teniendo vigencia 
 el modelo normativo de 1960, con algunos cam

bios, sin mucha importancia.

En cuanto al rgimen juridico de 
 los partidos polfticos, sigueparcialmente el esquema normativo de la Ley Electoral de 1960 que

inform6 a su vez a la de 1966.
La ley que com,,ntamos contiene algunas disposiciones nuevas. 

Verbigracia. 
El Art. 13 dispone que los partidos deben consignar en su declaraci6n de principios ]a obligaci6n de perseguir sus objetivos por medios'democr~ticos, evitar la violencia y acatar la voluntad de las mayorias. Tambi6n deben consignar en dicho documento, la prohibici6nde subordinar su actuaci6n a directrices de entidades pfblicas o privadas, nacionales o extranjeras, que atenten contra la soberanfa o 

74. Se emiti6 el 17 de noviembre de 1982 mediante Decreto No. 150 del Congreso Na
cional 
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independencia econ6mica o poliftica del Estado de Honduras, la for
ma de gobierno democritica y representativa y las autoridades legi
timamente constituidas. 

Se prohifbe ]a formacidn de partidos politicos de raza, sexo o 
clase. 

De las nuevas disposiciones que vinieron a enriquecer el cuadro 
normativo anterior, merece destacarse el Art. 17 de la Ley, que co
piamos textualmente por su enorme trascendencia e influencia en el 
proceso hondurefio de democratizacidn polftico-clectoral. 

Art'culo 1 7: Los partidos poh'ticos debernn garantizara sus 
afiliados por medio de sus estatutos, la participaci6ndirecta o 
represe;itativaen la elecci6n de sus dirigentes, en el gobierno del 
partidoy en la fiscalizaci6n de su actuaci6n. Cuando en la elec
ci6n de candidatosa puestos directivosde los partidospoli'ticos 
participen distintos movinientos o grupos poli'ticos internos, 
con sus respectivos candidatos, se deber respetar el principio 
de la representaci6nproporcionalpara la integraci6nde los 6r
ganos de gobierno del partido de que se trate. 

Las disposiciones concernientes a la constituci6n e inscripci6n
de los partidos politicos, de los bienes o recursos (en la actual Icy se 
le llama patrimonio), la coalici6n y fusi6n de los partidos, cancela
ci6n 	y disoluci6n, candidaturas independientes, condiciones de elegi
bilidad, la inscripci6n de candidatos, la propaganda, la organizaci6n, 
estruct':ra y funcionamiento de los organismos electorales, la prdictica 
y declaraci6n de elecciones, sanciones y nulidad, son esencialmente 
iguales a las de la actual Ley Electoral, por lo que nos abstenemos de 
comentarlas, ya que lo haremos en oportunidad de referirnos al texto 
vigente actualente. 

Algo importante que tenemos que sefialar es que las disposicio
nes sobre el censo nacional electoral varfan sensiblemente de la Ley
de 1976 a ]a actual de 1981, en virtud de que en fecha posterior a 
aqu6lla y en la Constituci6n de la Repblica se cre6 e!Registro Na
cional de las Personas, que tiene como uno de sus objetivos elaborar 
de oficio el censo. 

1.16. 	Ley Electoral y de las Organizaciones Politicas de 
20 de abril de 1981 

Las principales disposiciones de esta Ley las comentamos en va
rias partes de este breve trabajo. 
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III. 	 PARTIDOS POLITICOS 

1. 	 LOS PARTIDOS POLITICOSEN HONDURAS.
 
SU FORMA CION Y E VOL UCION HISTORICA
 

Estamos de acuerdo con la opini6n que considera a los partidospoliticos como instrumentos esenciales para la estructuraci6n y funcionamiento del Estado democrditico, como fuerzas sociales con orientaci6n politica que apuntan a la conquista del poder, por via electoral y de manera legal. El partido politico se ha convertido en un 6rga
no del sufragio universal."7 

Segt~n el Dr. Einesto Paz Aguilar,76 profesor de ciencias politicas de la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras, se puedendistinguir tres periodos en el desarrollo de los partidos en Honduras:
1) las facciones (1821-1891); 2) lo- partidos tradicionales (1891
1948); y 3) los partidos modernos (1948-1984).


En el primer perodo no 
existian los partidos politicos como seconocen actualmente, sino grupos o facciones sin ninguna organizaci6n estabie o coherente, aunque generalmente aglutinados alrededorde las ideas liberales o de las ideas conservadoras. Estos grupos retiejaban sus intereses concretos los 6rganosen esenciales del Estado
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial), cuando accedian al poder politico
del pais.

Las facciones eran comfinmente nficleos de hombres armadosbajo la direcci6n de un cacique local o regional y agrupados para 1.conquista eventual del poder pilblico, de tal modo que la lucha armada se convirti6 en el medio predilecto para la toma del poder y las
elecciones fraudulentas el medio eficaz para legitimarlo.

Las facciones o grupos no tenian ningun ideario o programa politico que les sirviera de sustentaci6n doctrinaria.
En el segundo periodo, bajo la direcci6n del Dr. Policarpo Bonilla"' se fund6 !ormalmente el Partido Liberal el 5 de febrero de 1891,con el prop6sito de participar en las elecciones presidenciales de esemismo afio. Como consecuencia del fraude electoral que se consuma para permitir el acceso a la presidencia del General Ponciano Leiva, 

75. Agustin Basave Ferrdndez del Valle, IPartidos Politicos y Sistemas Electorales, Anuario Jurfdico IX, UNAM, 1982, pigs. 30 y 31. 

76. Ensayo "Origen y Desarrollo de los Partidos Politicos en Honduras" 1984, Tegucigal
pa, Honduras. 

77. Un ilustre politico hondureflo que fue Presidente de la Repiiblica y actu6 en politicadesde 1883 hasta 1923 aproximadamente. 
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tio 	del General Luis Bogrin, presidente saliente, el Dr. 3onilla tona 
la via armada conduciendo la llamada Revoluci6n Reivindicadora que 
ileva al poder a! Partido Liberal en 1893." 8 

Ell 	 1902 se organiza el Partido Nacional por desnlembramiento 
del 	Partido Liberal v como efecto de la crisis politica que se produce 
en el interio; de ste por rivalidades entre los dirigentes de la ReVolU
ci6n Reivindicadora. 

Con el surgimiento del Partido Nacional a la vida polftica del 
pafs se insv-ityc l'ornialmene el bipartidisnio en Honduras. El Parti
do Liberal y cl Partido NC,,:.ial dom inln, lasta a dccada del 50, la 
escena politica, disputiIndose entre sf el poder publico de Honduras. 

El tercer periodo propiamnente corresponde aI nacimiento de 
nuevos partidos ei -londuras. El Partido (Coniunista se fUnda cl 10 de 
abril de 1954, sin que ha sta la fecha haya logrado el reconocimiento 
e inscripci6n por parte del Gobierno. 

El Partido Democrzitico Revolucionario Hondurefio (PDRtl) se 
habia organizado en 1949 por grupos de intelctuiles, profesionales 
y dirigentes obreros, pero el gobierno prohibiO sn participaci6n po
lftica en 1952, silencikindose sus dirigentes v militantes (lue en su 
mayor pare fueron a engrosar las filas del Partido Liberal. 

Como sefiala ei Dr. Paz Aguilar, a partir de los afnos 50 tambien 
aparecen nuevas organizaciones polfticas como resultado de las dis
crcpancias internas que se producen dentro de los partidos tradicio
nales y algunos como consecuencia de conflictos internacionales. 

De las disenciones internas del Partido NacionaI surge el Movi
miento Nacional Reformista (MNR) en 1952, y en los primeros aFios 
de la d6cada del 60 el Partido Popular Progresisia, anibos de vida 
muy breve. De las disenciones dentro del Partido Liberal, surge el 
Partido Republicano Ortodoxo, tambi~n de existencia efimera. 

Posteriormente a la guerra honduro-.ialvadorefia de 1969, nace el 
Partido de Unidad e Innovaci6n Nacional (PINU), de clase media y 
de tendencia centrista. En 1975, sc constituyC el Partido Dem6crata 
Cristiano de Honduras (PDCHt), inspikado en la doctrina social cristia
na de la lglesia Cat61ica. 

Estos dos iltimos partidos han sido reconocidos e inscritos por 
los organismos electorales y han venido participando en la politica 
nacional en los Oiltinos tiempos.79 

78. 	 Estos acontecimientos desembocan en la Asamblea Nacional Constituyente que emite
 
la Constituci6n de 1894, la mis progiesista que tuvo en el siglo XIX el pais.
 

79. 	 El Partido Dem6crata Cristiano de Honduras logr6 obtener un diputado en el Congro.
 
so National y el PINU 3 diputados para el periodo 1982-1986.
 

http:tiempos.79
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Ademdis de estos partidoS reconocidos e inscritos, existen almargen del sistema oficial institucionalizado de democracia representativa, otras organizaciones y fuerzas politicas que no tienen el reconocirniento de los 6rganos del Estado, y por lo tanto no actfian 
p~lblicamente en politica.


Fuede afirmarse que desde 1950 
se ampli6 el cuadro de participaci6n politica del ciudadano, rompi~ndose el bipartidismo y dandolugar a Un pluripartidismo con tendencia a transformarse en un cuadro politico de fuerzas y organizaciones politicas competitivas, aunque tarnbin se muestran signos de debilitamiento progresivo en lospartidos tradicionales que reflejan una tendencia a desaparecer o
transformarse en otra clase de partidos. 

2. NORMA CION CONSTITUC7ONAL DE LOS 

PAR TIDOS POLITICOS 

2.1. La Constituci6n de 1957 

En el texto constitucional de 1957 se incorporan por primeravez normas reguladoras de los partidos politicos y de ]a funci6n 
electoral. 80 

Se define a los partidos politicos como asociaciones constituidasconfornie a la ley, por ciudadanos hondurefios en pleno ejercicio desus derechos civicos, para fines electorales y de orientaci6n politica.Asimismo, se determina el car~cter de instituciones de derecho phblico de los partidos legalinente organizados e inscritos, cuya existencia
 
y libre funcionamiento garantiza la propia Constituci6n.
 

Se establece en 
forma expresa el derecho de los ciudadanos defundar partidos politicos, conforme a las prescripciones constitucionales y las disposiciones de ]a ley de ]a materia, que fijan elnczmero necesario de afiliados para la organizaci6n e inscripci6n de 
los partidos.

Se prescribe que 6stos normardin su organizaci6n, funcionamien
to y actividad de acuerdo con los principios de la democracia liberalrepresentativa y la forma republicana de gobierno que informan laConstituci6n hondurehia. En consecuencia, se prohfbe la formaci6n o funcionamiento de partidos que proclamen o practiquen doctrinascontrarias al espfritu democrdtico del pueblo hondureflo, o que porsus programas ideol6gicos o vinculaciones internacionales atenten 

80. Titulo Il1, capitulo I "El sufragio y los partidos politicos", Arts. 39 a! 47 y capitulo
11"Funci6n electoral", Arts. 48 al 56. 
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contra la soberania del Estado. No quedan incluidas en esta prohibi
ci6n las organizaciones que proclamen la uni6n centroamericana o las 
doctrinas panamericanas o de solidaridad continental. 

Es inocultable el prop6sito de h referida prohibici6n de tratar 
de evitar la fo~miaci6n de partidos de orientaci6n marxista-leninista, 
con 	 lo cual se prohibe tarnbi~n la participaci6n politica de los ciuda
danos liondureflos que sustenten tal doctrina politica, lo que parece 
contradecir abiertamente lo dispuesto en el Art. 46 de la citada Cons
tituci6n que literalmente dice: 

Se declara punible todo acto por el cual se proh'bao limite al 
ciudadanoparticiparen la vida politica de la Naci6n 

2.2. La Constituci6n de 1965 

Con ligeras variantes mis que todo de redacci6n, esta Constitu
cion repite el contenido normativo en materia de partidos politicos 
de la de 1957. Una de las variantes es la prohibici6n de forniar parti
dos politicos de raza, sexo o clase. 8" 

Se enuncia que los partidos politicos legalmente inscritos son 
instituciones de derecho pilblico, cuya existencia y libre funciona
miento garantiza ]a propia Constituci6n y la ley, para lograr la efecti
va participacift politica de los ciudadanos8 2 

2.3. La Constituci6n de 1982 

Sigue los lineamientos de las dos anteriores"3 y agrega algunas 
disposiciones como la que prolhibe a los partidos politicos atentar 
contra el sistema republicano, democrditico y representativo de go
bierno, asi corno recibir subvenciones o subsidios de gobiernos, orga
nizaciones o instituciones extranjeras." 

Se instituye por prirnera vez la deuda politica, niediante la cual 
el Estado contribuye a financiar los gastos de los partidos politicos, 
de conformidad con la Ley. 

81. 	 Art. 37 pinafo final. 

82. 	 Art. 47. 

83. 	 De la primera restituye el derecho especifico de asociaci6n para constituir partidos 
politicos, ingresar o renunciar a ellos que habia sido suprimido en la segunda. Tam
bi~n toma de ella otras disposiciones. 

84. 	 Art. 44 pirrafo 2o. 
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Se denomina Tribunal Nacional de Elecciones" s el mAxinio organismo encargado de todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales. En ]a integraci6n de dicho organismo la Constituci6n del 82 se aparta de las Constituciones del 57 y del 65, porqueexcluye la representaci6n de los grupos de presi6n econ6micos, sociales y profesionales, para sustituirla por ]a representaci6n de la Corte

Suprema de Justicia.86 
Nos parece tic con este modelo de integraci6n ha sufrido mengua la representatividad del ninximo organismo eectoral, no solamente porque -e excluye ]a representaci6n de los otros dos poderes u 6rganos esenciales del Estado, sino tambin porquo se suprime la representaci6n que habian tenido los grupos de presi6n o los grupos deinterns en las dos constituciones anteriores. 

3. COASTITUC70X E 1\SCRIPCION. 

CA NCELA (70A' Y DISOL UCION 

3.1. Constituci6n e inscripci6n8" 

De acuerdo conl cl derccho que tiene el ciudadano de asociarsepara constiluir partidos politicos e ingresar o renunciar a ellos, establecido en el inciso 3 del Art. 37 de ]a Constituci6n actual, el Art. 24de la Ley dispone que es !ibre la constituci6n de partidos politicos.Cualquier grupo no inferior a 50 ciudadanos puede comparecerante notario manifestando su prop6sito de constituir un partidopolitico. El acta notarial lharii constar el nombre del partido, los nombres y documentaci6n de los comparecientes y la declaraci6n de que
sujetari sus actuaciones a lo prescrito 
en ]a Constituci6n y en las le
yes especiales.


Una vez constituido hay que inscribirlo en el Tribunal Nacionalde Elecciones, para lo cual hay ie presentar la solicitud de inscripci6n acompafaada de una serie de documentos, entre los cuales seencuentran: la declaraci6n cte principios: los estatutos, cuya normatividad esencial sefiala la propia Ley; descripci,5n y dibujo de simboloy emblema del partido; el progrania de acci6n politica; n6mina depor lo menos 10 ril electores afiliados al partido politico que solici

85. En las dos Constituciones anteriores se Uamaba "Consejo Nacional de Elecciones". 

86. Art. 52. 
87. Cap. 11,Arts. 24 al 32 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Politicas de 1981. 

http:Justicia.86
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ta la inscripci6n, con sus nombres completos, con firmas o huellas 
digitales, el nirmero de la c6dula de identidad y el domicilio actual dc 
cada uno. Las firmas deben ser autenticadas por notario 0 jiez cartu
lario. El partido debe contar con organizaci6n de directivas locales y 
departamentales por lo menos en la mitad de los municipios y depar
tamentos del pafs. 

La solicitud se publica en el Diario Oficial y en dos de los dia
rios de mayor circulaci6n para que puedan formular objeciones 
aquellas personas cuyos nombres aparezcan en el acta de constitu
ci6n, en la solicitud de inscripci6n o en el registro interno del parti
do, sin su consentimiento. 

Se establece un procedimiento breve previo a la resoluci6n defi
nitiva de concesi6n o denegaci6n de la inscripci6n. En el primer caso, 
el Tribunal Nacional de Elecciones procederdi al registro del partido 
y ordenard la publicaci6n del registro en el Diario Oficial. De la nega
tiva podrd recurrirse en amparo ante la Corte Supiema de Justicia. 

La inscripci6n de partidos podri solicitarse o realizarse en 
cualquier tiempo, excepto durante los seis meses anteriores al de las 
elecciones. 

Desde la fecha de la publicaci6n de la inscripci6n, el partido 
adquiere personalidad juridica. 

3.2. Cancelaci6n y disoluci6n"8 

La cancelaci6n de la inscripci6n produce de pleno derecho la 
disoluci6n del partido. 

Son causas de cancelaci6n: a) la fusi6n con otro partido; b) si 
lo solicita el propio partido conforme a sIs estatutos; c) cuando se 
cornpruebe fraude en la inscripci6n o se incurra en quebrantarniento 
de ]a Ley; y, ch) cuando no hubiere obtenido en las elecciones de 
autoridades supremas por lo nienos diez rail votos. 

Previo a la cancelaci6n se deber6 oir al partido por medio de 
sus representantes legales, salvo, por supuesto, cuando lo solicite la 
propia organizaci6n partidaria. La resoluci6n cancelando el registro 
se publicarii en el Diario Oficial. 

Si el partido se opusiere a la cancelaci6n, de oficio o a petici6n 
de aquel, podrdi abrirse el asunto a pruebas por treinta das comunes 
para proponerlas y practicarlas. 

88. Arts. 44 at 48 de la Ley. 
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Contra ]a resoluci6n del Tribunal Nacional de 	Elecciones cancelando ]a inscripci6n de un partido politico solamente cabe elrecurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.Existe una prohibici6n en la 	 ley de acordar ]a cancelaci6n de ]ainscripci6n de un partido seis meses antes de las elecciones. 

4. PATRIMONIO, OBLIGACIONES, DERECHOS Y 

PRERROGA TIVAS DE LOS PARTIDOS 

4.1. Patrimonio 

La 	Ley contiene algunas disposiciones fundamentales acerca delpatrimonio de los partidos politicos.

El patrimonio podr6 formarse por medio de:
 

a) contribuciones, donaciones, herencia y legados;b) el financiamiento de las campailas electorales que debe otorgarel Gobierno de icuerdo con el nlmero de sufragios obtenidos;
c) 	 cualquier otro ingreso licito.89
 

Los partidos no 
podrfn aceptar ni recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones an6nimas, contribuciones o donaciones de los poderes del Estado o de sus organismos descentralizados, con excepci6n de ]a deuda politica. Tampoco de empresas que
tengan coricesiones 
 o 	 contratos con el Estado, o las 	que explotenjuegos de azar, o de empresas controladas por 6stas, ni tampoco contribuciones o donaciones de personas naturales ojurfdicas extranjeras.
Los fondos de los partidos deben depositarse en bancos 
 na
cionales. 

Los inmuebles que forman parte del patrimonio del partido deberfn estar inscritos a su nombre y estdn exentos de impuestos ycontribuciones fiscales y municipales.
Con relaci6n al patrimonio, los partidos politicos tienen obligaciones especificas como las de llevar contabilidad detallada de todoingreso o egreso, la 	 que deberi conservarse durante cinco ejerciciosfiscales con todos sus comprobantes, asf como presentar al TribunalNacional de Elecciones, dentro de los 90 dtas de finalizado cada ejercicio arual, un estado de su patrinonio y ]a cuenta de 	 ingresos yegresos certificados por contador colegiado; y, presentar, ademAs, al 

89. En este rengl6n se incluyen las rifas y eventos que leven a abo los ativistas de unpartido para obtener fondos. 

http:licito.89
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Tribunal, dentro de los 90 dfas siguientes a la celebraci6n de las elec
ciones generales, el estado de su patrimonio, certificado tambi6n por 
contador colegiado. 

Todas estas regulaciones son aplicables tambi6n a los grupos
que participen en la contienda electoral por medio de candidaturas 
independientes. 

4.2. Obligaciones, derechos y prerrogativas 

De conformidad con la Ley, los partidos deben consignar en su 
declaraci6n de principios y en sus estatutos la obligaci6n de lograr sus 
objetivos por medios democrdticos y representativos, evitar la violen
cia y acatar ]a voluntad libremente expresada de la mavorfa. 

Tambi6n deben consignar en dichos documentos que no subor
dinarin su actuaci6n a directrices de entidades nacionales o extran
jeras, ptblicas o privadas, que menoscaben o atenten contra la sobe
ranfa o independencia econ6mica, polftica y cultural del Estado de 
Honduras, su forma de gobierno democr.itica y representativa, y las 
autoridades legalmente constituidas. 9° 

Ningin partido puede rechazar la afiliaci6n que le solicite cual
quier ciudadano, salvo las causasjustificadas por la Ley. 

Una disposici6n de mucha relevancia en el proceso de democra
tizaci6n de nuestros partidos es la que manda garantizar a sus afilia
dos, mediante disposiciones estatutarias adecuadas, la participaci6n

directiva y representativa 
en la elecci6n de las autoridades, de los can
didatos y en ]a fiscalizaci6n del patrimonio de las organizaciones 
polfticas. 

Asimismo, debe respetarse el principio constitucional de ]a re
presentaci6n proporcional, tanto en la integraci6n de los 6rganos de 
gobierno del partido como en la escogencia de candidatos a cargos de 
elecci6n popular. 

Los partidos no deben mantener milicias o formaciones con or
ganizaci6n militar o paramilitar. 

Cada partido tiene el derecho de introducir en sus estatutos sus
propias modalidades y emitir sus reglamentos y disposiciones por
inedio de su directiva central. Tiene derecho tambi6n a participar en 
el financiamiento de su campafila electoral por parte del gobierno.

Las organizaciones politicas gozarin de franquicia postal, te
legrAfica, telef6nica y de cualquier otro medio oficial, para comuni
carse dentro del territorio nacional. 

90. Arts. 14 y 15 de la Ley Electoral. 
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5. LA DEUDA POLITICA 

Por primera vez se establece en ]a legislaci6n electoral de Honduras la deuda politica, con el objeto de garantizar ]a independencia
de los partidos politicos legalmente inscritos que participen en las 
elecciones generales.9" 

El Poder Ejecutivo, por medio de los 6rganos que la Ley sefiala,est6 obligado a hacer efectivo a los partidos que participen en las
elecciones generales la surna de cinco lempiras por cada voto v~ilido 
que hayan obtenido en ]a iltima elecci6n. 

A nuestro juicio, Con este incentivo econ6mico a los partidospoliticos, el Estado persigue no solamente asegurar la independencia
de las organizaciones partidarias para consolidar el sisteina dernocriti
co representativo, sino que asegurar cierto grado de igualdad de opor
tunidades en la contienda electoral, porque en los paises subdesarro
lados y con atraso en todos los 6rdenes, como el de Honduras, en que la escasa cultura politica del pueblo tolera situaciones en las que

el partido en el poder se ingenia nail maneras, a veces abusivas y contrarias a ]a ley, para fortalecerse econ6micamente, colocando enevidente desventaja a los otros partidos, que aun cuando tengan opini6n pfiblica significativa su capacidad de organizaci6n y moviliza
ci6n se ve seriamente limitada por la escasez de recursos econ6micos.

En la Ley se dispone que la financiaci6n serfi previa a los gastosen que incurran los partidos, y, los anticipos, que no excederin del 
60% de la cIota que le corresponde a cada partido conforme al nilmero de votos vdilidos que hubiere obtenido en la 6ltina elecci6n, seharin efectivos a la directiva central de cada organizaci6n, a partir

de la fecha de convocatoria a elecciones que haga el Tribunal Nacio
nal de Elecciones.
 

Esta contribuci6n 
del Estado conio forma parte del patrinionjo
de cada partido. segfin lo vireos anteriormente, esti sujeta a las re
glas de fiscalizaci6n que indicamos oportunamente.

Comno un comnentario adicional considerarnos que el legislador
hondurefio, por no contar con experiencias propias en materia de financiamiento de partidos politicos, omiti6 algunas regulaciones absolutaniente necesarias. Para ei caso, no seial6 tin hinite presupues
tario de ese financiarniento: no prohibi6 las contribuciones que en
apariencia voluntarias son exigidas a los empleados y funcionarios
piblicos para beneficio generalmente del partido politico que tieneel control de lia administraci6n piiblica. Tainpoco se establece, como 

91. Arts. 245 y 246 de la Ley, que desarrollan el Art. 49 de la Constituci6n vigente. 
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en Costa Rica, un porcentaje de los sufragios v ilidanienlte emitidos en 
el pais. si se ha inscrito en Ia escala provincial o en Ia nacional, para 
iLe Lin partido tenga derecho a recibir ha conitribuci6n estatal. porlue 

como se sefiala acertadamente, debe est imularse la heligerancia 
electoral y no so niera existencia legal. y adenimis, debe evitarse el 
atomismo partidario, privando de financiamieato a las corrientes 
in sien ifica lites. 92 

Por otra parte, cl rCgini en juridico electoral de Honduras om i
tit3 el aspecto importante de Ia em isi6n de bonos de la deuda poletica 
para caplar los rcCorsos que i plica el compromiso de las contribu
ciones del Estado a los partidos. 

6. COA LICJON Y FUSION 

La Ley prev Ia posibilidad de que dos o ms partidos, en un 
plan conjt, nto de accion politica, puedan coaligarse parcial o total
mente con el propcsito de postular candidaturas comunes para algu
nlos o todos los cargos de clecci6i popuilar. 

Las condiciones de la coalici6n se pactarin por escrito y serin 
piblicas, ponii&ndose todo ello en conocimiento del Tribunal Nacio
nal ie Elecciones para el registro respectivo. 

CtIando la coalici6n sea total, los coaligados deberin nombrar 
tin solo representanle propietario y illstiplente para cada organismo 
electoral. (uando tlere parcial, deberin nombrar dichos represen
tar tes colltmlleS Cli los orga nisnios electorales, departanientales o lo
cales, donide estil coaligados. En los deimits lugares donde no vayan 
coaligados, los partidos politicos conservaranisus propios represen
tantes propietarios y sl)lentes ante los organismos electorales." 

Los particdos legalmente inscritos podra i,fusionarse para forimar 
uno ntievo, cuvo reconocimiento por el Tribuna' Nacional de Elec
ciones se sjeta al c1tiiiplimiento del mismo procedimiento de consti
ttuci6ll e inscripci6n. 

Las coaliciones y fusiones de partidos politicos legalmente ins
critos deben registrarse a rris tardar 90 dias antes de Ia celebraci6n 
de las elecciones. 

94 

92. 	 Normaci6n Constitucional de los Partidos Politicos en Amrica Latina, Francisco 
Ruiz Massieu, p.ig. 83, la. edici6n, UNAM, Instituto Investigaciones Juridicas, M
xico, 1974. 

93. 	 Arts 49 y50. 

94. 	 Arts. 41 y42. 
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La ley prohibe expresamlte los pactos politicos secrelos; todo 

pacto debe ser puhlicado. 

7. REGIMEV DE LAS ('AA'DIDA TURAS INDFPA'ADIENTLS 

('on1frme al esqunema politico-electoral nfIlpleilmenlado enla Icy.los partidos politicos y las ca ndidat uras indcpend eites constitluyenlas formas tie orga nizacion y los medios de participaci6n politica de 
los ciudada nos. 

Las ca ndidtu ras indpend iciintcs deben inscribirse cn el TribunalNacional tie Lleccioncs, Ilenando los siu ient es recqisitos: 

a. presentar un procraz acctimde i)lpolitica'b. preSel'Ctalr descripci6n, dibujo V Colores del sim bolo o emblemade liacllldidal tnra, que dehen ser 0 iferentes a los de los otros 
part idos: 

c. cuin p1lir con dctermiinadas ohliviaciones establecidas en laley pa
ra los partidos. en Ilo (L e foeren aplicables:96d. presentar lisla tie ciUdada nos que representen por lo fienos el1.110 ( I ),,)por ciento tie los electores inscritos en el departamento, cuando ;e tratc CI'camididaturas para diputados, deo loselectores de tod(J el pi S.tdo ste[iate de tiall candidaltlra apresidente de ]a repCilica. Las lirias o litiellas digitales de losciudadanos deben ser autent.icadas por notario. 

LI procedaniento para It inscripci6n d e las caididaturas independientes es igual que e de los partidos politicos, y el ca ndidato inscrito gozari de los mismos derechos que los partidos, excepto el de lapersonal idad juridica v el de integrar los organismos electora les, salvo
las mesas electorales receptoras del 
 lgar d e la candidatura.
Como puede verse tie los principios que informan las disposicio

tes vigentes en materia de postulaci6n de candidatos independientes,el legislador liondureio, a partir de la Ley Electoral y de las Organizaciones Politicas emitida el 27 de diciernbre tie 1977, abandon6 laposici6n licitica qtiLe por o1isi6n habia venido astUm iendo desde lasprimeras leyes de elecciones de principios del presente siglo cuandose confornia el bipartidismo, que permitia solamente a los partidospoliticos el derecho de postular candidatos a autoridades nacionales o 

95. Art. 43. 

96. Se remite a los Arts. 12, 13, 14, 15, 20 y 21. 
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locales. Tanto en la Icy del 77 confo en la actual del 81 se permite a 
a ciudadania nominar los candidatos qtie 1nejor convengan a sus inte

reses 	politicos actuales N,concretos, sin necesidad de estar afiliados a 
partidos politicos que en los (ilimos tiempos se ha visto que no cUnl
plen 	en la realidad su funci6n de agregir las dernandas grupales y sec
toriales que repiesei'fan a veces un considerable porcentaje del 
vo lulmen del electorado. 

La experiencia hondurefia con las candidaturas independientes 
ha sido hasta alhora 1nn.y pobre, probableinente porqUe solamente se 
hart 	 posibilitado para dos elecciones generales: la del 20 de abril de 
I980 y la del 29 de aovier;:hre de 1981 

8. 	 CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES. 
SUS CA LISAS Y EI"CTOS 

Los partidos tiadicionales de Honduras, el Liberal y el Nacional, 
han venido sufriendo desde la dcada del 50, una grave crisis debido, 
entre otras causas linportantes, a qLe o Culnmplel SuS funlciones de 
agregaci6n de los intereses y demandas grupales y a falta de democra
cia interna, porque sus dirigencias han sido incapaces o ;-o han queri
do propiciar Un modelo de part icipaci6n politica amplii en conso
nancia con la ewolici6n de las ideas y las nueVas circunstancias en que 
se desenvuelve la nacion6, silo qtie eis bien han marginado inclusive 
a fiertes grupos ie su propio seno que disienten (de criterio oficial enl 
lia co1duccion de los partidos. 

Esa crisis partidaria estall6 en una crisis politico..institucional Ln 
el partido tie gobierno, el Liberal. que hac ia 11110S aflos. aUn antes (le 
acceder aI poder pfihlico. se 1habia fraccionado en dos corrientes: el 
Movinliento Liberal Rodista (MLR) y la Alianza Liberal del Pueblo 
(ALIPO). La segunda a su vez. hace aproximadamente tres afios, se 
fraccion6 enl dos len,.lencias: una de centro derecha que sigui6 utili
zando el misio nombre de ALIPO y otra de centro izquierda, social
demdcrata, que se identit'ic6 publicamente com(o Moviniento Liberal 
Democritico (M. LIDER). 

El Movimiento Liberal Rodista, que tiene los sellos del partido y 
bajo cuya conduccion obtuVO los tilunt'os electorales del 20 de abril 
ie 1980 y del 29 de noviembre de 1981. -o solo le neg6 particip1 

cion polftica a las otras dos corrientes sino que tambin hizo crisi, 
dentro del propio movimiento coflo consecuencia del autoritarismo 
y del manejo de una politica personalista de su Coordinador General, 
el Dr. Roberto Suazo Cordova, que es tambidn el Presidente de la 
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Repblica, quien habia heredado el caudal politico del n11ixinm') Iiderdel Partido Liberal de los filtimos aflos." 

El sectarismo de Ia facci6n Ilamada "el StIazocordovisno"9 sumado a las pricticas autoritarias del Presid entei Ia Repiblica, licercania de la campafia cleccionaria del nuCvo periodo de ' lbiernoconstitocional, v la participacioil personal dci PrcsidenlICe el IaCscogencia del candidato a la Presidencia de Ia ReC)lhIica por sti partido,el Liberal, desencadenaron una crisis denti-o dcla I dlrLIh lbtie g iern que se exteriorizO COnO Una punga enire e LcuislaIdtiVo. pr tina parteC.y el Ejecut ivo y Cl Judicial por otra. ya que ci 'residenlc de Id('or1CSuprema de Justicia es obsecn nt c a Ia IinC pol tica die )r. Snazo 
C6rdova.
 

El Movimiento Liberal Rodista antes Lie 
 Idcrisis Polltico-inslitncional, ya se habia fraccionado cn tres tendencias: I ) la dcioniinadaoficialista, qie dirige y apoya el PresideIC c Snai0 ('Crdova: 2) tna dItsidente que dirige el Ing. Jos, Azcona del Hoo:"" v. 3 ) otra disidente que conduce al abogado J. Efrain i3i Gir6n.100 
La crisis d nr6 desdc finales Lie matzo hashi finales de mavo delpresente afio, y fie resnelta iracias aa mcdiaci'n Lie las cetIralesobreras y campesinas imis importantes (le pais v ie las Fuera s Armadas, que venidohan cvi!ando dar el golpe tie gobierno qtic enotras ocasiones habian propiciado v realli,.ado por cansas o prelcxlosde menor significaci6n que la crisis politico-inst itlicionlaI a 11tichem os

hecho referencia.
 
Como consecoencia del pacto 
a quoc Ilegtaron las o'gaiiZacionesy fuerzas politicas, mediaci6ncon la de las oranizaciones obrera s ycampesinas y ia garantia de las Fuerzas Armadas, sC apnoh)6 una ICV es

97. El Dr. Modesto Rodas Alvarado, que iabia venido destactindose en las tuchas del partido desde 1944, cuando siendo estudiante universitario se opuso at relgimen del general Carias y tuvo que salir al exilio. Fie Presidente del ('ongre Nacionalo en ClGobierno de Villeda Morales, y candidain a la Presidencia de la Repfihlica en 1963. Sntriunfo practicamente seguro se vio frustrado pOr el Lolpe inilitar del 3 de Octuhreese aflo que derroc6 Ieal Gobierno del Presidenie \illeda Niorales. Desde 1973 bahiavuelto a activar energicamente como el neis inportanie cri ico dentim de ]a oposici611de los gobiernos militares que venian sucedi6ndose en el pa iSdesde el 4 de dicieibrede 1972 en que tn golpe militar depuso el go bierno det Dr. Ram(,n Irnesto ('ruz. Antes de su fallecimiento el Dr. Rodas Alvaradt era cOnsiderad OO to l candidat (l i Partido Liberal y con muchas probabilidades de Ilegar at pder. 
98. Formada por los lideres, dirigentes, activistas yNmilitanies lel Partido Liberal y lsamigos del Presidente Suazo ('6rdova, aigu nos de ellos de filiacion nacionalista. 
99. Ex-Ministro de Comunicaciones, Obras Pfjblicas v Transporte y actualmente desempehando su cargo de diputado al Congreso Nacional. 

100. Actual Presidente del Congreso Nacional 
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pccial para norma r *jtnto con la Ley -lect oral vigente las elcciones 
que se llevar1iil a caho el 24 de novicin brc del prescnle afio, en las 
cuales lia citdadania hondnrcn ClciraCiel candidlo d cada tiLno de 
los partilos ltics vc se el deIid icio yV a la . cicgiri Presidcnte li 
Reph(ihlicai, hos tres designados it 1322 diptlIados AI (Ionala lresidcnc ia. 

greso Nacionail '' v lis corporacionc, itnicipalc di d cl puis. 
Por s, pairlc el PIartik) Nacional. laotrai oganiz.acjof poilitica de 

Inaor iticrf a ell c pais. csta traccionada ell varias tendencias, y. 
scriaCiiiflt por la..adc lllS, atccd( 1 LS ColSCCLCils cnI s ti o dcllO

tll. sIcCsi%',as qtIC hl stfi do e Iis dos (iltimats clecciones (ahril tie 
1980 v nivici hrc de I981 ). 

La, distinlas cOTrricnltcs y tendcencias del ;artido Nacional se es
tzin reflcjtando, h o\ dia. espccia imente en nia proliferaci6n Lic posltti
liaci)ncs pa ra CaididaLhtos a lI presidencia de la repiblica, que eviden
cia. d cd ci cLIo. h inca plcIdad o imposihilidad de arm onizar los inte
reses para prcscnltar tin ca d11idalto 6inico. el el mlis luerte partido de 
t)posici(u I tic gohicrno.LIC 02 

IV. 	 ELECCION DE LOS ORGANOS ESENCIALES DEL ESTADO 

1. 	 SOBERANIA POPULAR E IN'TEGRA CION DE LOS 
OR GAOS ESENCIA LES DEL ESTA DO 

)e acuerdo con lI actual Constittici6n, la soberanifa corresponde 
al puch l ,CnaI1anan todos los poderes del Estado que se ejer
cei por represestacioii. 103 

Este principio tie la soberania poptIlar de filiaci6n norteameri
can., es tie rancio abholengo ei el derecho constitutcional hoiidurefio, 
porque aunii ct utlo no figura enunciado expresamente en las consti
ttIcitiics tie 1825 y 1848, cmanan dc la propia forma de gobierno del 
estado de Honduras quc es republicana, democrlitica y representativa. 

101. 	 El 18 y 19 del presente mes de junio se debati6 en el Congreso Nacionl una iniciativa 
de ley tendiente a elevar la base de poblaci6n de 35 mil a 45 mil habitantes por dipu
tado a elgir en cada departamento, con el prop6sito de que no aumentarii demasiado 
el nfImero de representantes en la Cimara Legislativa que actuatmente es de 84 dipu
tados. Con el proyecto de decreto el n~Imero siempre aumentaria pero a 103 aproxi
madamente. La mayoria del Congreso, con la manifiesta oposici6n de tectores popu
lares, mantuvo la base de 35 mil habitantes y rechaz6 una moci6n de reconsiderac.6n 
de esa decisi6n impopular que hace elevar el nflmero a 132 diputados. 

102. 	 Hasta la fecha se han lanzado a la opini6n ptiblica del clectorado del Partido Nacional 
las candidaturas del Dr. Gregorio Reyes Mazzoni, del Lic. Juan Pablo Urrutia Rauda. 
les, del Lic. Rafael Leonardo Callejas y del empresario Fernando Lardizibal Guilbert. 

103. 	 Art. 2. 

http:reconsiderac.6n
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En la Constituci6n de 1865 ya aparece enunciado expresamente: 

Art. 3. La soberaniareside en la unii'ersalidadde los ciudadanos hondurefios. La ejercern directamente engar conforme a las leyes; y 
el acto de sufra

en todo lo demnds, por medio de lospoderes que establece la presente Carta.Es inalienablee imprescriptible. Ningz~n individuo, ningunafracci6n del pueblo puede
atribuirsesu ejercicio . 

El Art. 4 confirmaba el principio al prescribir: 

Todo Poderpolitico emana del pueblo... 

La Carta Fundamertal de 1873 reproduce textualnente lasmismas disposiciones. 104
 
La de 
 1880 solamente precepttia que todo poder pfiblico emanadel pueblo. 0 
La de 1894 reproduce esencialmente el principio de ]a soberanfapopular con las connotaciones de las anteriores.10 6 

La de 1904 dice lo mismo quc la anterior. 07
La de 1924 contiene las mismas disposiciones.08 Igual la de

1936.109 
La Coustituci6n de 1957 prescribe en sureside Cn Art. 2 que ]a soberaniael pueblo, que la ejerce directarnente o a travs del poder
pfiblico creado por su voluntad libremente expresada.
Lo curioso de esta norma es que se refiere a un cjercicio directode la soberanfa, lo que hace suponer la existencia de instituciones dedemocracia directa (plebiscito, referendun, recall, iniciativa popular,
etc.) pero ninguna de ellas se institucionaliza en el texto.
El texto Fundamental de 1965 enuncia que la soberanfa resideoriginalnente en el pueblo y de este dimanan todos los poderespfblicos, los que ser~in ejercitados por el Estado. 

104. Arts. 2 y 3. 

105. Art. 3. 

106. Arts. 3 y4. 

107. Ibidem. 

108. Ibidem. 

109. Arts. 2 y 3. 

http:disposiciones.08
http:anteriores.10
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('orno se cl princi p l'lfaiIpopular prescribe lave io de liSoh'ran 
forniacion tie los Ilamados poderes constituidos del Estado. 

Fxaininando todos los textos constitucionales que ha tcnido el 
pais 	puede estahleccrse qo c siendo cl gohicrno rcpulhica no. dcmocri
tico 	V rcprescn tatvo y el puch lo titulir de lisoherania. los 6rganos 
esciociales dcl -stlado lcgisla ivo, Cccultivo y juticidal, tcn icallclllte 
debcn ser prodoctOo l liCainllcltt tie it\VoluL itad popul-ar cxplrc';Sada. cll 
elecc mcs lihrcs v honcslas. 

2. 	 SISTEAN UNI(:4MERA L DEL PODER LEGISLA TI VO 

El podcr legis!ativo se cjcrce por ll conreso de diputados, que 
Soil elegidos por sl!iagio directo. 

En li(onsl iCo cin tie 1825 se establecia un consejo represen
tativo Coll])tlCSto ti llreprescnt. t'c por cada departallicllct. elcgi
d') po pellos. Fstc ('oiejo vxc1iiasos cspcc VtiV0.0 a ser conlo till se
nado porquc tenia funciones legislati vas y otras similarc s a las qoc 
ordilanamcii c se Ic asin iim a O3ste rca no. 

U0icaincitc eilli('onstitucion de 1848 se istituy6 expresa-
Mctc till lcgislaIivo con dos caimaras: ouna de diputados y otra de 
scnadorcs. '"' 

2.1. 	 Condiciones de elegibilidad de los 

diputados al Congreso Nacional 

Para 	ser elegido diputado se requiere:i.. 

a. 	 ser lion'drefio por iiacimieoto: 
b. 	haber CO ifl plido v'ciiifn :iino, de edad: 
C. 	 estar ei cl ejercicio dc ')s derechos ciudadanos: 
d. 	 ser del estado scglar: I. 
e. 	 haber nacido ei cl departanicnto por el cual se postula o haber 

residido ei l por lo menos los itimos cinco aflos anteriores a la 
fecha de convocatoria a clecciones. 

Entre las innabilidades e incompatibilidades que la Constituci6n 
establece para ser diputado, est;in aquellas de que por desernpefiar al-

I10. 	 Art. 20. 

111. 	 Art. 198 Constituci6n de 1982. 
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tos cargos se tienc el temor o presuncion de quc pueda inlfluir en elresulitado de las clecciones: otras por raz6n de parentesco: algunaspor moral politica o por existir con11licto de iniercses con cl Estado: 
o bies, por pcrlenecer a los o0ros podees del Lstad o a orgallisillos deiunportancia I'n ida Met al en el desarrollo de los procesos electorales.

En Il('onstitlci6n dcI 1965 Vcil li actual sC Cstablcce una inhabilidad para scr d iputado para Cl c('oVugC v los parientes de losjefes
de las zonah miitarC, CoiHandanlLc, tic unidadcs militares. delegTados
militares departanienlales o seccionales, dclegados de los cuerpos deseguridad o1 dc o)tro cLerp() arlliado, icllro del cuarto grado deconsagt ilidad V 1,tClIti dc afinidad, cuaildo flIcren canrdidatos por
elocrtanicntdO ndc aquciIo0s cjcrzan jurisdicci6n. "2 

3. L'L PODLR E*JI:'( ' TI I '0PR LSIDL'X TE Y DESIGNADOS. 
CO,\'DI(70,VS DL' LILLGIBILIDA D 

loidUras. cOMOt li casi totalidad dc los paises latinoamerica
nos, adopt( cl SistCllia de gohicrn presidencial ied ia Coustitucii6 
de los -stados [Tnidt s tie Anlnrica tie 1787.(olisti1tUcionahi Ciitc. Cl Potcer ljecutivo en Honduras ha sido 
y Cs Uin 6rgam) u( ipcrMsInal v cicuido directaicnte por el pueblo.


En lia('ontittlcion 
 Lie 1825 Al titular del t LIcutivo se lc deno
inmaba jefe ,uprciii del Esado. v habhia 1i1i vice-jefe quei subro

gaba en os casos de atus clcia, Cll'Cllldctad, i1ierte o ,t1spenlsi6n. 11 
A partir d ia (onstiluc6in dc denomino1839 sc presidele ai

titular del cjccu tiV), a lgti iias Vcec, "Prcsidlc '"1 14del Estado pero

casi siempre "'Presidente de liaRept'hlica". '
 

La Constitucibn tic 1825 v 
 la del 39 tenfaii Ua soluci6n distinta para denominar y detcrminar al sustituto 
 legal del presiden
re, es a partir de lIaConstitLucin de 1848 que sC irstituyc cl cargo de vicepresidente para subrogar o suplir las aUsencias temporales o definitivas, segin el caso. del presidente, pero a partir de la
Constituci6n de 1957 se institnvc el cargo de designado a lapresidencia a cambio del "vicepresidente". Las 
 tres Oiltimas ('onstituciones,

incluvendo la actual, han determinado tres designados que como 
el
 

112. Art. 199, nmmero 1Ide la(onstituci6n de 1982 y Art. 55, letra i) de laLey Electoral 
yde las Organizaciones Politicas. 

113. ArtL. 39 y 41. 

114. Art. 38 de ]a constituci6 nde 1848. 

115. Art. 29 Constituci6n de 1865, io mismo en las constituciones posteriores. 
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presidente son elegidos directamente por el pueblo en los cornicios 
generles de autoridades supremas del pais. 

El articulo 235 de 1i Constilucion vigente precepttia que Cl 
Poder Ejecutivo lo ejerce en represenlaci6n Npara henleficio dl pue
blo, 	el Presidente de la Repiiblica. 

El Presidente de la Repfiblica y tres I)esignados a la Presidencia, 
seran electos ConjUllla N direct'mlente por el Ipeblo. por simple 
mayoria de votos. La elecci6n ser6 declarada por el Tribunal Nacio
nal de Elecciones. y en su defecto, por el ('ongreso Nacional o por 
la Corte Suprema de Justicia. en su caso. 116 

3.1. 	 Condiciones de elegibilidad 

Para ser presidente de la rep~tblica o designado a la presidencia 
se requiere: a) ser hondurefio por nacimiento: b) ser mayor de treinta 
afios: c) estar en CI goce Lie los derechos del ciudadano: y, ch) ser del 
estado seglar. ''7 

Entre las inhabilidades para acceder a dichos cargos merece espe
cial mcnci6n la de haber desempefiado a cualqUier titLu lo Ia presidencia 
de la repiiblica.'' 8 

El que quebrante esla disposici6n o proponga su reforma, asi 
como aqueffos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarm de in
mediato en el desempefio de sus respectivos cargos, v quedar,m 
inhabilitados por diez afios para cl ejercicio de toda funci6n pfiblica. 

La Ley Electoral repite las. incompatibilidades e impedimentos 
para ser presidente consignadas en la Constituci6n.19 Entre ellas 
pueden sefialarse: 

1. 	 los que hayan ejercido durante los seis meses anteriores a la fe
cha de la eleccion sus funciones como designados, secretarios y 
subsecretarios de Estado, mienibros del Tribunal Nacional de 
Elecciones, magistrados y jueces del Poder Judicial y una serie 
de altos cargos del engranaje oficial: 

2. 	 los oficiales jefes y oficiales generales de las Fuerzas Armadas; 

116. 	 Art. 237. 

117. 	 Art. 238 de la Constituci6n y 52 de la Ley Electoral y de las Organizaciones politicas. 

118. 	 Art. 239, pirrafo primero de la Constituci6n y Art. 53 de la Ley citada. 

119. 	 Art. 240. 

http:Constituci6n.19
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3. los jefes superiores de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Policia 
o de Seguridad del Estado: 

4. los militares en servicio activo y lIs miembros de cualquier
otro cuerpo armado (iLIC hayan ejercido sus funciones durante 
los iltimos doce meses anteriores a la fecha de la elecci6n;5. el c6nVe y los parientes de los jcfes militares, mienbros del 
Consejo Superior de ],s Fuerzas Armadas, dentro del cuarto 
grado de consaguinidad o segundo de afinidad;

6. los parientes del presidente y de los designados que hubieren
jercido la presidencia en el aio precedente a la elecci6n, dentro

del coarto grado de consangUinidad o segundo de afinidad;
7. los representantes o apoderados de empresas concesionarias del

Estado, los concesionarios del Estado para la explotaci6n de ri-
IucIzas naturales o contratistas de servicios y obras poiblicas quese costeen con fondos nacionales, y quienes por tales conceptos

teng;in cuentas pendientes con el Estado: 
8. los deUdores morosos Ie la Hacienda Pfiblica. 

4. LAS CORPORA (IOL'ES MUNICIPALES 

Desde la ('arta L'undamentd de 1825 los textos conitiucionales
siempre han tenido disposiciones reguladoras de las municipalidades, 
6rganos del gobierno local. 

El Iflunicipio ha sido el niclco primario del desarrollo civico y
politico de una naci6n. El gobierno municipal refleia en su concepci6n las ideas democrntticas, desde el momento que los mismos
gobernados eligen sus propios gobernantes.


Con el 
 transcurso del tiempo, los municipios y las municipalida
des han venido sufriendo tin eclipse en su desarrollo institucional, a
tal grado que actUalmente en comoalgonos paises, Honduras,
ejeniplo, las IUnicipalidades dependen total 

por 
o casi totalmente de las 

autoridades gubernativas centrales.
 
Los nuInicipios de nuestros paises siempre 
 han sido una unidadterritorial bisica para el ejercicio del sLfragio y el nficleo originario

de la participaci6n politica de los ciudadanos. 
El perfeccionamiento de los mecanismos civico-electorales sieni

pre se ha iniciado en el municipio, asi como en 6l se ban reflejado las
imperfecciones del sistema politico-electorml de nuestra democracia 
representativa. 

Las corporaciones municipales han estado presentes, corno ins
tituciones fundamentales, en las constituciones que hemos tenido en 
Hon duras. 



229 LEGISLACION ELECTORAL: HONDURAS 

En la actual se preceptia que los departamentos se dividirTn en 
municipios aut6nomos administrados por corporaciones electas por 
el pueblo, de conformidad con la Icy.' 2 ° 

Se prescribe, ademiris, que en el ejercicio de ss flunciones priva
tivas y siempre que no contrarien las leyes, las corporaciones munici
pales serfin independientes de los poderes del estado. 12' 

Para 	 ser elegido miembro de una corporaci6n municipal se re
quiere: a) ser hondurefio por nacimiento b) mayor de veintfin afios: 
c) ciudadano en el pleno ejercicio de sus derechos: ch) ser del estado 
seglar; d) ser natural del municipio por el cuLl se postula, o haber 
residido en 61 por lo menos los 6lltiinos cinco afios. "' 

Las mismas inhabilidades de los diputados se aplican a los cargos 
municipales. 

V. 	 ORGANISMOS POLITICO-ELECTORALES 

1. 	 LOS ORGANISMOS PREVISTOS EN LA LEY ELECTORAL 

Hoy dia en Honduras la organizaci6n. direcci6n y supervisi6n 
del proceso electoral est i a cargo, segfin la Ley, de los siguiCeItes 
organismos: 

a. 	 un Tribunal Nacional de Elecciones, con sede er, la capital de 
la reptblica; 

b. 	 un Tribunal Departamental de Elecciones en cada cabecera 
departamental. El pais esti dividido en 18 departamentos; 

c. 	 un Tribunal Local de Elecciones en cada municipio. El pais 
cuenta con 284 municipios; 

d. 	 una Mesa Electoral Receptora por cada 300 electores; 
e. 	 los organismos auxiliares que para el cumplimiento de sus atri

buciones integre el Tribunal Nacional de Elecciones. 

La Ley incluye cono organismo electoral al Registro Nacional 
de las Personas, que segfin el Art. 54 de la Constituci6n es un organis
mo del Estado, con jurisdicci6n en todo el territorio nacional, asiento 
en la capital de la repfiblica y dependiente del Tribunal Nacional de 
Elecciones. 

120. 	 Art. 294 pirrafo 2o. 

121. 	 Art. 298. 

122. 	 Art. 56 Ley Electoral. 
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Lste 	organisnmo, de acuerdo Col la Constituci6n y la ley tiene,entre otras funciones, elaborar de oficio y en forna exclusiva el Censo
Nacional Electoral. 

Los miembros de los organismos electorales, salvo los de lassas lectorales receptIorass dcberi i Ihlv,ir los sign ien tes reqU iSitOS: 
i e

a. ser hondurc'io por nacimiento'
b. 	 ciudadano en el 	pleno ejercicio de sus derechos politicos; 
c. saber leer y escribir. 

l'n el ejercicio de sus funnciones propias serin independientes decualquier otra 	aUtoridad, subordinados a la 	 ley y respetLuosos de larelaci6n jerirquica con los orga nismos electorales superiores.
Todos los miembros de organismos electorales devengarfin remuneraci6n por sus servicios, con excepci6n de los ie las mesas clectora

les que desempefiarin sus cargos en forma gratUita.
No pueden ser mienibros de los organismos electorales: 

a. 	 los funcionarios y empleados p~iblicos, excepto quienes desem
penan funciones de carzicter docente o de 	asistencia de salud;c6sta disposici6n no es aplicable a los de las mesas electorales:b. 	 los militares en servicio activo y quienes presten sus servicios en 
los cuerpos armlados; 

c. los directores, presidentes, gerentes de los bancos del Estado y 
d. 	

de las deimis instit uciones aUt6nomas y semiaut6nomas;los miembros Ie corporaciones municipales o del Concejo Metropolitano del Distrito Central y los gobernadores politicos;e. el c6nyugC y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del titular del Poder Ejecutivo, secretarios, subsecretarios de Estado, magistrados de ]a CorteSuprema y una seric de altos fUncionarios del Estado o de autoridades militares con cargos ie importancia:
f. 	 los deudores morosos de ha hacienda pfiblica:g. 	 los concesionarios del Estado para la explotaci6n de las riquezasnaturales o contratistas de servicios y obras piblicas que se costeen con fondos nacionales. Se exceptlman los miembros de las 

mesas electorales;
h. el c6nyuge y los parientes, dentro de los grados indicados, de los 

candidatos de elecci6n popular. 

La Ley sefitala las prerrogativas de que gozan los miembros delos organismos electorales; la obligaci6n de prestar la promesa de leyy la autoridad ante quien deben hacerlo, las reglas de organizaci6ninterna y otras para asegurar su correcto y eficaz funcionarniento. 
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El nombramiento de miembro de Lin organismo electoral es de 
obligatoria aceptaci6n. 

Se indican taxativamente los motivos para excusarse del desem
pefio del cargo y las causas de renuncia. 

Se establecen los recursos que pueden interponerse contra las 
resoluciones que dicten los organismos. 

Se atribuye a la autoridad central de los partidos el derecho de 
revocar los nombrarnientos que haya propuesto o hecho para integrar 
organismos electorales. 

2. 	 EL TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES: 
COMPOSICION Y FUNCIONES 

Este miximo organismo electoral aparece institucionalizado a 
nivel constitucional a partir del Texto Fundamental de 1957. 

La Constituci6n vigente establece que es Lin organismo aut6no
mo e independiente, con jurisdicci6n y competencia en toda la 
republica. 

Integran el Tribunal: I ) un propietario y Lin suplente designados 
por la Cortc Suprema de Justicia: y 2) Lin propietario y un suplente 
designados por cada Uno de los partidos politicos legalinente inscri
tos. Si al variar el nfimero de los partidos el Tribunal quedare consti
tuido con n~iiero par, la Corte Suprema designar5i Lin nliembro adi
cional para que el total de los iniembros sea impar. 123 

La Presidencia del Tribunal seri cjercida por Lin afio y en forma 
rotativa por cada uno de los miembros propietarios que 1o integran. 

La Ley detern"ina detalladaiente los deberes y atribuciones del 
Tribunal, entre las cuales merece destacarse pot su1importancia, las 
siguientes: proponer al ejecutivo el presupuesto de gastos de los orga
nismos clectorales, con excepci6n del Registro Nacional de las Perso
nas; inscribir a los partidos politicos y a los candidatos; supervisar la 
elaboraci6n del Censo Nacional Electoral; convocar a elecciones a 
ins tardar seis ineses antes del dia sefialado por la Ley, para Ilevarlas 
a cabo; hacer uso de la iniciativa de Icy en asuntos electorales; anular 
la inscripci6n de candidaturas: conocer en (inica instancia de la nuli
dad de las elecciones; recibir los expedientes relativos a los escrutinios 
de cargos de elecci6n popular, declarar la elecci6n y extender las 
credenciales correspondientes. 

123. 	 Las Constituciones del 57 y 65 integraban el Tribunal con los partidos politicos y con 
un representante de los sectores econ6micos y otro representante de los sectores so
ciales, y profesionales, como io hlemos sefialado en otro lugar de este breve trabajo. 
Este modelo era mis representativo que el actual. 
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3. LOS TRIBUNA LES DEPA R TAMENTA LES DEELECCIONES.. 

INTEGRA (7ON Y A TRIB UCIONES 

Son 	 nombrados por el Tribunal y estiin integrados por un propietario y un suplentc designados por cada uno 	de los partidos legalmente inscritos. En caso de que(udare Lin nimcro par tie los miernbros aqu1 nom brari tin propietario adicional y su respectiVo suplente.La Ley sefiala en foria detallada las atribuciones de los Tribunales 	Departam cntales, entre las q tie mcrece seilalarse: Corninicar elnombramiento de los iniembros d e los tribo na leS locales de elecciones quc 	haya hecho Cl "ribunal Nacional: recibir los expedientes delos escrUtinios Ilevados a cabo en los diferentes municipios o distritosde su departainento y remitirlos al Tribunal Nacional. conocer de lasapelaciones interpuestas contra las resoluciones de los tribunaleslocales: verificar el escrUtinio departainental con base en los expedientes de los escrutinios practicados por los tribunales locales, etc. 

4. 	 LOS TRIBUNALLS LOCALES DE ELECCIONES:
 
COMPOSICION Y A TRIB UCIONES
 

Son nombrados por iel Tribunal Nacionala propuesta de ladirectivacentral de cada partido politico, quc designari un propietario y un suplente, y tendriin por sede Ia respectiva cabecera municipal o distrital.Cuando quedase un nfinero par, se aplicari la misma soluci6nindicada para los tribunales departamentales.
Se determina en foria detallada los deberes y atribuciones delos tribunales locales, siendo los mns 	importantes: hacer del conocimiento de los electores de su jurisdicci6n la convocatoria hecha porel Tribunal Nacional, asf como lOS lugares donde se debe concurrir avotar: niombrar los miembros de las mesas electorales receptoras; colaborar dentro de su jurisdicci6n en la elaboraci6n del Censo Nacional Electoral; distribuir entre las mesas 
 las copias certificadas delCenso, practicar el escrutinio de votos de su municipio; remitir alTribunal Departamental el acta 	general de elecciones y los otros documentos electorales; organizar el ncimero de mesas electorales de sujurisdicci6n; fijar 48 horas antes de las elecciones, en lugar visible dellocal 	de cada mesa, las listas de los electores registrados que votarin y la lista general de los candidatos inscritos. 

Las organizaciones politicas tienen derecho de acreditar ante losTribunales Locales delegados encargados de velar porque el procesoelectoral se desenvuelva dentro de la Ley. Estos delegados podrn 
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solicitar y el Tribunal Local extender inmediatamente, certificaci6n 
del acta del escrutinio final del Iunicipio. 

5. 	 LAS MESAS ELECTORALES RECEPTORAS:
 
COMPOSICION Y A TRIB UCIONES
 

Los 	 miembros de las mesas electorales son nombrados por el 
Tribunal Local y estarin integradas por uln miembro propietario y 
uno 	 suplente de cada partido politico o candidatura independien
te legalmente inscrita. Se organizarin internamente con un presi
dente, un secretario y un esc rutador. Los demtis miembros fungirin 
como vocales. 

Cada 	partido podri acreditar un delegado en cada una de las me
sas, que gozardi de las mismas inmunidades que los miembros de los 
organismos, y tendri las facultades siguientes: presenciar el proceso
electoral en 1a mesa: presentar protestas por vicios o irregularidades
del proceso, interponer recurso de nulidad de la elecci6n: y, firmar 
las actas del escrutinio con los miem bros de Ia mesa. 

Se inst21arli Una mesa elcctoral por cada 300 elcclores o frac
cion que exceda de 100. Se organizarain y funcionarin en el distrito 
central y en cada una de las cabeceras m an icipales. Se instalarzin Me
sas electorales separadas para hombres y mjeres. Se ubicarin en 
locales distintos y en orden sacesivo de acuerdo con su numeraci6n. 

Entre las atribuciones y deberes mis relevantes de los miembros 
de las mesas pueden mencionarse: concurrir a la votaci6n a las 5 de ]a
mailana del dia fijado para las elecciones, levantando y firmando el 
acta de apertura; reclamar al Tribunal Local las urnas, copias del Con
so y material que sea necesario para la prictica de ]a elecci6n: presidir
la elecci6n, recibiendo las papeletas electorales como lo ordena li ley;
dictar las medidas necesarias para guardar el orden, solicitando inclu
sive el auxilio de Ia autoridad, si fuere necesario; la identificaci6n del 
elector y la anotaci6n de si vot6 c no la Ilevari el secretario de la me
sa; levantar y firmar el acta de cierre y resultado de 1a votaci6n Una 
vez practicado el escrutinio; hacer entrega personal e inmediatamente 
al Tribunal Local de todos los documentos originales de la eleccidn 
al concluir 6sta; velar por el secreto del voto, etc6tera. 
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V1. REGISTRO DE ELECTORES 

1. 	 IDLAS GENERALESDE LA EVOLUCIONHISTORICA 
DEL REGISTRO DE ELECTORES 

Comno opini6n general se dice que el censo electoral esel registropiblico en el tque constan loS ciudadanos con derecho a voto. Lo queotorga el constar en el censo es una especie de capacidad de obrarelectoral, Cs decir que su inclusi6n en Mllo habilita para ejercer los
derechos del elector.' 24 

La instituci6n del censo electoral en Honduras seguidoevoluci6n hist6rica y la misma 
ha la

transformaci6n que ha sufrido en 
otros parses.

En una primera etapa su elaboraci6n se producia en ocasi6n decelebrarse cada elecci6n y previamente a la votaci6n: los oin bres delos que concurrian al acto eran inscritos por el Organ(. que dirigia lavotaci6n en unlihro de registro de electores (1821-1893),
En una segu nda elapa, se le asign6 a cada IniUnicipalidad llevar elcenso electoral permawente en el cual su inscribirian anualmnenteelectores del inuiicipio. Se revisaba cada afno la 	

los 
lista 	del anterior yservia de base al Registro Civil. Posteriormente, los organismos locales de elecciones llevaban el Censo Electoral (I 894-1976).

En una tercera etapa, se crea un organismo especializadc, dcnominado "Registro Nacional de las Personas", entre cuyas funcionesesenciales esti la de elaborar de oficio y en fornia exclusiva el Censo
Nacional Electoral (1977- ). 

2. EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.'BASES
CONSTITUIONALES Y SU REGULA (ION EN LA LEY
ELECTORAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
 
POLITICAS DE 1981
 

Este organismo se instituy6 originalmente en ]a Ley de 27 dediciembre de 197712" corno uno de los organismos electorales. 

124 	 Francesc de Carreres y Josep M. Valics. Las Elecciones, Editorial Blume, Barcelona,
Espafia. 1977. ]a. edici6n, rig. 51. 

125. Titulo V "De los organismos electorales", Cap. Ill "Del registro nacional de las personas", Arts. 110a 117. 
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Posteriormente se crea a nivel constitucional y se establecen 
disposiciones Ulndaenicna ILeS acerca de su organizaci6n, naturaleza 
juridica v funcionamiento. 26 

Es tin ()rganisim) del tSLado Coll jurisdicci6n en el territorio 
naCionalI y dCpcnd icntC del Tribinal Nacional dc Elecciones. 

SUs funciones cscncialCs son: a) Ilevar el Registro Civil, b) ex
tender la larieta dc Identidad (Inica a todos los iondurefos; y, 
c) elahorar el ('enso Nacional lectoral, que es un documento 
piliico. pcrmacn t c inalterable. 

A\ntes de cmitirse la Icy especial del organismo de referencia, 
la Ley Liccioral Lie 1981 incily6 urnI scric de disposiciones que re
guIa han nci tIrminos gencrales la participaci6n del Registro Nacio
nal de las Personas cn Ia claboraci6n de las listas generales de clec
tores, provisi)nalcs y dcfinitivas, con vistas a las elecciones que se 
practicarfmi el 29 do novieibre ic ese inisin o afio. 

Sc asignaba ai organ ismno. entre otras tareas, determinar el nu-
InlCR) de mesas clecorales receptoras dc cad;l circunscripci6n electo
ra l-municipal, asi conmo la dislribhUci6n uC los electores que habian de 
volar ei cada 11n dc elia s. Asim ism o dc im primir los cuadernos de 
votaci6n y organizar el padr6n fotogrIlfico electoral, c imprimir las 
t capeleta, electorales. 

3. 	 LA LEY DEL R'GISTRO A (WAIAL DE LAS PERSONAS
 
DE 1982 ."A SPL('TOS IMPORTA NTES QUE REGULA
 

La organizai(n)n, funcionainiento y atribuciones del organismo 
se hallIan rcIulIados on lIaLey. 

Ula scric ,to disposiciones quc ya figuraban en el texto constitu
cional vn a lcv lIcetoral Lie 1981 aparecen reproducidas en ]a Ley 
quc comIcniani ,. 

Fn el capitnlo I "De las Disposiciones Generales" se encuentran 
algunas norinas iniportanes conio las siguientes: los cargos nias im
portanies del organismo serin ejercidos en la forma rotativa que de
termine a Icy: lendrai a su cargo Ia identificaci6n y registro de la 
poblaci6n del pais: sus di isposiciones son de orden p~iblico y tendrin 
premiincncia solre otras leyes clue versen sobre la misma materia. 

Lntr sti olet ivos estan los de garantizar la pureza del proceso 
electoral, con sistemas y metodos atropiados que fortalezcan la de
mocracia niediante la participaci6n libre del ciudadano en la vida 
politica de Ia naci6n y asegurar de manera fidedigna la elaboraci6n 
del Censo Nacioial Electoral. 

126. 	 Constituci6n de 1982, Arts. 54 al 56. 
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El Registro Nacional de las Personas tiene como una de sus fun
ciones esenciales elaborar de oficio y en forma exclusiva cl Censo Na
cional Electoral, como ya lo habiamos sefialado en otro lugar de este 
informe. 

El Censo se forma con las inscripciones de los ciudadanos con 
capacidad de ejercer el sufragio. 

La Ley define el Censo como el registro debidainente ordena
do de los ciudadanos con capacidad de votar. La inclusi6n en 6l ga
rantiza el derecho e impone la obligaci6n de ejercer el sufragio.

La Tarjeta de Identidad del ciudadano, coincidente con el
listado de electores, seri el instrumento legal para el ejercicio del 
sufragio. El elector s6lo podra censarse en un municipio.

En el Art. 128 se establece tin n(Imero de 300 electores por
cada mesa electoral. 

Se prev6 el recurso de reposici6n y subsidiariamente el de apelaci6n ante el Tribunal Nacional de Elecciones contra las resoluciones 
del Registro Nacional de las Personas. 

4. ULTIMOS DATOS DEL CENSO NACIONAL ELECTORAL 

El Registro Nacional de las Personas ha venido trabajando inten
samente en la identificaci6n de todos los hondurefios, con el objeto
de dotarlos de la tarjeta de ider:tidad e incorporarlos a las listas del 
Censo Nacional Electoral. 

A continuaci6n se reflejan las (iltimas cifras: 

CUADRO DE IDENTIDADES EMITIDAS POR EL REGISTRO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN QUEDADO 
INCLUIDAS EN EL CENSO NACIONAL ELECTORAL 

(23 dejulio de 1985)
Total de identidades emitidas: 1,737.991 

Departamento No. solicitudes de No. ident. Pendientes de 
identidades recibidas emitidas emitir 

Atlantida 
Col6n 

92 902 
48369 

89 859 
46015 

53 874 
3043 

Comayagua 
Copdn 

97010 
92 901 

95 512 
89 784 

2354 
1 498 

Cortes 285410 275 553 3 117 

(Continda en pigina siguiente) 
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(Viene de pigina anterior) 

Departamento No. solicitudes de No. ident. Pendientes de 
identidades recibidas emitidas emitir 

Choluteca 125 943 119 797 9857 
El Paraiso 107 360 103 905 6 146 
Fco. Morazzin 353 095 350 320 3 455 
Gracias a Dios 13 101 9200 1 775 
Intibuci 41 721 40 337 3 901 
Islas de la Bahia 8 106 7 833 1 384 
La Paz 44 720 41 432 273 
Lempira 63 106 60498 3 288 
Ocotepeque 32977 32 180 2608 
Olancho 95 527 93 622 797 
Sta. Brbara 110758 107 516 1 905 
Valle 52 766 51 897 3 242 
Yoro 127093 122 731 4362 

VII. 	 LA PRACTICA DE LAS ELECCIONES 

1. 	 LA FECHA DE LAS ELECCIONES.INICIO Y FINAL DE LA 
JORNADA ELECTORAL 

Las elecciones para autoridades supremas y municipales se prac
ticardn en un solo dia el 61timo domingo del mes de noviembre que 
preceda a la fecha en que legalmente termina el correspondien
te periodo de gobierno. En esta ocasi6n se llevardn a cabo el 24 de 
noviembre de 1985. 

El dia de las elecciones, las mesas electorales receptoras se insta
larin a las cinco de la mafiana en los locales previamente sefialados. 

En un sector del local donde estard instalada la mesa, y separado 
por un cancel o cortina de un material que impida la visibilidad, se 
instalari una mesa para que el elector en forma totalmente privada 
pueda marcar su voto. 

Los miembros de ]a mesa, en presencia de un notario o dos testi
gos, revisarin la urna para comprobar que estA vacia, cerrdndola y se
llfndola el presidente de la mesa con una banida de papel, que cruce 
ambos cuerpos de la urna. Constatarin que existe la cantidad especi
fica de papeletas electorales proporcionadas por el Tribunal Local de 
Elecciones, mis las papeletas necesarias para que voten los miembros 
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de la mesa, propietarios y suplentes y los delegados de los partidos ocandidaturas independientes que no estin en el listado de esa mesa. 
A las seis de la ruafiana, el presidente anunciari que ha empezado la votaci6n. Los electores, uno en pos de otro, presentara1n suc6dula de identidad la que seri revisada y una 'ez ident ificados en ellistado se les entregari la papeleta, irnin al lUgar privado del local a marcar su voto, dohlar6in la papeleta de manera que quede oculto elcontenido del voto, depositar~in este y un (Ie los minembros de la mesa pondri tinta indeleble al elector en el dedo rnefiique de sU mano derecha, o en defecto. de lasu mano izquierda. Se le dcevolveri la

c~dula y otro miernbro haral la anotaci6n de haher votado el elector.Cuando exista duda sobre la identidad de t'ste, la mesa se auxiliarzi
del padr6n fotogrffico respectivo. 

La votaci6n se desarrollard sin interrupci6n hasta las 5 de li tarde. no admitiendo despu&s de esa horn m~is que los votos de losmiembros de la mesa, de los representantes y observadores de lospartidos politicos, debidamente acreditados, quienes permanecergn
hasta concluir el escrutinio. 

2. MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD 

En el local de la elecci6n solamente podrfn permaiLtcer losmiembros de la mesa receptora, el notario o los dos testigo;., los delegados de las organizaciones politicas, los miembros de las organizaciones electorales en el desempefio de sus 
 funciones, los observadores de instituciones civicas o culturales, nacionales o internacionales,
regionales.o mundiales y miembros de Ia prensa nacional y extranjera. 

Los miembros de las mesas tendran autoridad para guardar elorden en sus respectivos locales y asegurar la libertad en la prfictica
de las elecciones, cuidando que los electores entren y salgan sin difi
cultad. Ningun cuerpo armado podr5i colocarse a una distancia de100 metros del local de mesauna electoral receptora, salvo que exigieren su presencia los miembros de la mesa para guardar el orden. 

No se permitirdn especticulos p(iblicos, ni el expendio o distri
buci6n de bebidas alcoh6licas desde las 6 de la mafiana del dia anterior a las elecciones hasta las 6 de la inafiana del dia siguiente.

No se podri llegar al local de una mesa bajo los efectos de alguna droga o en estado de ebriedad, armado o portando insignias o
emblemas que demuestren ]a afiliaci6n politira del elector. 
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VIII. EL ESCRUTINIO 

I. 	 PRO(I'DIMIE'.TO 

Para practicar el escrutinio, el presidente de la niesa, en presen
cia de los demis nilembros, de los delegado. de los part idos y del 
notario o teligos, procIeCral a abrir la urna. rompiendo la handa del 
papel quc Ia cicrra. Acio sciulido. cl escrutador de la mesa, ir,! extra
.crndo V Cminalndo una a una. pasandolas al presiden%' las papclCas, 
Ic,(Uicn las ml,,,lrar.i a los domais 1Cmbhros dC la mesa: cl secretario 
dIC cSaI 1tonia r:i 1101a tic! volto llmalrcado, atribux'/dolo al partido o 
candidatura indepcndiente quc correspenda. LL'cgo sc sellarfn las 
papcletas para indicar quC han sido escrutadas. 

Se contarnn lodas las papelelas de votaci6n para verificar si su 
I110111cro corresponde al 'de las personas que votaron seg(in conste ell 

cl cuaderlno tic volaciOn6. 

2. 	 ACTAS DEL ESCR UTINIO 

Una vez constatado lo anterior, acto scguido se levantar el acta 
de la elecci6n. expresando el nfimcro de votantes y los votos obeni
dos por cada uno tie los partidos politicos y candidaturas indepen
dientes, asi como los particulares obtenidos por cada n6mina de call
didatos, cua ndo hayan varios de uin mismo partido. 127 Se consigna
rain tam bic'n las papeletas nulas, en blanco y las sobrantes, asi corno 
los incidentes ocurridos y protestas presentadas durante la elecci6n 
v ei el escrutinio. 

El aca se extenderi en Cl cuaderno de votaci6n respectivo y 
seri firmada por los miernbros de la mesa, los delegados u observado
res de las organizaciones politicas y por el notario o testigos. en su 
caso. 

Con vista de las actas de las mesas electorales, el Tribunal Local 
de Elecciones extenderi el acta general en la quc se har;i constar el 
total tic votos de su jurisdicci6n, indicando los que hubiere obtenido 
cada partido politico y candidatura independiente y tarnbi6n las ob
tenidas por cada i na de las n61inas de candidatos de un mismo par
tido cuando hayan varios;12 consignAndos adem~s el ncimero de 

127. 	 Se consignari ahora los votos obtenidos por los candidatos de los partidos, de acuer
do con lareforma al Art. 177 de laLey Electoral aprobada mediante Decreto No. 
89/85 del 5 de junio de 1985, que se introdujo para el cumplimiezto del Acta de 
Compromiso que puso fin a lacrisis politica. 

128. 	 De acuerdo con las reformas 'ontenidas en el mencionado Decreto 89/85. 

http:PRO(I'DIMIE'.TO
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papeletas nulas y en blanco depositadas y los incidentes y protestas.El acta serdi firmada poi los niembros del Tribunal Local, el notarioo testigos, y por los delegados de las organizaciones polfticas que
estuvieren presentes.

El resultado general se publicar;i inmediatarnente mediante cartel que se fijar~i en cl local quC ocupe el Tribunal Local y lo cornunicarai telef6nicamente al Tribunal Nacional de Elecciones y al respectivo
Tribunal Departamental. 

IX. CALIFICACION Y DECLARACION DE ELECCIONES 

1. ORGANO COMPETENTE Y PLAZO PARA EFECTUAR LA 
DECLARA TORIA DE LAS ELECCIONES 

El Tribunal Nacional de Elecciones practicarzi el escrutinio general inmediatamente despues de haber recibido la Oltinia de las actasrernitidas por los Tribunales Departamentales de Elecciones. Una
practicado vez

hari la declaratoria de los funcionarios electos, a mistardar 30 dias despus del escrutinio, pero antes sefialari dia y horapara una reuni6n con los representantes Lie los partidos politicos ylas candidaturas independientes que de 
hayan postulado candidatos,con el objeto de recabar las informaciones que sean necesariasla opini6n y ofrde los asistentes para fundamentar mejor ]a declarvtoria 

de elecciones.
 
La certificaci6n 
 de la parte pertinente del acta de escrutinio queextienda el Tribunal Nacional a los candidatos declarados electos,seri ]a credencial para tomar posesi6n de los respectivos cargos.El Tribunal Nacional comunicari los electos las declaratoriasefectuadas, las cornunicari, ademris, 

a 
al Poder Ejecutivo, por mediode la Secretarfa de Gobernaci6n y Justicia, a la Corte Suprerna deJusticia, a los organismos politicos que hubieren participado en laelecci6n y a ]a direcci6n del Diario Oficial para su publicaci6n. 

2. BASE DEPOBLACION PARA ELEGIR DIPUTADOSALCONGRESO NACIONAL Y A UTORIDADES MUNICIPALES 

De acuerdo con el Art. 202 de la Constituci6n y el Art. 189 dela Ley Electoral, ]a elecci6n de diputados al Congreso se harMi sobre ]abase de un diputado propietario y uno suplente por cada 35 mil habitantes o fracci6n que exceda de 15 mil. En aquellos departamentosque tuvieren poblaci6n menor de 35 mil habitantes, se elegiri un diputado propietario y uno suplente. 
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El Congreso Nacional, tomando ell cuenta los cambios poblacio
nales, podrii modificar la base para la elecci6n de dipu tados. ' 

En las circunscripciones electorales municipales se elegirzin 
para integrar las respectivas corporaciones: Lin alcalde, un regidor y 
un sfndico en los municipios que tengan hasta un mfix imo de mI 
habitantes. 

E-n los municipios que excedan de ese nfiinero se elegirHi un regi
dor adicional por cada iail habitantes o fracci6n de qI in ientos, pero 
siempre que no exceda el nfiniero de regidores. 

3. 	 SISTEMA DE MA YORIA SIMPLE Y DE
 
REPRESENTACION PROPORGIONAL:"
 
COCIENTE ELECTORAL Y RESIDUO ELECTORAL
 

Para los efectos de ]a Ley Electoral se entiende por mayoria 
simple el ncimero mayor de votos obtenidos por tin candidato listao 

de candidatos 
en relaci6n a otro candidato o candidatos, o lista de 
candidatos. 

I. 	 Para la elecci6n de presidente de la reptiblica y designados a la 
presidencia se declara electa la n6mina del partido que haya 
alcanzado el mayor nfnmero de votos. Pero en el caso de qtie tin 
partido huibiere presentado uno o m~is candidatos a presidente 
de la rep~iblica y designados se declarardi electo el candidato a 
presidente y stis respectivos designados que htibieren obtenido 
nis votos dentro de stI partido. 

2. 	 Para la declaraci6n de elecciones de diputados se procederi de 
la siguiente manera: 

a. el cociente electoral departamental se obtiene dividiendo 
el total de votos vflidos emit idos en el departamento entre 
el nimero de representantes fijos a elegirse en el mismo; 

b. 	 se declarari electos tantos diputados propietarios y stIs res
pectivos stIplentes, como cocientes electorales haya obteni
do la correspondiente lista de candidatos de cada organiza
ci6n 	politica; 

c. los sufragios obtenidos por una organizaci6n politica en su 
departarnento, qtIe no completen el respectivo cociente de
partamental, se tomarfn en ctenta como residuo electoral; 

129. 	 Ya nos referimos a la iniciativa recientenente ejercitada en el seno del Congreso para
elevar la base a 45 mil habitantes que fue rechazada por Lamayoria de la imara 
Legislativa con la repulsa del pueblo. 
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d. 	 si la distribuci6n a que se refiere el literal b. de esce articu
lo no completare el nmiero de diputados quC tienen que
elegirse en cada departanmento, se declararin electos un di
putado propietario y el respectivo suplente, de ]a lista que
haya alcanzado el mayor residuo electoral: y asi sucesiva
mente, en el orden descendente de residuo hasta completar
el nimero de diputados que corresponden a la cirunscrip
ci6n departamental: 

e. en caso de que ninguna de las organizaciones politica:; haya
alcanzado el cociente electoral departamental, se proceder6i 
a la declaraci6n de elecci6n, comenzando por la lista que
haya alcanzado mayor residLo electoral y asf sncesivamen
te, en el orden descendente de residuos, hasta completar el
nOrmero de diputados que corresponde a la circunscripci6n 
departamental:

f. 	 cuando en un mismo partido hubiere varias n6minas de 
candidatos a diputados al Congreso Nacional, por listas se
paradas, el total de diputados electos (Ille correspondan a 
dicho partidlo, se distriluiri entre aquellos ciudadanos qUe
hubieren obtenido mayor nfunlero de votos, siguiendo el 
sistema establecido en la letra b. de este articulo.,"' 

Se adopta el sistema de representaci6n proporcional por cocien
te nacional electoral para las elecciones de diputados al Congre
so Nacional, en la forma siguiente: 

a. el 	cociente nacional eectoral ;e obtiene dividiendo el total 
de votos vilidos depositados en toda !a reptiblica, por el 
ncimero fijo de representantes que han de elegirse en todo 
el pais: 

b. 	 cada partido politico, tendrdi tantos diputados por cociente 
nacional electoral, como cocientes nacionales electorales 
quepan en ]a suma de votos sobrantes que el correspon
diente partido haya obtenido en todo el pas: 

c. los cargos de diputados por cociente nacional electoral se 
adjudicar~in a las listas presentadas por las respectivas
organizaciones polfticas o coaliciones de organizaciones
polfticas, en los departamentos que hayan obtenido el 
mayor ntrmero de votos sobrantes y si fuesen varios 
diputados por cociente nacional electoral los que deben 
adjudicarse a una organizaci6, poliftica, la adjudicaci6n se 
har6i en orden descendente de nimero de votos. 

130. Reformado por Decreto No. 89-85. 
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d. 	 cuando se hayan presentado por un mismo partido varias 
n6minas de diputados, el diputado por cociente nacional 
que le corresponder i al partido, se asignar i a la planilla que 
a nivel nacional haya obtenido mayor sobrante de N'otos. 

131 

3. 	Para la declaraci6n de elecciones de los miembros de las corpo
raciones municipales, se procederi de la manera siguiente: 

a. 	 el total de votos vdilidos depositados en el municipio se 
dividirA entre el nimero total de funcionarios municipales 
que deben ser electos, de acuerdo al decreto de convocato
ria. El resultado de la divisi6n ser6 el cociente electoral 
municipal; 

b. 	 se declararA electo alcalde municipal el primer ciudadano 
que aparezca en la lista de candidatos que haya obtenido la 
mayoria de sufragios, .restindose del total de votos que fa
vorecen a dicha lista el equivalente de un cociente electoral 
municipal; 

c. 	 se declarar, electo sindico municipal, al primer ciudadano 
que aparezca en la lista favorecida con el mis alto ~nimero 
de sufragios, despu6s de haber restado el cociente electoral 
municipal. Si la lista fuese la misma se declarar i electo a 
quien figure en ella en segundo lugar. Se sustraer6i un co
ciente electoral municipal de la cantidad total de votos 
restantes en favor de la planilla de donde se hubiere decla
rado electo el sfndico municipal 

d. 	 de los resultados obtenidos despu~s de las operaciones an
teriores y aplicando a 6stos los valores corregidos y el mismo 
sistema descendente de cociente y residuos usado para la 
elecci6n de diputados, conforme al articulo 189 de esta 
Ley, se procederi a declarar electos el requerido n(tmero 
de regidores; 

e. 	 cuando en un mismo partido hubiere varias n6minas de 
candidatos a miembros de corporaciones municipales, por 
listas separadas el total de miembros electos que correspon
dan a dicho partido se distribuiri entre aquellos ciudada
nos que hubieren obtenido mayor ntzmero de votos, si
guiendo el sistema establecido en los literales b., c. y d. de 
este art iculo. 1" 

131. Ibidem. 

132. Ibidem. 
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X. EL CONTENCIOSO ELECTORAL 

Al Tribunal Nacional de Elecciones le corresponde conocer enOnica instancia de ]a nulidad de las votaciones, escrutinios y declaratoria de elecciones. Contra las resoluciones de aqudl no proceder6imais recurso que el de amparo ante la Corte Suprerna de Justicia.
En Honduras no se ha organizado el contencioso-administrativo,

y el contencioso electoral se reduce a la acci6n de nulidad que seintenta ante el Tribunal Nacional de Elecciones y agotada esa vfasolamente podri recurrirse de amparo, que es un recurso extraordina
rio para hacer valer derechos constitucionales. 

La acci6n de nulidad podrd ejercitarla cualquier ciudadano dentro de los 18 dias hibiles siguientes a la celebraci6n de las eleccionesy dentro de los 5 dias hfbiles siguientes a la declaratoria de elecci6n,
cuando fuesen contra 6sta Ciltima. 

La dernanda de nulidad deberdi ser presentada por escrito concretando los hechos en que se fundamenta, los preceptos legales infringidos y proponindose la prueba correspondiente. Se sustanciarden forma surnaria y deberdi resolverse en definitiva dentro de los 10dfas hibiles siguientes a la fecha de su presentaci6n.
El Tribunal Nacional de Elecciones podrAi solicitar los antecedentes ad efectum videndi cuando lo considere necesario. Podrdi tambitn dictar autos para mejor proveer y ejecutar o mandar que se ejecuten las providencias sefialadas en ellos. 
Cuando se declare la nulidad de una elecci6n, el Tribunal Nacio

nal la rnandar-i reponer inmediatamente. 

Tegucigalpa, D.C., Honduras, julio de 1985 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo pretende proporcionar un panorama sobre la 
legislaci6n electoral mexicana a partir de la promulgaci6n de la Cons
tituci6n de 1917. Durante estos sesenta y ocho aflos se han realizado 
varias reformas constitucionales de fndole electoral y se han puesto 
en vigor seis leyes distintas (1917, 1918, 1946, 1951, 1973 y 1977) 
sobre el particular, las cuales tambin han sido objeto, eventualnen
te, de rniltiples reformas, cuyo prop6sito principal ha sido el forta
leciniento del proceso de democratizaci6n del pais y la ampliaci6n 
de la participaci6n polftica de los ciudadanos. 

En esta direcci6n destaca la Ilamada Reforma Politica de 1977, 
que se tradujo en la reforma a 17 articulos de la Constituci6n Politi
ca de los Estados Unidos Mexicanos y en la prornulgaci6n de la Ley 
Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LFOPPE) 
que, con diversas reformas, se encuentra ain en vigor. 

I. DEMOCRACIA Y SUFRAGIO 

El artfculo 40 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 

Es voluntad del pueblo inexicano constituirseen una reprtblica 
representativa,democratica... 



248 JOSE DE JESUS OROZCO
 
El articulo 39, por su parte, dispone que:
 

Todo poder ptblico dimana del pueblo y se instituyepara be
neficio de ste... 

De este modo, la Constituci6n mexicana consagra, segi'n la clasificaci6n aristotdlica, la f6rmula pura de la dernocracia.1 Cabe destacar que, en los t~rminos del articulo 3o. del inismo ordenamiento, se 
considera, 

... a la democracia no solamente como una estructurajuridicay un r tgimen poli'tico,sino como un sistema de vida fundado enel constante mejoramiento econ6mico, social y cultural del 
pueblo. 

Conforrne al constitucionalismo liberal que convirti6 al ideal dernocratico en un postulado politico, para que exista una democracia es necesario que los sujetos poseedores del poder y los sujetos sometidos a e1 sean los mismos, que los sujetos que deban obedecer las normas estatales, sean los mismos que las crean. Si esta identidad existe --seiiala Ulises Schmill- -, puede afirmarse que los que obedecen a lasnormas, al poder publico, hacen lo que quieren, se obedecen s6lo asi mismos, pues ellos son los que han creado las normas que debenobedecer. Por esto la democracia CS una organizaci6n del pueblo queda respuesta al problema que Juan Jacobo Rousseau formul6 en lossiguientes terminos: encontrar una forma de asociaci6n por la quecada uno, unindose a todos, no obedezca a nadie sino a si mismo y
permnanezca tan libre como antes de asociarse. Una persona es libresi no est:i obligada a obedecer a nadie, es decir, si hace o puede hacer 
lo que quiera.' 

Como advierte Kelsen: 

Polh'ticamente libre es el individuo que se encuentra sujeto a un ordenainientojuridico en cuya creaci6n participa. Un individuo es libresi aquello que de acuerdocon el orden socialdebehacer, coincide con lo que quiere hacer.La democraciasignifica 

1. Vid., ARISTOTLE, Politics, Book III, chaps. 5-10, en Great Books of the WesternWorld, Chicago, Encyclopaedia Britannica, Inc., 22nd Ed., 1978, vol. 9, pp. 474-479. 

2. Cfr., SCHMILL, Ulises, El sistema de la Constituci6ninexicana, M6xico, Textos Universitarios, S.A., 1971, pp. 119-120. Al respecto, vid., ROUSSEAU, Jean Jacques,The Social Contract, Book I, chaps. 5-8, en Great Books of the Western World, Chicago Encyclopaedia Britannica, Inc., 22nd Ed. 1978, vol. 38, pp. 391-303. 
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que la volunltad representada en el orden legal del Estado es 
idnticaa las vowuntades de los sbditos .' 

El prirlcipio democritico es respelado a] imiximo afirnla Uli
ses 	 Schmill cuando el pueblo integro en asamblea directa es el 
titular de los podceres dcl Lstado y la asamblea adopta el principio de
la mayoria absoin ta. El principio democnitico esta reducido al ni mi-
I loen el caso dc iule se exija Ia u nanim idad en la votaci6n. El princi
pio democr1tico de las mayoia s. supone necesariamente el respeto a
las minorias. Ahif donde se pretenda el dominio absoluto de la mayo
rfa, desconocicndo cl derecho de la minorfa para Ilchar, discutir y 
convencer a efecto de convertirse en mayoria, se estali destruyendo
el principio en Cl quLC esthi basada la democracia. Esta exige, no s6lo
el respeto de Ia in sU proteccion e impu lso. Si puede hamina, sino 

blarse, en general, de mayorias es se
porque supone la existencia de 
una minoria, (Ieuna oposici6n. Si sta desaparece, asimismo, se ex
tingue la mayorfa convirtiendose el regimen en una autocracia, en 
una dictadura.4 

En todo caso, el principio mayoritariono puede identificarse 
con la idea de un dominio ilitnitado de la inavoria sobre la 
minor'a. Por el hecho de su existencia jur/'dica, la ininoria 
puede influenciar hasta cierto punto la roluntad de la mavo
rta, e impedir que el contenido del orden social creado por csta 
se halle en contradicci6n demasiado violenta con los intereses 
minoritarios .s 

Ahora bien, solo en la democracia directa que, dada ia magnitud
de los Estados modernos y la diversidad de sus fines no puede encar
nar en ninguna forma politica viable, es factible la creaci6n de la or
denacifn social por acuerdo de la mayorfa de los titulares de dere
chos polfticos mediante el ejercicio de 6stos la asamblea delen 

pueblo. La democracia del Fstado moderno, en realidad, es una de

3. 	 KELSEN, Hans, Teoria general del Estado, traducci6n de Luis Legaz Lacambra, M6
xico, Editorial Labor, p. 298. Vid., OROZCO HENRIQUEZ, J. Jesus, "Consideracio
nes sobre laiibertad juridica", ponencia presentada al Segundo Simposio Nacional de
Filosofia del Derecho, celebrado en Quer~taro, Qro., en el aflo de 1984, en prensa. 

4. 	 Cfr., SCHMILL, op. cit., supra, nota 2, p. 123. Vid., MILL, John Stuart, Considera
ciones sobre elgobierno representativo, traducci6n de Antonio Guzm.in Balboa,
MN6xico, Herrero Hermanos Sucesores, S.A., 1966, pp. 120-147. 

5. 	 KELSEN, op. cit., supra, nota 3, p. 142. Vid., KELSEN, Hans, "Foundations ofDemocracy", en Ethics, vol. LXVI, Num. I, Part II, October 1955, pp. 6-18. 
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mocracia mediata, representativa tal y como tambi n lo prev6 el
articulo 40 constitucional-- , en la cual la voluntad colectiva que pre
valece es la determinada por la mayoria de aquellos que han sido
elegidos por la mayoria de los ciudadanos. Asi, los derechos politicos 
-en los que consiste la libertad- se reducen en slntesis a un mero 
derecho de sufragio. 

Una repciblica democritica y representativa como la prevista 
por nuestro articulo 40 constituCional- es una democracia, no direc
ta, sino indirecta. El concepto de democracia representativa puede 
expresarse utilizando el concepto ideol6gico de la soberania ponular,
del modo siguiente: que una democracia no sea directa, sino indirec
ta, significa que no es el pueblo mismo el que de modo directo
ejerce los poderes Estado. El ladel pueblo, en repfiblica demo
cratwca y representativa, es el encargado de nornbrar a las personas
que en su representaci6n van a encargarse de formar la voluntad 
del Estado. Si bien t0l es el que originariamente posee todos los 
poderes, esto no significa que tambi6n directamente los ejerza. Que elpueblo sea el que posee originariamente todos los poderes es ex
presado diciendo que el pueblo es el soberano, o que la soberanfaradica esencial y originariamente en 61, como lo establece el articulo 
39 de la Constituci6n.6 

El articulo 41 establece que: 

... el pueblo elerce su soberani'apor medio de los Poderesde la 
Uni6n, en los casos de la competencia de stos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regi'menes interiores,en los trmi
nos respectivamente establecidos por la presente Constituci6n 
Federaly las particularesde los Estados. 

El pueblo es el titular de ]a soberania, pero no la ejerce directa
mente, sino por medio de los 6rganos legislativo, ejecutivo y judicial
de la federaci6n los de los Estados. Eny esta afirmaci6n ya se en
cuentra implicito el concepto de representaci6n. Los titulares de los
6rganos estatales representan al pueblo al ejercer en su nombre el po
der de que 6ste es titular. Por ell se afirma que la Repifblica Mexica
na es representativa. 7 

6. Vid., SCHMILL, op. cit., supra, nota 2, pp. 125-126. 

7. Cfr., ibidem, p. 126. En el presente trabajo, por razones de espacio, s6lo nos ocupare
v.as de la legislaci6n electoral de caricter federal, por lo que no haremos alusi6n
relativa a las entidades federativas: sobre esto 6sltimo, puede consultarse el excelente y d.cumentado estudio de MADRAZO, Jorge, "Reforma politica y legislaci6n electo
ral de las entid:des federativas", en Las elecciones en MWxico. Evoluci6n y perspecti
vas, M6xico, Siflo XXI Lditores, 1985, pp. 289-327. 
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En el r~ginien representativo - sefiala Ulises Schmill-, los ciuda
danos deben tener el derecho de participar en las funciones pfblicas, 
participaci6n quC se realiza por medio del sistema de las elecciones 
populares. La democracia ii.directa ,ecec,.itai de la instituci6n del 
electorado. Por ello los ciudadanos deben gozar de derechos politi
cos. que pueden ser definidos diciendo que son aqulos qlue otorgan 
al titular ielos inismos una participaci6n en los procesos forma tivos 
de ]a voluntad estatal. Un indiv iduo tiene un derecho politico si puede 
participar vilidamente en los procesos (Iecreaci6n de las leyes, o en 
el proceso de nombram iento de los 6rganos supremos del Estado. En 
la democracia indirecta o representativa, nos encontramos con dos 
tipos diversos de derechos politicos: a) el de los electores, cuya fun
ci6n es nombrar a los individuos tilulares de los 6rganos suprenios 
del Estado: b) el de los elegidos a participar con voz y voto en el 
proceso legislativo, trataindose del Poder Legislativo, y el del Presi
dente en las funciones que la ('onstit uci6n le asigna. En la democra
cia representativa, el principio democritico se encuentra limitado a la 
participaci6n del pueblo en la elecci6n de los 6rganos superiores del 
Estado, fundanientalmente del Organo legislativo y del ejecutivo. 

Al derecho politico die los electores se le denomina sufragio, el 
cual consiste en el derecho (Lue liene tin individuo de participar en el 
procedimiento electoral mediante la etnisi6n de su voto. 

Para que el voto cumpla con su cometido democritico ha de ser 
universal, lit)re, directo y secreto, caracteristicas que fueron incorpo
r.ndose paulatinamente a nuestro sistemna electoral, hasta convertirse 
en prdictica comfnl en el rgimnen electoral de la Revoluci6n. 

Por lo clue se refiere a las '6rmnulas electorales, la legislaci6n re
gistra, desde la Constituci6n de Cidiz, el sistenia mayoritario y sIs 
variantes. En 194 se yuXtapone on sistema de representaci6n mino
ritaria denominado diputados de partido y, finalmnente, la LFOPPE 
instituyC un sisteina mitto con preponderante mayoritario. Estos 
son, en t&minos generales, los grandes lineanlientos que ha seguido la 
legislaci6n electoral mexicana. 

El periodo que va de la Constituci6n de Cdidiz a la Ley Orgfinica 
Electoral de 1857. la capa independiente, puede ser definida electo
ralmente coino un rt.gimen mayoritario de elecci6n indirecta, en se
gundo y tercer grado, y de voto pfiblico. 9 

8. 	 Vid., MILL, op. cit., supra, nota 4, pp. 35ss.; SCItMILL, op. cit., supra, nota 2, pp. 
129-130. A partir de laConstituci6n de 1917, se derog6 en Mexico laelecci6n indi
recta de ;us ministros de Ia Suprema Corte de Justicia de laNaci6n. 

9. 	 Un anilisis detallado de la evoluci6n de lalegislaci6n electoral mexicana desde el siglo
pasado, puede consultarse en BERLIN VALENZUELA, Francisco, Derecho electo. 
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El sistema electoral de liaRetorna reduce las instancias electorales haciendo Ia elecci n indirecta en primer grado, con Voto p1zblicoy a mayoria relativa en las primarias. En laelecci6n de dipu tados elvoto era secreto y a 1.yori ahsolutal con segunda vuelta a mayorfarelativa (Art. 3o ). Si hubiera igualdad Lie sufr'gios en rnis de dos candidatos, entre ellos se hacia 1a eleccion, pero si baha almismo tiem
po otro candidato que huhiera obten ido mayor n1imero Lie votos queellos, se le tendrfa por primer competidor N,cl segundo se sacarfa deentre los primcros por votaci6n, pero hajo las reglas prescritas en elartfculo anterior. (ua ndo en cl escrttinio resUltare empa te o igualdadentre los candidatos sc repeCtfa laVotacion y s Ccidiia por suerte 
(Art. 37 ).


El sisteMra elctCoral ieh RCformal sC 
 llICn hasta Ia Icy ie1911 del Presiden tc Ma dero, qouien instaura el voto SCcreto desde helecci6n primaria: crea ia boletai electoral separada del registro deelectores: mantiene h mayoria relaitiva en las elecciones primarias y]a absolUta en las sectndarias o de dipuntados. Annil ic de lecho estamayoria absoluta no Cxistia. ya que a propia Icy seCialaba qte en su
ansencia s, tomarfa ia pitlra lidaild de los v'otos preseltes.

Con ka reforma del 22 de mayo de 1912, Ia elecci6n de dipultados y stmadores deviene directa, qluedando la del presidente y ]a delos ministros de a Suprema Corte de Justicia de la Naci6n con el
caricter de indirecla. La votaciojn sietue siendo secreta y a mayoria


relativa en los terminos de hi ley de 19 19.

La mayoria relativa cobra carta de natraIlizaci6n defin itiva cona Ley Electoral para liaFormaci6n dcl Congreso Constituyente, expedida por el Primer Jefe del ljircito ('onstitucionalista encargado
del Poder LjQccutivo iC hi Uni6n, el 
 20 de septienibre de 1916. Elvoto vIClve a ser fiiblico, ya qLIC se obliga a! elector a que firme hboleta. Los casos de emipate se resolvfan por sorteo pfIblico due reali

zaban lasjuntas coMrpntadora
El artfcolo 35 de h CoIStitLci6n de 1917, actualmente en vigor,establece como prerrogativa del ciudadano mexicano: 
1.- Votar en las elecciones populares;HI. -Poder ser 'otadopa

ra todos los cargos de elecci6n popular.., 
En este articulo se establece con toda claridad ]a divisi6n de losderechos politicos resefiados: tanto el de votar com(o el de ser votado. Puede afirmarse con toda validez que el ciudadano rnexicano esel titular de los dercchos politicos, es el (unict qtue tiene prerrogati

ral, Mxico, Ld. I'Nrria, 1980, pp. 219-269: y en GARCIA OROZCO, Antonio, Legislaci6n electoral mexicana, 1812-1977, Mxico, Gaceta Informativa de laComisi6nIederal l.lectoral, 1978, pp. VII-I.V. 
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vas. No todo mexicano, no todo s~bdito del Estado mexicano, es 
decir, no todos los individuos quc integran el pueblo, tienen el caric
ter de ciudadanos. 

El articulo 34, actualnenie en vigor, determina como requisito
esencial primario el dc tener la nacionalidad mexicana. Este requisito 
se Ia estabhecido con el objclo dc que ning(in extranjero pueda ejer
cer los dCrech s clcctoralCs o incluso convertirse ell 6rgano suprenlo
de-l Estado. Pero la nacionalidad inexicana SC adquiere por nacimien
to 0) por naIuira izaci6n, Cono Jo establece cl articlo 30. El derecho 
de volar ei las clecciones Jo poseen los ciudadinos, los cuales tienen 
(iUe ser mexicanos. independientemente de qutc esia nacionalidad sea
adquirida por nacimiciito (o por naturalizaci6n. Lo anterior no puede
afirmarse ell cl Case dlCI derecho de ser votado para los cargos de elec
ci6n popular. Ii1 articL1Jo 55, fracci6n I. establece quc para ser dipu
tado se reqo icre ser mexicano por nacinliento, por lo que se exciluye
de ese derecho a los Itue havan adqnUirido lh nacionaliidad mexicana 
por naturalizaci6n. Fntre los requisiteos fijados por el articulo 58 para 
ser senador, SC Cstabicce LJoe debe ser nlexicano per naciniento, pues
dice este articUlo (JtIC SC re(JuicrCn los mismos rc(uisitos que para ser 
diputado. Para ser Presidente de hi Repiblica se requiere, adeins de 
ser mexicano por nacimiento, ser hij o te padres inexicanos por naci
miento. Los ministros Lic la Sn prema'Cortc de Justicia no son elegi
dos para sU cargo, sino quce son nombra dos per el Presidente de la 
Repfiblica con aprobaci6n dei Senado: pero el articulo 95, fracci6n I, 
establece (JuC para ser nombrado ministro se necesita ser ciudadano 
mexicano por naciiniento. 1:1 requiSito inencionado tam bin es ex igi
do por la Con St ituCioji para ser gobernador Ic un Estado, segfin io 
dispone el art icUo 115. fracci6n VIII. 

El segundo reqtiisite establ.cido por el artfculo 34 para ,er ciu
dadano es el d "Iaber Cumplido 18 aros" (segfin refornia de 1969, 
ya que anteriormentc sC requerian 18 afilos solo para los casados y
21 para los solteros). La fijaci6n de una edad minima para poder 
gozar de las prerrogativas de los ciUdadanos, esti fundada en la pre
sunci6n de que a esas edades ya se ha llegado a un estado de madurez 
intelectual que permite el ejercicio consciente de los derechos politi
cos. Esta aptitud civica se requiere, ademis, por otro motivo: el ciu
dadano no solamente tine el derecho de votar, sino que esti obliga
do a hacerlo. El articulo 36, fracci6n i11, dispone que: 

Son obligaciones del ciudadano delaRepi'blica." ... Fracci6nlI.-
Votar en las eleccignes populares en el distrito electoral que le 
corresponda.(Si hien ni /a Constituci6n nli la ley prei'n sanci6n 
alguna enl caso de incumplimiento). 
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Como tercer requisito para ser ciudadano esLti fijado, en el ar
tiLulo 34, fracuikl 11. Ci (1c: 

...tenet un modo honesto de ii,, 

La Constici6n no determina cuindo se considera que se tiene Linmodo hone.to de vivir. pero el ('6digo Penal, al establecer en suartfculo 46 qtIe la penn d prisi6n produce ia.uspcnsi6n de los derechos 	politicos y la Ley 	 Federal de Oran izaciones Polflic;i v Procesos Electorales (articulJo 12 y 	14) al adopt ar u na base scmejanIte paraexclUir del voto, parecen identificar la responsahilidad penal con laausecia de on modo honesto Lie vivir, si bien of 6It imo articulocior,' tambien otros impedimentos para elector. como 
men

ser el ser declarado vago o ebrio coalsuetudinario, estar sujeto a interdicci6n judicial, c bien, asilado en un establecimiento para toxicomanos o en
fermos mentales. 

La elecci6n directa del l'residente dc la RCp)Czlica se instaura con la Constitucifn Polftica d los Lstado:; Unidos Mexicanos. cnyaLey 	 Electoral para la Formaci6n dcl Conreso Ordinario, del 6 defebrero de 19 17, estlipula que dicha eleccion deberia ser de mayorfaabsoluta (Art. 74). Asimismo, manliee el vtto pi blico al iiuaI quela ley de 1916. El voto vuelve a ser secrcto en it Ley para la Elecci6nde Poderes Federales, del 2 de julio de 1918. Por otra parie, la elecci6n 	del Presidente de la Repiihlica deviene relativa.

Tenemos que. hasta antes de I 9%3, el k(;Io 
 s directov secreto,pero no universal. Es hasta el r,'gimen dc gobierno del 1)residenteAdolfo Ruiz Cortines que adquiere esa c,,racteristica al reconocersele
 

a la mujer su derecho dc voto activo y pasivo.

El artficulo 34 original de la Constitucion estahlecia: 

Son 	ciudadanos de la Repzihlica lodos los que teniendo i calidad de inexicanos, retinan, adeznds, los siguientes requisitos. 

Este 	prrafo introductorio sufri6 una refornia que fue publicada enel Diario Oficial, de 17 de octubre de 1953, para quedar tal conio 
se encuentra actualmente en vigor: 

Son ciudadanos de la Reprfblica los varones. las mujeres que,
teniendo la calidadde mcxicanos, retinan, ademds, los siguientes
requisitos. 

La reforma del texto constitucional se hizo necesaria para romperla concepci6li tradicional exclufaque a las mnujeres de la titulari
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dad de los derechos politicos, de ]a ciudadania El texto original, que 
era igual al de la Constituci6n de i857, permrtfa una interpretaci6n 
favorable a las mujeres, puesto que 6stas tienen la calidad de mexica
nas si refinen los requisitos establecidos al respecio: asi mismo, pue
den ser solteras o casadas teniendo un modo honesto de vivir. Sin 
embargo, se les consideraba incapaces para ejercer derechos politicos. 

Asi pues, el principio ideal de la democracia exige que entre los 
sfibditos no se excluya a nadie por raz6n de sI' sexo, raza, religi6n, 
riqueza, nacimiento, etc., etc., es decir, supone el concepto de igual
dad entre los hombres. Para efectos politicos, todo hombre debe ser 
considerado de modo igual que cualquier otro hombre. Al respecto, 
cabe seflalar que carece de justificaci6n democritica, si hien la puede 
tener hist6rica, la privaci6n del voto activo a los ministros de los 
cultos, en los trminos del articulo 130 constitucional: en cambio, es 
perfectamente democratico reducir la representaci6n o voto pasivo 
de los mismos prevista por el propio precepto y los articulos 55, frac
ci6n VI (diputados): 58 (senadores) y 82, fracci6n IV (Presidente de 
la Rephblica). 

Por otra parte, desde la ley de 1918 la f6rmula que ha regi
do es la mayoritaria relativa, hasta la actual LFOPPE que instaura 
un sistema mixto con dominante mayoritario. En 1963 se dio re
presentaci6n parlamentaria a las minorfas mediante la yuxtaposici6n 
de diputados de partido, que no modificaba nuestro tradicional 
sisteraa mayoritario. 

Consecuentemente con lo anterior, el articulo 12 de la Ley Fe
deral de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LFOPPE) 
vigente establece: 

De conjbrmidad con las disposiciones constitucionales,ejerce
rdn el voto activo los ciudadanosmexicanos, varones y inujeres, 
que hay'an cumplido 18 afios de edad, se encuentren en ejercicio 
de sus derechos politicos, estn inscritos en el padr6n electoral 
y no se encuentren bajo impedimento legal. 

Por su parte, el articulo 11 del mismo ordenainiento prescribe: 

Votar constituve una prerrogativay, una obligaci6n de! ciuda
dano. El voto es universal, libre, secreto y, directopara todos los 
cargosde elecci6n popular. 

En general, en el regimen representativo la designaci6n de man
datarios puede hacerse directa e inmediatamente por el pueblo; hay 
entonces ]a elecci6n directa (que no debe confundirse con el gobier
no directo). 
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Pero 	pu ede sUcede.- tiLe Cl piehlo elector (in tegrado por los quese laman electores priniarios) no designe directamente a sus gobernantes, sino quel(1 haga por CondtLcto tie interinediarios: eseencaso, la elecci6n es indirecta y tiene tantos grados cuantas sean lasseries de electores secundarios, terciarios, etc., 	 titLe medien entre loselect ores prilnarios v los g Chernantes. Nuestra Constjtici6n consagrala eleccion directa para Ia desiunaci6n de los miembros del CongresoSiel 	 Presiden te de la Repti blica pero hay U caso en que Ia desig' :in de &ste es indirecta en primer grado, v es 	cuando faltando el0cUlar del l-jecuLi\VO, en las varias hip6tesis que prev~n los articu los84 y 85, el ('onIreso, o en stI caso, la Comisi6n Permanente debenonbrar a quien lo reemplace: en este stipuesto 1O Son lOS electoresprimarios, esto es. los ciudadanos con derccho tie voto los que hacen]a designiaci6n, sin(o los dipt ados v sfunciones de elec!ores sectndarios. 

Finalmente nc


cabe 	seialar qtiLe coMo parte de Ia Refornia Polfticatie 1977 se introdajo en ]a (onstituci6n una excepci6n al rdginmenrepresentativo previsto por ella, al permitirse la adopci6n de ciertosinstrunlentos de gobierno semidirecto en el Distrito Federal, a travdsde la 	 reforma a la fracci6n VI, base 	2a., del artfculo 73 constitucional: 

Los ordeanmietioslegales y los reglamentosque en la ley de lamateria se determinne,z serdt sometidos al refer&Mdiin j, podrdnser ob/eto de iniciativapopular,conjorme al procedimientoque
la misma seiale. 

II. 	 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA

LEGISLACION ELECTORAL
 

Como se apunt6, varias han sido 	las reformas constitucionalestie indole electoral y seis las leyes electorales que han estado en vigora partir de 1917. A reserva de que se aluda con mayor detalle al contenido de las disposiciones constitucionales y legislativas vigentes almomento de analiiar los distintos aspectos electorales, en este apartado se sefialardn brevemente sus principales antecedentes.
I. Para reglarnentar las primeras elecciones presidenciales posteriores a 1917, se pone en vigor la ley electoral del 6 de febrero de eseafno, 	 es decir, un dia despus de que se promulgara la Constituci6n.Las 	elecciones se produjeron poco m~s de on mes 	despuds, el II de 

10. 	 Qfr.. [I'NA RAMIRI;Z, Felipe, Derecho constitucional mexicano, Mxico, Ed. PorrCia, 	 18a. Ed., 1981, p. 99. 
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marzo del mismo aflo, y en ellas Venustiano Carranza lleg6 a la Pre
sidencia de la Repiblica. Se trata de una Icy electoral sumamente 
sencilla que plantea en forma elemental e insuficiente, algunos proce
dimientos en inateria electoral. 

2. El I de agosto de 1918 se promulga una nueva ley para aten
der algunas de las lagunas patentes en la anterior, la cual abroga. La 
ley electoral de 1918 exigfa a los partidos politicos un programa de 
gobierno y la puolicaci6n de un 6rgano inforinativo. Requerfa tam
bin esta ley que se registraran los candidatos. No hay que confundir 
registro de candidatos ante cada elecci6n (.on registro de partido: este 
6ltimo se exige hasta la ley de 1946. La Icy de 1918 estuvo vigente 
un largo periodo de mzis de 28 ailos. Prescribia el voto secreto. 

Los requisitos que los partidos deberfan cumplir para participar 
en lo que la ley llamaba las operaciones electorales eran los siguien, 
tes: i) que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de cien 
ciudadanos por lo menos; ii) que la asamblea haya elegido a una junta 
que dirija los trabajos del partido y que tenga la representacidn poli
tica de 6ste: iii) que la misma asamblea lhaya comprobado Lin progra
ma politico y uno de gobierno: iv) que Ia autenticidad de Ia asamblea 
constitutiva conste por acta formal; v) que no lleve denominaci6n 
religiosa ni se forine exclusivamente en favor de individuos de deter
minada raza o creencia; vi) qie la junta directiva publique por Iome
nos 8 nfmeros de un peri6dico de propaganda durante los dos ineses 
anteriores a las eiecciones; vii) que registre sus candidaturas durante 
los plazos fijados por la ley, sin perjuicio de modificarlas s; lo considera 
conveniente, dentro de los rnismos plazos: viii) que ]a junta directivu y 
las sucursales que de ella dependen, nombren sus representantes en 
las diversas municipalidades, dentro de los plazos fijados por la ley. 
Las caracteristicas que esta ley prescribe a los partidos han si , reco
gidas, en lo esencial, por todas las posteriores reglamentaciones." 

3. Entre 1927 y 1933 se reform6 en tres ocasiones Ia Constitu
'i6n con motivo del principio de no reelecci6n adoptado por el texto 
original. Ante la ambici6n personal del General Alvaro Obreg6n que 
deseaba substituir a Calles y ocupar por segunda vez Ia presidencia, 
en 1927 se reform6 el articulo 83 para permitir la reelecci6n exclusi
vamente para un perfodo mzis que no fuera el inmediato; en 1928 se 
fue mns alld al ampliar el perfodo presidencial de cuatro a seis aflos y, 
adems, admitir la posibilidad de la reelecci6n en varias ocasiones, del 

11. 	 Cfr., PAOLI BOLIO, Francisco Jos6, "Legislaci6n electoral y proceso politico, 1917
1982", en Las elecciones en M~xico. Evohci6n y perspectivas, Mexico, Siglo XXI 
Editores, 1985, p. 130. 
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titular del Ejecutivo Federal, siempre y cuando no se tratase del
perfodo inmediato. 

La inuerte de Obreg6n hizo posible que el 28 de abril de 1933apareciera publicada en el Diario Oficial una nueva reforma al articulo 83, que es ]a que subsiste hasta nuestros dias: 

El presidenteentrard'a elercer su encargo el primerode diciembre y durard en c/ seis afios. El ciudadano que ha.va desemipefado el cargo de presidente de la Repiblica, electo popularmente, o con el cardcter de interino, provisionalo sustituto, enningztn caso v,por ningtdn nzotivo podr voh,'er a desempefiarese 
puesto. 

Los terminos de la reforma de 1933 soo imis severos (L1e los de1917 -como advierte Jorge Carpizo-, ya que hasta entonces los presidentes con caricter de interino, provisional o sustituto no podian serelegidos para el periodo inmediato, pero si despu&s, En cambio, apartir de 1933 el presidente, sin importar el carzicter que haya tenido,nunca podrai volver a oCLIpar la prosidencia. 12
4. En el mismo afio de 1933 se reforman otros preceptos de ]aConstituci6n a fin de ampliar el perfodo de dos a tres arios a los diputados, y de cuatro a seis afios a los senadores (artficulos 5 1 y 56);asimismo, se limit6 la reelecci6n indelinida para los legisladores prevista pee el texto original, prolhibiendoso la reelocci6n inmediata(articulo 59): por otra parte, se estableci6 como requisito paradiputado la serseparacion definitiva con noventa dias de anticipaci6n dedeterminados ptIostos que se hubieren estado ocupando, asi como elque los gobernadores no puedan ser electos diputados en las entidades de sUs jurisdicciones durante el periodo do so encargo, aun cuando se separen definitivamente de sos puestos (art iculo 55).5. En 1946 se aprooba ona nueva Ley Electoral Federal, cuyogrado de complejidad es notablemente mayor que el de la anterior.En materia de partidos politicos, se establecen procedimientos mrisdificiles de Ilhnar y, por primera vez, se exige registro a los partidosnacionales para quC pudan participar en las elecciones. 

Reconoce como partidos politicos a las organizaciones que c11111plan con los siguientes requisitos: i) contar con Un nomero de miembros no menor de treinta rmil en ]a Repfiblica, siempre que, por lomenos, en dos terceras partes de las entidades federativas se organicelegalien por lo menos con rail CiUdadanos en cada una; ii) obligar

12. Cfr. CARPIZO, Jorge, "El principio de no reelecci6n", en Las ehccionesen xico.Evolucikn .vperspectias,Mxico, Siglo XXI Editores, 1985. pp. 123-124. 
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se a normar su actuaci6n pfblica por la constituci6n federal v a res
petar las instituciones que ella establece: iii) hacer constar en sI aca 
constitutiva la prohibici6n de aceptar pactos o acuerdos que los 
sUbordinen a una organizaci6n internacional, o depender o afliliarse 
a partidos politicos extranjeros: iv) adoptar Una d Cnominacion propia 
y distinta, acorde con sus fines y programa politico, la qeC no podraI 
contener alusiones de car-icter religioso o radical v) orga nizarse con
forie a las bases que establece la Icy: vi. obligarse a encausar su ac
ci6n por medios pac iicos: vii. fornmlar una declaracion ce principi os 
y on programna politico qUe contenga las finalidades y el sefialam ien
to expreso de los medios quc pretenden adoplar en su actividad gU
bernamental para resolver los problemas nacionales; y viii) sostener 
Una publicaci6n periodica, por lo inenos mensual, asi como oficinas 
permanentes. 

LEtas disposiciones --afirma Paoli- tienen utn doble pr()posito 
primero, propiciarel surgimiento c1e organizaciones rois estritc
turadas o menos espontaneas que las que aparecieronen etapas 
anteriores; segundo, con trolar desde su nacimiento, cualquier 
organizaci6n politica de cardcter nacional, para no tener que 
aceptar organizaciones cu vas caracter~sticas., potencial se des
conociera, tal como ocurri(j con las experienciasdel rasconcelis
mo Y del almazanismo . " 

El registro partidario quc otorga a las organizaciones polfticas 
personalidad juridica debia ser aprobado por la Secreiaria de Gober
naci6n. Esta es una innovaci6n que establece uno de los principales
mecanismos de control. Para la obtencifn del certificado de registro,
los partidos deberian efectuar asambleas constitUtivas en las dos 
terceras partes de las entidades de la Repiiblica, verificadas ante nota
rio poblico, asi como protocolizar ante este (iltinic la declaraci6n ie 
principios, el prograrna y los estatutos debidamente aprobados en las 
asambleas estalales y en la general. Esta era Una dificultad grave para 
conseguir el registro. 

Finalmente, en las elecciones s6lo podrian participar los partidos 
registrados con un aio de anticipacidn a la celebraci6n de aqullas. 

Asi -sostiene el propio Paoli- se impedian rupurasde filtima 
hora en elpartido oficial. Con esta tltima disposici6n,sumada a 
las anteriores, no podi'a habersorpresasni en el interiordel par
tido ojicial -que era lo que tnds preocupaba-,ni en partidosde 

13. PAOLI, op. cit., supra, nota 11, p. 146. 
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oposici6n. De hecho, no roh'i6 a haber sorpresas electorales"desde entonces s6lo participan las elecciones partidos queen 
haan obtenido un atio antes de el/as su registro. "4 
La ley ie 1946 permitia unapartidos que ya 

I'orma especial de registro a loscxist/an y habian desarrollado actividades polticascomprobables antes de sI vigencia. La f'racci6ntransitorio establecfa 	 12 de so articulJoine tales partidos podfansi comprobaban qUe 	 obtener sU registroten fa i diez ini miembros y trescientos en cadaLno de ia mayoria de los Estados de la Rep6(blica. Los tres partidosque existfan en el
(PRI, qeC ant es 

momen to, el Partido Revoilcionario Inistitutcionald: la promiIlgaci6n de Ia Lev cam bi6 tie nombre dePartido Nacional Revolucionario, PNR, a Partido de la Revoluci6nMexicana, PRM. v finilmente PRI), el Partido ('ounonista Mexicano(PCM) y el Partido Acci6n Nacional (PAN). se acogierontorio. 	 a ese transi-De esa manera . PCM obItvo sU regis!lro l 13 de mayo de1946, el PRI y el PAN lo obtuvieron el 30 del Inisni o Ines y LAho.6. EA 4 Lie diciembre de 1951 se publica Una noeva Ley ElectoralFederal que mantiene la misma estructora que la Icy anterior y casitodas sos disposiciones. En materia de partidos. hizo mis diffcil que obtuvieran su registro, porque agreg6 las siguientes modificaciones: i) queel notario o funcionario con fe pfiblica que levante las actas de las asambleas estatales verit'iquC 1, identidad de por lo menosciento de las 	 el cinco porpersonas afiliadas y sU residencia, ii) quC Cd6asistieron los rail afiiados por estado 	
1e de (lue

qie prescribe la ley, iii) clue eltiraje de sUs poUblicacioncs fuera registrado por fa Comisi6n Federal
Electoral: iv) los part idos tienen la obligaci6n de establecer y sostener
centros de cultura civica para 
sos niembros v) cualquier partido puedte pedir qc SC inVe stigUe a otros partidos para verificar que cumplan
con los retlisitos de Ia lcy; y vi) aumentaronilas causas de cancelaci6n
 
de registro.

Durante la vigencia de las leyes de 1946 y 1951, obtuvieron suregistro 3 partidos, ademris de los mencionados: Partido Popular (PP),Partido Auttntico de la Revoluci6n MexicanaNacionalista Mexicano (PNM). 	
(PARM) y Partido

El primero, afios mis 	tarde, agreg6 aso nombre la sigla de Socialista (PPS).Esta ley se caracteriza por el incremento de controles ante laselecciones de 1951, en las que la familia revolucionaria estuvo a punto de dividirse y se present6 el iltimo candidato caudillista de nues
14. 	 Ibidem, p. 147. Vid., TENA RAMIREZ, Felipe "Genesis de la Reforma Politica", enLas experiencias del proceso politico constitucional en M&x;co Y Espala, Mxico,UNAM, 1979, pp. 421-436. 
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tra historia reciente: Miguel Henriquez Guzmdin. Esta era la (itima 
vez que ocurriria Lin desprendimiento importante de grupos signifi
cativos de la cada vez nlis extensa familia revolucionaria. Despu~s, 
lo que ha ocurrido es que los precandidatos no escogidos se pliegan 

vecescompletamente a la decisi6n oficial sobre el candidato. Algunas 
ellos o sus seguidores obtienen posiciones en el pr6ximo gobierno y 
otros son congelados durante todo el perfodo siguiente. 

Con la experiencia del henriquismo y de los nuevos partidos 
(PAN y PP), que iban a cobrar permanencia, el gobierno decide tIne
vas niodificaciones a la ley electoral. 

El 7 de enero de 1954 el presidente de la Rept'blica emiti6 Ln 
decreto que reform6 dicha Icy. Esta modificaci6n aument6 los requi
silos para el registro de partidos, de treinta mil a sesenta y cinco rail 
afiliados en el pafs, y de mil a dos mil quinientos afiliaidos en mis de 
las dos terceras partes de los Estados. En el mes de febrero de 1954, el 
cornit' ejecutivo nacional del partido oficial pidi6 Ia cancelaci6n del 
partido henriquista (FPP) y fue concedida. La figura juridica de la 
cancelacidn de registro se probo cono operante. La ejemplaridad de 
tal medida fue eficaz. Los partidos con registro --opina Paoli- la 
tuvieron my en cuenta en adelante para sus decisiones polfticas. El 
control gubernamental aument6 su capacidad. 6 

7. Previamente, en 1953 y como se apunt6, se reform6 el artfcu
lo 34 constitucional para otorgar el voto activo y pasivo a la mujer a 
nivel federal. 

8. En 1963 se cre6 el sistema de diputados de partido, cuya base 
se encuentra en el pensamiento expuesto en la exposicifn de motivos 
de la iniciativa presidencial, de reformas a la Constituci6n: 

... tanto las mayorfas como las minorias tienen derecho a opi
nar, a discutiry a votar; pero s6lo las mayorias tienen derecho 
a decidir... 

Para 1962, la oposici6n del PAN y del PPS se mostr6 exhausta. 
Hubo muchas divisiones en el interior de esos partidos. El Partido 
Aut~ntico de la Revoluci6n Mexicana (PARM) que habfa obtenido su 
registro el 23 de febrero de 1954, aparecia como una caricatura de 
partido, cuyos miembros eran viejos militares retirados. 

El sistema de diputados de partido -apunta Jorge Carpizo
tuvo las siguientes bases: i) el sistema representativo clisico subsisti6; 

15. Vid., PAOLI, op. cit., supra, nota 11, pp. 148-150. 

16. Cfr., ibidem, p. 152. 
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ii) aden,'is ie los dipoutados elegidos por mayoria de votos en cadadislrito, se crearon loS dipLutados de parlido: los partidos (itLe alcanzaron el 2.5 tieL ,Vot aCion total, tenfan derecho a una representaci6n de cinco diptitados por part ido, v por cada 0.50/0 adiCional qUelograran en 1a Votaci6n tenfan dereciio a un dipotado mis, peroniendo tecomo lfinite veinte tie ellos. Los partidos c(Ie alcanzabanvei lte CtLrules por Ia votaci6ii individual ma/oritaria, tenfanno derecho a dipol tado:; Lie partido: iii) los diputados dle part ido se debiannom brar po rigiuroso orden mayoritario segfii el porcentaje de votostie loCra ran en relachin con los otros candidatos del mismio partido;iv) s61o tenfan derecho a diputados de partido, los partlidos que estaban registrados conforme a la ley. 

... por lo menos con un afio de'anterioridadal dia de la
eleccion • 

v) Expresamente el articulo declaraba quC los diputados de partido cran representantes de la nacion y, como tales, gozaban de lamisma cate-oria e iguales derecho que los diputados de la mayoria. 17ConsecuentenIellte Conlo dispuesto por las reformas a los articulos54 y 63 COI)stittcionales, en su oportunidad se modific6 tainbi~n laLey Electoral Federal.
9. En 1969, como se aptnt6, se reform6artfCUlo 34 constitucional de nueva cuenta el para dar el derecho de voto activo a laspersonas que hayan cumlido 18 afios de edad.10. En 1972, se reformaron los articulos 55 y 58 de ]a Constituci6n a fin de redUcir la edad para poder setc diputado de veinticincoafios CUmplidos a veintiuno, y para ser senador de treinta y seis a

treinta afios. 
Asimismo, ese ailo se redujo de 2.5% a 1.5% el porcentaje devotos requerido para tener derecho a diputados de partido y se aument6 de veinte a vcinticinco el nfimero mfiximo de diputados quecada partido podia estetener a traves de sistema (articulo 54); yaque el mismo s6lo habia beneficiado 

cantidad mixima 
al PAN que logr6 obtener lade diputados (veinte) en las elecciones de 1964,1967 y 1970, en tanto que los otros partidos de oposici6n al PRI(PARM y PPS) no alcanzaron el porcentaje mifnimo requerido para 

17. Cfr., CARPIZO, Jorge, "La reforma politica mexicana de 1977", en Los derechosdel pueblo inexicano. Mxico a trav~s de sus constituciones, Mkxico,rrza, Manuel Po1979, tomo XII, pp. 200-201. Vid., MADRID HURTADO, Miguel de la,formas a ]a Constituci6n "Reen materia de representaci6n",
deDerechodeMexio, en Revista de la Facultadt. XIII, n6m. 50, abril-junio de 1963, pp. 337-357. 
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poder acreditar diputados de partido, pero de todos modos se les 
reconoci6 ese derecho. 

11. El 5 de enero de 1973 se public6 otra Ley Federal Eiectoral, 
la cual estuvo vigente en las clecciones federales de ese afio (Julio). 
Las modificaciones de esta ley que destacan pueden sintetizarse en 
dos aspectos: i) se otorgaron nuevas prerrogativas a los partidos para 
quC se allegaran recursos econ6micos y ii) se redujo el nfimero total 
de afiliados d2 75 000 a b5 000 en la Repiblica, y de 2 500 a 2 000 
afiliados en las dos terceras partes de las entidades federativas. 

Por lo que se refiere a los estiniulos econ6micos para los parti
dos, destacan el otorgamiento de franquicias postales y telegrdficas y, 
sobre todo, el uso gratuito de la radio y la televisi6n para propaganda 
durante los periodos electorales. 

En cuanto al registro de nuevos partidos, aparenternente se faci
lita con la reducci6n a 10 000 miembros necesarios para obtenerlo. 
Esto no es asi. De hecho, la decisi6n del gobierno de Echeverria no 
era registrar nuevos partidos politicos, sino mris bien alentar a los ya 
registrados. El registro de nuevos partidos se hizo en realidad nis 
dificil con Ia ley de 1973 porque se sum6 un nuevo requisito. En 
efecto, el artfculo 23, fracci6n It, p,hrato tercero, establecfa: 

Que entre los presentes (en las asambleas estatales que se de
ben verificar ante notario), se encontraronafiliados avecinados 
en cuando menos la mitad de los municipios o delegaciones 
de la entidad, en un mnimo de 25 personaspor municipio o 
delegaci6n, 

Esta 6ltima disposici6n impedia el registro de nuevos partidos, 
porque cumplir el requisito de los afiliados municipales era muy 
dificil. 1 

12. En 1977, a trav6s de la llamada Reforma Polftica, se da un 
paso mds -especialmente significativo- hacia el fortalecimiento de 
nuestro proceso de democratizaci6n, ]a ampliaci6n de la participa
ci6n politica institucionalizada de '-uerzas que se habian mantenido 
al margen del sistema, asi como rara la vigorizaci6n del 6rgano legis
lativo. Con tal prop6sito, y como se apunt6, fueron reformados 17 
artfculos de Ia Constituci6n y se promulg6 la Ley Federal de Orga
nizaciones Politicas y Procesos Electorales que se encuentra vigente. 

Dejando e) anilisis detallado de tales disposiciones para el desa
rrollo de los siguientes temas, cabe sefialar que de los artfculos cons
titucionales modificados, afectan directamente al sistema politico 

18. Cfr., PAOLI, op. cit., supra, nota 11, p. 153. 
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electoral los siguientes: 
 el 41, que se refiere a los partidos politicos;
el 52, que prescribe c sistema mixto con dominante mayoritario y
la ampliacidn de los diputados hasta 400 -300 electos segtn el princi
pio de mayorfa relativa y hasta 100 segtIn el sistema proporcional-;el 54, que establece las bases para las candidaturas y el proceso elec
toral mixto en el caso de los diputados federales; el 55, que establece
el requisito para los candidatos a diputados en las circunscripciones
plurinorninales de ser originarios de alguna de las entidades federati
vas que la circunscripci6n comprende; el 60, que se refiere al sistema 
de autocalificaci6n y a la integraci6n del colegio electoral, con 60 
presuntos diputados de mayoria relativa y 40 de representaci6n proporcional (este tltimo articulo tambifn establece que procede el 
recurso de reclamaci6n ante la Suprema Corte de Justicia contra las
resoluciones del colegio, sin que la Corte tenga ninguna facultad 
decisoria, sino s61o para emitir opini6n); el 73, que establece que los
ordenamientos legales y los reglamentos aplicables al Distrito Fede
ral, que la ley de la materia determine, serdn sometidos a referendum,
admiti6ndose ]a posibilidad de ]a iniciativa popular; el 97, que permi
te a la Suprema Corte investigar de oficio hechos que sean violatorios
del voto p(iblico, en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en
duda ]a legalidad de todo el proceso de elecci6n de alguno de los po
deres de la Uni6n; finalmente, el 115, que establecia que en munici
pios de m~is de 300 000 habitantes se introducird el, 

priticipio de representaci6nproporcionalen la elecci6n de los
ayuntanzientos, y que en las entidades se establecerd el sistema 
de diputados locales de ininoria.Ambas disposicionesdentro de 
las modalidadesde cada legislaci6n estatal. 

13. Finalmente, a partir de 1980 se han promovido algunas re
formas constitucionales y a la ley electoral, encaminadas a perfeccio
nar algunos detalles del proceso electoral y a continuar ampliando ]a
participaci6n politica institucionalizada de la oposici6n. Asi, despu~s
de las experiencias que se tuvieron en las elecciones federales de 1979 
las primeras que se realizaron atendiendo a la LFOPPE, se hicieron
algunas modificaciones en 1980, que aparecieron en el Diario Oficial
de la Federaci6n el 30 de diciembre de ese aflo. Fueron modificacio
nes de menor importancia, que se refirieron a detalles del proceso
electoral, como el derecho de los partidos a nombrar representantes,
propietario y suplente, ante las mesas directivas de las casillas electo
rales. Otras reformas se refirieron a los derechos de los partidos para
transmitir sus mensajes de campafia por radio y televisi6n (art. 49)
con preferencia y dentro del tiempo que corresponde por ley al Esta
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do. Al aflo siguiente, public6se en el Diario Oficial la reforma al
articulo 60 constitucional que modific6 la integraci6n del' ColegioElectoral. Posteriormente, el 6 de enero de 1982, se public6 la segun
da revisi6n y modificaci6n de ]a LFOPPE, a trav~s de la cual se regla
ment6 la facultad de los partidos politicos de seleccionar entre suspresuntos diputados a quienes habrdin de integrar el Colegio Electoral. Asimismo, se perfecciona el sistena contencioso electoral. 

ELtre las modificaciones fundamentales estd la de la pdrdida deregistro, cuyas causas se especifican en el articulo 68; cii ]a LFOPPE
original, una vez obtenido el registro definitivo, 6ste se perdia s6lo si 

tres elecciones federales consecutivas no se obtenfa elen 1.5% de lavotaci6n nacional; la cornoreforma plantea la primera causal para
perder el registro el que un partido no obtenga l !. 5% de la votaci6nnacional una sola vez, con el prop6sito de evitar quC partidos sin
significaci6n alguna mantengan una vida ficticia: aplic~indose esta
cau3al, el PARM perdi6 su registro definitivo en 1982; pero tienpo
m~s tarde, por acuerdo de la Comisi6n Federal Electoral, publicado
en el Diario Oficial de 20 de julio de 1984, se le utorg6 registro defi
nitivo. Ademzs, se defini6 en el articulo 69 que, para los efectos de 
esa disposici6n (fr. I, del art. 68), 

se entenderd por votaci6n nacional la total que se obtenga en
todas las circunscripciones plurinominales. 

El 5 de febrero de 1983 se public6 en ei Diario Oficial la refor
ma al articulo 115 que en su fracci6n VIII prescribe la introducci6n, 
en los t6rrninos de la ley que se expida, del principio de representa
ci6n proporcional en la elecci6n de los ayuntamientos de todos losmunicipios m~is no, como antes, de s6lo aqu6ilos con m~is de 300 000 
habitantes. 

En cuanto a la estructura de ]a LFOPPE, cabe sefialar que se compone de 250 articulos, algunos de los cuales son muy complejos 
y oscuros. La ley consta de cinco titulos, a saber: el primero dedica
do a la elecci6n de los poderes legislativo y ejecutivo y a las organiza
ciones polfticas; el segundo, dedicado a la preparaci6n del proceso
electoral: el tercero, contiene las disposiciones de la jornada electoral;
el cuarto, se refiere a c6mputos y resultados electorales; y el quinto, 
se ocupa de problemas, nulidades, recursos y sanciones. 
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III. 	 INTEGRACION Y ELECCION DE LOS
 
ORGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
 

A. El Ejecutivo Federal. El articulo 80 constitucional establece 
expresamente: 

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la
Uni6n en un solo individuo, que se denoininard 'Presidentede 
los Estados UnidosMexicanos'. 

A difereiicia de la Constituci6n de 1857 que prevefa la elecci6n
indirecta del titular del Ejecutivo, el articulo 81 de la Constituci6n 
de 1917 dispone que: 

La elecci6n del Presidente serd directa y en los tMrminos que
dispongala ley electoral. 

Por su parte, el articulo 5o. de la LFOPPE -a dit'erencia de ]a
Ley Electoral de 1917 que disponfa que la elecci6n del Presidente
deberfa ser de mayoria absoluta- prescribe que el Presidente seri, 

electo por votaci6n mayoritariarelativaen toda la Rep~tblica. 

Ahora bien, cabe recordar como excepci6n al principio de eleccian directa del Presidente que, en caso de falta absoluta del titular
del Ejecutivo seg~in las diversas hip6tesis previstas por los articulos
84 y 85 constitucionales, corresponde al Congreso de la Unidn o, ensu caso, a la Comisi6n Permanente nombrar a quien lo reemplace, por
io que se trata de una elecci6n indirecta en primer grado.

Como se apunt6, mientras que el texto original prevefa que elPresidente durarfa en su encargo por cuatro aflos, en 1928 se reform6
el articulo 83 para ampliar el perodo presidencial a seis aflos.

Por otra parte y como tambi6n se seial6 con anterioridad, eltexto constitucional original prohibi6 toda reeleccion del Presidente
de la Reptiblica electo popularmente, en tanto que quienes hubieranocupado el cargo con cardcter interinc, provisional o sustituto no
podian ser elegidos para el perfodo inmediato, pero sf despu~s; sinembargo, ante la ambici6n del general Obreg6n de volver a ocupar ]apresidencia, en se1927 permiti6 ]a reelecci6n s6lo para un perfodo
mis que no fuera el inmediato, y en 1928 la reelecci6n indefinida,
siempre y cuando no se tratase del perodo inmediato. Una vez muerto Obreg6n, en 1933 se volvi6 a reformar el artfculo 83 constitucio
nal para proscribir la reelecci6n de quien, con cualquier carActer, 
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hubiera desempeflado el cargo de Presidente, lo cual subsiste hasta la 
fecha. 

Ahora bien, en cuanto al proceso polftico electoral propiamente 
dicho, es un hecho muy conocido el alto porcentaje que del total de 
votos obtiene el Partido Revolucionario Institucional, particularmente 
tratdndose de elecciones presidenciales. En efecto, desde la creaci6n 
de este partido en 1929 (inicialmente liamado Partido Nacional Re
volucionario, despu~s Partido de la Revoluci6n Mexicana y finalmen
te PRI), s6lo en dos opostunidades la oposici6n en conjunto ha lo
grado obtener el 25% de los votos emitidos. 

Asi, 	 en cinco de las diez 61timas elecciones presidenciales, el 
PRI ha obtenido el 90% o mds de los votos registrados; en 1946, 
1964 y 1970, los votos a su favor se mantuvieron en cifras mayores 
al 75%, y sdlo en 1952 y 1982 sus votos bajaron a 74 y 7l1 %, respec
tivamente.' 9 Por otra parte, ha sido caracteristico de las elecciones 
en Mexico el elevado abstencionismo, incluso en las elecciones presi
denciales, tanto de la poblaci6n que estando en capacidad de votar 
no se empadrona, como de la que habi6ndose empadronado no con
curre a emitir su voto. Considerando esta (iltima situaci6n, el absten
cionismo ha adquirido importancia en los filtimos ai'os. En efecto, en 
las elecciones presidenciales de 1952, de cada 100 ciudadanos empa
dronados 26 no concurrieron a votar, pasando este nimero a 28 en 
1958, a 30.6 en 1964 y a 35 en 1970. En 1976 y 1982, sin embargo, 
el porcentaje de abstencionistas se redujo a 31 y 25.2 respectivamen

° te, en relaci6n con el total de ciudadanos empadronados.2 

B. Camara de Diputados. Conforme a] articulo 50 de la Consti
tuci6n de 1917: 

El PoderLegislativo de los Estados UnidosMexicanos se depo
sita en un Congreso General, que se dividird en dos Cdmaras, 
una de Diputadosy otra de Senadores. 

Refiri~ndonos primeramente a la Camara de Diputados, cuyos 
miembros son "representantes de la naci6n, electos en su totalidad ca
da tres afios" (Art. 51 ), el r6gimen electoral vigente en M6xico a partir 
de 1977 es el resultado de una serie de reformas que se han venido ins
trumentando a trav6s del tiempo y que ha ocasionado que se pase de 
un sistema mayoritario puro -en el que a partir de 1912 los diputa

19. 	 Cfr., RAMOS ORANDAY, Rogelio, "Oposici6n y abstencionismo en las elecciones 
presidenciales", en Las elecciones en MWxico. Evoluci6n y perspectivas, Mixico, 
Siglo XXI Editores, 1985, p. 163. 

20. 	 Cfr., ibidem. 
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dos y senadores son clectos en 

tario 	

forima directa a Ln sistema mayoricon dipl 	tados de partido, para
tema 	 dal lugar, por 6dtilno, a un "sismixto con doninanle mayoritario", Cl cual Conserva bases delsistema mayoritario con elementos dc renresentaci6;n proporcional.La historia del rimen de diputados ie partido, establecido en1963 y antecedente inniediato del vi(gente a partir de 1977,resumir de la se puedesiguiene manera: en las consultas electorales de 1964,1967, 1970, 1973 v 1970, el Partido Acci6n Nacional ohluvo 18, 19,20. 2 1 y 20 d ipu tados ie part ido y 5 dipo tadoselecciones de 1907 y 4 en 	

ie ma yoria, 1en las
las elecciones de 1973.Socialista oMttlVO 	 1l Partido Popularen las mismas consullas electorales 9, 10, 10, 10 y12 dipu tados de partido, respectivaienlte. sin haber obtenido ningfintriz nfto de mayoria, lI Partido AuIttnlico de la Revoluci6n Mexicanaobtuvo 5, 5, 5, 6 y 9 diputados de partido y gan6 2 curules mais portriunfo de ma.V'ria. I en 1967 V olra en 1976.1 Asi pues, se puedesefialar que en las consultas electorales efectuadas duranle la vigenciadel r ilen tie diptltahLd.s de partido, PRIel obtLVo al nlenos el82. 2 8 %ode los plUestos de Ia C(imara y la oposici6n a lo 1nzis que lleg6

fue al 17.72 o.2 

21. 	 Cjr., PA\IINO ('AMARINA, Javier, "Las
litico, juridico y'estad istico", en 

elecciones de diputados: Su significado po-Las v'ecciones en .Mxico.Evolucin y persp'ctivas.M~xico, Siglo XXI iditorcs, 1985. p. 216. lid., infra, el Cuadro 1. 
22. 	 Cr., ibidem, p. 218. ('or respccto al nuimero de puestos electorales ohtenidos por ]aoposici6n en las elecciones local's, rid., MADR.ZO, op. cit., supra,
Asimisino, es nora 7. passim.
conveniente citar las siguienltes consideraciones de Mart inez Asad: "Llaho de 1983 tue de suma importancia ende los ciudadanos 

terminos electorales porque mis de 40o/oeligi6 alguna autoridad o representantesles. flubo elecciones en 15 entidades 	
a los congresos locafederativas

1158 municipios, es decir, 	
v se cam biaron autoridades enen la mitad de los que contiene 	el pais ensi6n politica. 'ambin 	 su variada divise eligieron 309 diputados locales, de los cuales 230 fueron demayoria relativa y 79 por el mnrtodo de representaci6n proporcional... H PRI triunf6en 98o/o de los cargos de elecci6n popular que fueron renovados, Io que signific6 unavance en relaci6n con otras elecciones. Consigui6 1133 ayuntamientos, mientras queel PAN triunf6 en 13; le siguieron el PST y el PSIUM con 4; el PPS con 3, y el PDMcon 1. El PRT fue el Cnico partido de los contendientes que noci6n... Es ibportante destacar que 	

logr6 ninguna posila oposici6n estuvo representada apenas en una 
ximadamente Esto significa que apro
quinta parte de los ayuntarnientos que fueron renovados... 

en 900 aynntaniientos los ciudadanos no pudieron hacer efectivo suderecho a optar por diferentes alternativas politicas...diputados locales, en los de mayoria relativa se 
En cuanto a las elecciones de 

tidos de oposici6 noto una mayor presencia de los parn, en parte debido a que no son demasiadas las plazas por cubrir...El PAN logr6 7 diputaciones de mayoria relativa yrepresentaci6n proporcional, el PAN alcanz6 22 escafios, 
una el 

el 
PSUM. 

PSUM 
l'or el m~todo de 

11, el PDM 4, elPPS 5 y el PRT y el PST 9 diputaciones cada uno" (MARTINEZARREOLA 	 ASSAD, Carlos yAYALA, Alvaro, "La decisi6nLas clecciones 	 de vencer o las ele.cciones de 1983", enen Mkxico. Evaluaci6n v perspectivas, Mexico, Siglo XXI Editores,1985, pp. 376-378). 
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En cambio, dentro del r6gimen electoral instaurado en 1977, la 
oposici6n puede contar al menos con el 2 5 % de las curules, lo que 
supone un incremento de poco mas del 7% de representatividad. Por 
otra parte, la oposici6n puede obtener triunfos de mayorfa relativa y 
con ello acrecentar su participaci6n cameral y disponer, en tanto sea 
minoria, hasta de un maximo de 189 diputados en una Cdmara com
puesta por 400 miembros, como enseguida se explicara. 

Como apunta Jorge Carpizo,23 el sistema representativo mixto 
con dominante mayoritario que asientan los articulos 51, 52, 53 
y 54 constitucionales de M6xico, tiene principalmente las siguientes 
caracteristicas: 

i)La Cdimara de Diputados podr6 contar hasta con 400 diputa
dos, con lo cual se duplic6 el nmero de diputados pues, hasta antes 
de la reforma, M6xico era de los paises donde la proporci6n "pobla
ci6n-representantes" era de las mis bajas del mundo. 

ii)Trescientos de ellos serdin electos por votaci6n mayoritaria a 
trav6s del sistema de distritos electorales uninominales. 

iii) Hasta 100 diputados, es decir, el 25% del total, podrin ser 
electos de acuerdo con el principio de la representaci6n proporcio
nal, mediante Lin sistema de listas regionales que presenten los parti
dos politicos para cada una de las circunscripciones plurinominales 
en que se divida al pais. 

iv) Los 300 distritos electorales uninominales resultar6n de divi
dir la poblaci6n total del pais entre esos distritos. La distribuci6n de 
los distritos uninominales entre los Estados se realizardi teniendo en 
cuenta el 61timo censo general de poblaci6n. 

v) La representaci6n de tin Estado no puede ser menor de dos 
diputados de mayoria. 

vi) Las circunscripciones plurinominales podrdn ser hasta cinco. 
vii) La elecci6n de los 100 diputados, conforme al principio de 

representaci6n proporcional, se deberi ajustar a las reglas siguientes: 
a) Para tener derecho a acreditar listas regionales, un partido 

politico deberi de haber participado con candidatos a diputados de 
mayoria en cuando menos 100 distritos uninominvles, ya que se pre
tendia estimular la participaci6n s6lo de aquellos partidos cuya ideo
logia y fuerza tienen un alcance nacional. 

b) No tendr~n derecho a diputados de representaci6n proporcio
nal los partidos que hayan obtenicto 60 o mis diputados de mayoria, 
y los que no alcancen cuando menos el 1.5% del total de ]a votaci6n 
emitida para todas las listas regionales en las circunscripciones pluri
nominales. El primer requisito lleva implicito el que un partido que 

23. Vid., CARPIZO, op. cit., supra, nota 17, pp. 220-221. 
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obtiene ese nt1umero iediputados de cia.'oria va no pucdC considcrar
se minoritario, en cuanto a la exiencia del I .5""o ObCdecc a quc no se
desea auspiciar la proliferaci6n de part idcs qutic no rcpresocnten lLirza 
social alguna N7scan s610 im hreItcs. 

c) Al partido politico se le asignari el nimcro) d dipnta dcs
de Su lista regional que corrcsponda al porcCiitajc Cic vos Ntcnidos
eii lacircunscripciCn lUrinominal correspondientc, y pa ra diCha
asignaciOn se seguiri el orden quenctlaii lOS canlidatos eil las listas 
correspond ientes. 

d) Si dos o mis partidos con dcrecho a participar ci 1a distribh
ci6n de las listas regionalcs Cs dir. quc o hayan olenciidc 00 ()
mis diputados de mayoria ,alcanzan ci su COflJIii tlo 90 )Iiis Coils
tancias de mayoria. entontes solo se rcpartini el 50% tie las ctiulcs 
que deben asignarse por el princip ei de la represcnt aci6i proporcio
nal. Esta disposici6n pretende ascgurar qc sicipre ha\,Licauniaayo
ria clara en la nimara dc Dipo tados quc pueda toiar las decisiones. 

La LFOPPE, por su parte, se cncarga de reglaiiicilar cin 1n1a
nis especffica las anteriores bases constittcionales,ctlvos aspeclos
mis criticados ell cuanitc a la repercusic q tilecin ell i inite graci~n
tie la CQniara de Diputados hali1 sidc los sigu icnlc: 

Coilo se apli). t, los distrilos federales liliiliun liniialcs sei i 300. 
se establecerin on cada elecci6n y s6lo )odra< trint icti1ii caid idato 
en elios. el quc obtenga ilayorlia relativa, ieallf hi diloililaci6n)
uninominales. Las circnLnscripcions pInhrmcciii ialICs sii inhasta 5 v
permitirin la elccci6n Ce basta 100 dipu tados. seg(in tillsisterna dc 
represen tacion proporcional variable, qtue clegiri hi ('iaoisi6ii Federal

Electoral (CFE) en cada elecci6n, sin criterios 
pretijados para ello:
 
tambin se decidiri para cada elecci6n a los Fstados quc abarca
r-in las circunscripciones plnrinominales. 
 Lstas decisions para cada 
elecci6n, v la posibilidad de mover laubicaciol \'10 qi comprclcdcn,
tanto los distritos conic las circtinscripcions. pernliten aI gobierrio
 
una serie de moviinientos, de trienio a tricnio. 
 scgtz n las dificultades 
que tenga coil la oposici6n. Estas medidas pareccen copiadas de la Ie
gislaci6n francesa y ticnen el seiitido de poder dividir distritos o
circunscripciones doide oposici6oila hubicra logrado iinportantes 
apoyos."4 

Asimismio, Ia posibilidad de variaci6n dtl sistoma proporional 
que se aplicardi tieno este sentido: se pondr iinmarcha la l'6rmula
electoral que convenga mis al Estado y a st partido, sin que la oposi
ci6n pueda evitarlo. La LFOPPE entiende por f6rmula electoral 

24. Cf ., PAOLI, op. cit., supra, nota 11, p. 158. 
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el conjunto de normas, elementos matematicos v inecanisinos 
que hacen posihle atribuir a los partidospoliticos el ntinero de 
diputa/os tce entre los inttegrantes de sus listas regionales-- que 
proporcionalmictn' corresponda a la cantidad de rotos obteni
dos cn uta 'lecci6n (art. 155). 

El artictilo 157 estahlece que se podrin utilizar dos f6rmulas: la 
icicpre senlaltividaid in in ifma 0 lai'prim era proporcionalidad. Todas 

esta', dCcisiolCs,. v multlChia otra s. se dejall ell malltiOs de tin superpoder 
(jue crea lialaLF )PPT: Comisi6n Federal Electoral."2 

Otro aspectt crit icahle se presenttaen relaci6n con el articulo 18 
de liaIOPPI , vincUlado tatbiC' con el sistema de dos pistas; la 
critica se relicre especialnente a las distintas oportunidades que tic

25. 	 (ir.. thidem,, pp. 158-159. 11 articulo 158 de laL-OPPE establece quc laf6 rniula de 
reprsen tat vidad m in ra se integra con los siguientes elementos: a) Porcentaje niini
11oo.tque se retiere al 5', o de lavotaci6n efectiva en una circunscripci6n plurinotninal: 
b,(ociente natural, tiue alude alresultado de dividir lavotaci6n efectiva entre el 
numero de las Curules no repartidas, despues de deducir las asignaciones de curules 
que se hicieron inediante elporcentaie niinino: c) Resto mayor, consistenlte en el 
remanente imis altlo entre los restos de las votaciones de cada partido politico, des
pUts (Ic haber participado enl a distrihuci6n de curules mediante el cociente natural 
y si an hiuiese cirules sin distribuir. FI articula 159 prev,, el siguiente procedimien
to para laaplicacitn ie la f6rinuta de representatividad minima: a) Al partido que al
:ance un porcentajy miniio del 5o/o do lavotaci6n efectiva en una circunscripci6n 
plurinominal, sc leatrihtiiri un diputadi; b)Posteriormente, se obtendr, el cociente 
natural en los tcrinitos descritos y se asignari a cada partido politico tantas curules, 
como nnimero de veces contenga su votaci6n dicho cociente; c) En caso de quc ain 
quedaran curulcs por repartir, iestas se distribuirain por elmStodo del resto mayor, si
guiendtoelorden decreciente LiClos restos de votos no utilizados por cada uno de los 
partidos politicos. Por su parte, elart iculo 160 establece que la f6 rmula de primera
proporcionalidad sc integra con los siguientes eleientos: a) Cociente rectificado, que 
se refiere al resultado de dividir lavotaci6n cfectiva de lacircunscripci6n plurinomi
nal, entre elnt'incro dc sus curules niultiplicado por dos; b) Cociente de unidad, que 
alude al resultado itidividir lavotaci6n eiectiva, deducidos los votos utilizados me
diante elcociente rectilicado, entre el total de curules quc no se hal repartido; c) 
Resto ntayor, consistelte el elrenianente liiis alto entre los restos de las votaciones 
de cada partido politico, despt, s de haber participado en ladistribuci6n de curules 
niediante elcociente rectificado y cf cociente de unidad y si atin hubiese curules sin 
distribuir. linalinente, elarticulo 161 prev6 elsiguiente procedimiento para laapli
caci6n de laf6rinula de prinmera proporcionalidad: a) Por elcociente rectificado se 
distribuiriin sucesivamonte lapriincra y segunda curules; a todo aquel partido politico 
cuya votacion contenga ina o dos veces dicho cociente, sc leasignarin las curules 
correspondientes: b) En caso de que ain hubiese curules por distribuir se atenderii al 

t
cociente <eunidad, asignando a cada partido politico tantas curules como ntmero de 
veces contenga su votaci6n restante el cociente de unidad; c) Si todavia quedaran 
curules po repartir, 6stas se distribuirin por el m6todo de resto mayor, siguiendo el 
orden decreciente do los restos de votos no utilizados por cada uno de los partidos

6politicos. Una explicaci6n sobre c tno opera cada una de estas f6 rmulas electorales, 
puede consultarse en PATINO CAMARENA, Javier, Andlisis de laReforma Politica, 
Mexico, UNAM, 1980, pp. 104-112. 
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nen los diversos candidatos (de distrito o de circunscripci6n). El ar
ticulo 18 de la LFOPPE fue l mils discutido en ]a Cniara de Diputa
dos. La redacci6n original del proyecto de Icy decia: 

Los candidatos registradosa diputados federales para ser elec
tos segi n el principio de mavoria relativa, no podrdn a la rez,
figurar en las listas regionalespara la clecci6n segi n el principio 
de representaci6nproporcional. 

Esta disposici6n, asi planteada, traeria graves problemas a los par
tidos de oposicion. Si ponfan a sus dirigentes y mejores hombres 
en las candidaturas de distritos uninominales, era muy probable que
la inmensa rnayoria fuera derrotada por el PRI: hay qtie considerar, 
en este problema, que los mejores candidatos, por su capacidad tie 
convocar a los electores, por el prestigio de so nombre o por anibas 
cosas, permiten lograr mayor nimero de votos. Es decir, los candi
datos de los distritos pueden hacerlo porque son candidatos funicos 
por cada distrito; pero como las mayores posibilidades para los can
didatos de oposici6n estfin ohviamente en el sistema de representa
ci6n proporcional y como no se podia, segfin la f6rmula del proyecto,
lanzar su candidatura en una y otra pista, los partidos ie oposici6n 
optarian por poner a sus mejores homnbres s6lo como candidatos en 
las circunscripciones plurinominales, donde podrian convocar menor 
cantidad de votos. En tales circunscripciones no se puede hacer campa
fia en funci6n de uno o varios nombres famosos, o bien se reducen mu
cho esas posibilidades porqoe hay que hacer propaganda al partido, a 
sus principios, a so programa y a ]a lista completa de los candidatos 
que propone. El PAN dio una pelea especial para modificar este ar
ticulo y lo consigui6. Esta foe la modificaci6n mnis importante al 
proyecto del Ejecutivo. 

El articulo 18 que se aprob6 dice asi: 

Los partidospoliticos podran incluir en sus listas regionalesel 
ni'mero de candidatosa diputadosfederalespor mayoria relati
va que paracada elecci6nfije la Comisi6n FederalElectoral. 

Es decir, la LFOPPE acepta que algunos de los candidatos de mayo
ria relativa tambi6n podrin serlo por representaci6n proporcional.
De esa manera se salvaba el problemna grave que se plantearia a la 
oposici6n respecto de sus mejores hombres, aunque se creaba otro. 
Otra vez, ese nfimiero de candidatos que puede figurar en ambas 
pistas es determinado. en cada ocasi6n, por la todopoderosa CFE. 
Al respecto, cabe sefialar que por acuerdo de la Comisi6n Federal 
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Electoral del 25 de enero de 1979, se determin6 que para las eleccio
nes de diputados federales a efectuar en dicho aflo, los partidos poli
ticos podian presentar en las listas regionales hasta 30 candidatos 
de mayoria relativa y con vistas a las elecciones de 1982, ]a comisi6n 
adopt6 el mismo acuerdo; sin embargo, hay que hacer notar que esta 
cifra se podr6 ver aumentada o disminuida por la propiaComisi6n 
en las siguientes consultas electorales. 26 

En el Cuadro 11, se puede apreciar cudil ha sido la distribuci6n 
entre los diversos partidos politicos de las curules por mayoria rela
tiva y por representaci6n proporcional durante las tres elecciones 
para diputados bajo la vigencia de la LFOPPE: 1979, 1982 y 1985. 
La oposici6n formal en Mxico la integran nueve partidos: el Partido 
Acci6n Nacional (PAN), el Partido Dem6crata Mexicano (PDM), el 
Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Socialista Unificado de 
Mxico (PSUM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), el 
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Social 
Dem6crata (PSD), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y
el Partido Autentico de la Revoluci6n Mexicana (PARM).

C. Cimara de Senadores. El articulo 56 constitucional establece 
que 

La Cdmara de Senadores se compondrd de dos miembros por
cada Estado y dos por el Distrito Federal, electos directamente 
y en su totalidadcada seis afios... La legislaturade cada Estado 
declarard electo al que hubiese obtenido la mayoriade los votos 
emitidos. 

Durante las audiencias celebradas en la Secretaria de Goberna
ci6n como antecedente de la Reforma Politica, m(iltiples partidos y 
personas solicitaron la creaci6n de senadores de partido o de mino
ria. Sin embargo, no tuvieron &xito pues predomin6 la idea de que
tal reforma desvirtuaria la naturaleza del sistema federal, descono
ciendo la personalidad juridica de cada uno de los Estados de la 
Uni6n. 

Al respecto, Jorge Carpizo sefiala que indudablemente en la 
Constituci6n de 1824 el sistema federal estaba unido a la existencia 
del senado, ya que en 1824 las legislaturas locales designaban a los 
senadores; pero esta uni6n ya no opera hoy en dia. Baste recordar 
que las constituciones centralistas tuvieron un senado, y que la fe
deral de 1857 fue unicameral hasta 1874. Aunque en nuestra ley fun
damental quedan vestigios de la uni6n: sistema federal-senado, en la 

26. Vid., PAOLI, op. cit., supra, nota 11, pp. 159-160. 
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estructura de la Constitucion de 19 17 se acepta que los senadores, asi 
como los diputados, son representantes de la naci6n y no de las enti
dades federativas; los requisitos para ser senador son los mismos que
para ser diputado, con excepci6n de Ia cdad: el rKgimen qie priva
para los diptitados eSel inismo quC para los senadores. Ademiis, su
inter~s es general, el de toda li colectividad v no el de la entidad fe
derativa quc los lig i6. En cuanlto a las distintas funciones que reali
zan cada una de las (Uimaras. ello ohedece a la divisi6n del trabajo
que se requiere Cn todo sistema bicameral, mas no es consustancial 
al sistema federa!." 

Pues bien, tulnando en cuenta la relevancia de que en todo siste
ma autenticamente democritico prevalezca en Ia legislatura la deci
si6n de las nlavorias, pero con una adecuada representaci6n de las
minorias, asf con1o la positiva experiencia obtenida sobre el particu
lar en ]a Ctimara de )iputados con posterioridad a li refornia de1977, se considera impostergable --tal y como ya lo han advertido emi
nentes constitucioia!istas mexicainos en talto quC no x iste inconve
niente te6rico alguno- que de acuerdo con iel mecanismo que se con
sidere nias adecuado se garantice el acceso de los representantes de
los partidos minoritarios de oposici6n a la Cmara de Senadores, para 
cuyo efecto seria conveniente que prevaleciera el principio de igualdad 
en el numero de miembros por cada entidad federativa, incluyendo el 
Distrito Federal. 

IV. PARTIDOS POLITICOS 

La ley electoral del 19 de diciembre de 1911, por primera vez 
en Mxico, otorg6 personalidad juridica a los partidos politicos. La
Constituci6n de 1917 no contenfa ninguna menci6n a ellos, aunque
sf presupuso su existencia en el articulo 9, donde garantiz6 el dere
cho a ]a libre asociaci6n o reuni6n, estableciendo que solamente: 

los ciudadanos de la Rep~bhca podrdn hacerlo paratomar par
te en los asuntospoliticosdel pais. 

El articulo 35, que seilala las prerrogativas del ciudadano, en su frac
cion III indica que una de ellas es. 

Asociarse para tratarlos asuntospoliticosdel pais. 

27. Cfr., CARPIZO, op. cit., supra, nota 17, pp. 225-226. 
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Asf, resulta claro que nuestra (arta Magna sf previ6 la posibilidad 
de la existencia de partidos politicos, aunque, siguiendo la ten
dencia constitucional entonces imperante, no se rcliri6 expresanlente 
a ellos. 

En el afio de 1963, el vocablo "partido politico" se introduce 
en la Coustitucion como consecuencia de la implantacion dcl sistema 
de dipUtados de partido a qu c hemos hecho alsi6n. "FTanbidn en 
1963 se reform6 el articolo 63, a fin de sefialar responsahilidad a los 
"partidos politicos" que, habiendo postulado candidatos en una elec
ci6n para diputados o senadores, acierden quc no se presenten a 
ocupar cl cargo aquellos de sus miembros que rcsulin eCctos. 

En diciem bre de 1977, sinulthi ncam elte con las reformas que 
modificaron el sistema representa tivo, se conslitLuCionaliz6' a los 
partidos politicos, agregindole cinco pfIrrafos aI articulo 41 consti
tuCional . El pirraf'o segundo -le ese articulJ, y prim ero qUC Se ocupa 
de los partidos politicos, qued6 redactado en ha forma sigUiente: 

Los partidospoliticos son entidades de inter&s ptblico: Ia le 
determinard las ftbrmas especijicas de su intervenci6en el 
proceso electoral. 

La categoria de entidades de inter~s pithlico apunla Jorge Car
pizo-- otorgada a los partidos, los equipara a los sindicatos y a los 
ejidos; es decir, el Estado adquiere la obligaci6n de garantizarles las 
condiciones para SU desarrollo, asi como la de propiciar y suminis
trar los elementos minimos para su acci6n, asegunindoles vida y 
concurrencia dentro del proceso politico del pais.28 

En el tercer pfirrafo del articulo 41, al definir a los partidos 
politicos, se expresa: 

tienen como fin promover la participaci6n del pueblo en la 
vida dernocrdtica, contribuir a la integraci6n de la representa
cion nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posi
ble el acceso de istos al e/ercicio del poder pz'blico, de acuerdo 
con los programas, o principios e ideas que postulan Y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto Y directo. 

Los tres siguientes pdrrafos garantizan a los partidos politicos: 
usar en forma permanente los medios de comunicaci6n social, de 

28. Cfr., ibidem, p. 228. Vid., MARTINEZ BAEZ, Antonio, "La 'onstituci6n mexicana 
y los partidos politicos", en Las experiencias del proceso politico constitucional en 
Mkxico y Espafla, N16xico, UNAM, 1979, pp. 385-396. 
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acuerdo 
coil las formas y procedimientos (lue establece ]a ley; contar,en forma equitativa, durante ios procesos electorales federales,elementos econ6micos minimos para 

con 
realizar las actividades correspondientes a la obtenci6n del sufragio popular, y, en el caso de lospartidos politicos nacionales, participar, sin necesidad de nuevoregistro, en las elecciones estatales y nitinicipales.

Conforme a la 
serie de reqUisitos, 

LFOPPE, Ln partido politico debe satisfacer unaa saber: a) contar con uninferior nnfihro de afiliados noa 65 000: b) que ellos se encuentren cuando nienos en la mitad de las entidades federativas con
cada una, o 

un minimo de 3 000 afiliados enteiler cuando inenos 300 afiliados en la initad de cadauno de los distritos electorales uninomninales c) haber efectuado unaasamblea en cada una de las entidades federativas o en cada uno delos distritos uninominales donde se encuentren los afiliados que debetener, en presencia de uno de los funcionario:, que seflala la ley, y d)haber celebrado una asamblea nacional constitutiva (Art. 27).El registro a los partidos podrj ser definitivo o condicionado alresultado de las elecciones. En este (iltimo caso, el partido, para obtener su registro definitivo, deberdi haber logrado cuando mnenos1.5% del eltotal de la votaci6n nacional, y si no lo obtiene perder6 losderechos y prerrogativas que seiala la ley. Cabe sefilalar que el textoconstitucional en vigor en ning(in momento establece la obligaci6n deque los partidos se registren, a diferencia de Ia disposici6n constitucional anterior (art. 54, fr. IV). La disposici6n constitucional vigentes6lo exige el registro de candidatos. La cuesti6n del registro de lospartidos, que est i prevista en la ley reglamentaria, no tiene fundaniento constitucional. Una de las mayores innovaciones de Ia LFO-PPE es que 
al 

]a CFE puede otorgar a los partidos politicos registro condicionado resultado de las elecciones. El registro definitivo siguesiendo muy diffcil de obtener en forma directa. Respecto de ]a leyanterior, hubo caibios que lo hacen 
 un poco menos diffcil, porque
se suprime la obligaci6n de tener afiliados en mis de la mitad de losmunicipios y porque el nfimero de asambleas que hay que realizar se
reduce de las dos terceras partes a 
 la mitad de las entidades federativas. Sin embargo, el nfImero de miembros que deberin afiliar los partidos en los estados se aumenta de 2 000 a 3 000, los cuales debern
asistir a 
 las asambleas. Para el registro definitivo se abre otro caminodistinto del de las asambleas estatales, perocomplicado, que es 
igualmente dificil yel de las asambleas distritales en la mitad de los

distritos. 
El registro condicionado al resultado de las eleciones se otorgacuando los partidos acrediten: a) que tienen declaraci6n de principios,programa de acci6n y estatutos; b) que representan una corriente de 
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opini6n nacional, y c) que han realizado actividades politicas perma
nentes durante cuatro afios (Art. 32 de la LFOPPE). 

Si obtienen el 1.5% de la votaci6n nacional en las circunscrip
ciones plurinominales, los partidos que tengan registro condicionado 
al resultado de las elecciones obtendrfin el derecho al registro defini
tivo, si no, se les cancela el condicionado, el cual se otorga por una 
sola elecci6n (Art. 34). Los partidos con registros condicionados es
tdn sujetos a una capitis diminutio. no tienen voto, sino s6lo voz en 
la Comisi6n Federal Electoral, y no pueden participar en elecciones 
estatales y inunicipales, como lo establece la Constituci6n. Esta, en 
efecto, establece que los partidos politicos nacionales podrdin partici
par en elecciones estatales o municipales sin necesidad de obtener 
otros registros (Art. 41 ). 

Puede entenderse que tanto los partidos con registro definitivo, 
como los que tienen condicionado, son igualmente nacionaies, luego, 
segfin la Constituci6n, podrfan participar en las elecciones estatales y
municipales. La LFOPPE, sin fundamento constitucional, les quita 
ese derecho a quienes tienen registro condicionado. 

Los derechos de los partidos politicos son: a) postular candida
tos a las elecciones federales, b) s6lo los que tienen registro definiti
vo, participar en las elecciones estatales y municipales; c) formar 
parte de los organismos electorales, y d) nombrar representantes ante 
las mesas directivas cie las casillas (Art. 36). 

Las prerrogativas de los partidos politicos son: a) tener acceso 
permianente a la radio y a la televisi6n; b) contar con los medios ade
cuados para sus tareas editoriales; c) disponci v,, forma equitativa, 
durante los procesos electorales, de un minimo de elementos desti
nados a la obtenci6n del voto popular; d) gozar de exenci6n de im
puestos y derechos, y e) tener las franquicias postales y telegrificas 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. La Icy jrecia los 
t~rminos de estas prerrogativas, y es la Comisi6n Federal Electoral la 
que determina las modalidades, formas y requisitos que deberfin 
satisfacerse para el ejercicio de las mismas (Arts. 48 y 49). 

Las obligaciones de los partidos politicos son: a) mantener, en 
las entidades federativas o distritos electorales, el mifnimo de afilia
dos que se necesitan para su constituci6n y registro; b) ostentarse con 
la denominaci6ri, emblema y color o colores que tenga registrados; 
c) respetar sus normas de afiliaci6n, observar las disposiciones de sus 
estatutos para la postulaci6n de candidatos, y mantener en funciona
miento efectivo a sus 6rganos de direcci6n; d) tener Lin domicilio so
cial para sus 6rganos directivos; e) editar una publicaci6n peri6dica 
mensual de divulgaci6n, y otra trimestral de cardcter te6rico; f) con
tar con un centro de formaci6n politica; g) registrar listas regionales 
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completas de candidatos a diputados segfini el principio de representa
ci6n proporcional; y, h) coinunicar a la Comisi6n Federal Electoral 
cualquier modificaci6n a sus estatutos, declaraci6n de principios y 
programa de accion, dentro de los 30 dias siguienes a la fecha en que 
la efectflen (Art. 42). 

Los parlidos po!iticos y las asociaciones politicas nacionales 
pueden confederarse, aliarse 0 unirse (Art. 56).29 

Un partido politico pierde su registro por las siguientes causas:
a) por no haber obtniido en alguna elecci6n el 1.5% de la votaci6n 
nacional: h) por haher dejado de satisfacer alguno de los requisitos
necesarios para obtener el registro: c) por incumplir las obligaciones 
que le indica la Icy: d) por ]a declaraci6n de disoluci6n que realicen 
sus miembros de acuerdo con lo establecido en los estatutos, y ej por
haberse fusionado con otro partido politiwa. 

V. ORGANISMOS POLITICO-ELECTORALES30 

A. Comisi6n Federal Electoral. La Comisi6n Federal Electoral,
miximo organismo que ticnc a sLI cargo ]a preparaci6n, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral, es de las instituciones mis recientes 
en Ia evoluci6n dl derecho electoral mexicano. Data de la Ley Elec
toral Federal dcl 7 de enero de 1946, cuando se desprende del poder
local y municipal la facultad de coordinar las elecciones federales y se 
crea Lin organisino con jurisdicci6n nacional. Hasta entonces, el 
proceso electoral estaba en manos de los gobiernos municipales y locales quC habian realizado a traves de distintas instituciones las funclones ahora encomendadas a este organismo y a las comisiones 

29. En los t6 rminos de los articulos 50 a 53 de laLF'OI'PE, para complementar el sistemade partidos politicos, discutir ideas y difundir ideologias, se prev6 que los ciudadanospodrtin agruparse en asociaciones politicas nacionales, las cuales eventualmente po
drin transformarse conjunta o separadamente en partidos politicos. Toda asociaci6npolitica nacional, conservando su personalidad juridica, s6!o podri participar en procesos electorales federales inediante convenios de incorporaci6n con in partido poli
tico. Para obtener elregistro como asociaci6n politica nacional, quien lo solicite deberl acreditar ante laComisi6n Federal Electoral los siguientes requisitos: a) Contar 
con 6un minimo de cinco mil asociados en el pais y con un rgano directivo dc carfic
ter nacional, ademis de tener delegaciones en cuando menos diez entidades federativas; b) Comprobar haber efectuado actividades politicas durante los dos agos anterio
res, sustentar una ideologia definida y demostrar que lahan difundido; c)-Disponerde documentos que contengan sus lineamientos ideol6gicos y las normas para su vidainterna, asi como una denominaci6n distinta a cualquier otra asociaci6n o partido. 

30. La informaci6n sobre laevoluci6n hist6rica de los organismos politico-electoralesdescritos en este inciso se obtuvo, bisicamente, del estudio de GARCIA OROZCO, 
op. cit., supra, nota 9, pp. XXXVIIILI. 
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locales electorales. La Comisi6n Federal de Vigilancia Electoral --con 
ese nombre naci6- estaba integrada por el Secretario de Goberna
ci6n, quien la presidia, otro miembro del gabinete, un diputado, un 
senador y dos representantes de los partidos politicos con mayor re
levancia. Con la reforma del 21 de febrero de 1949 se impedia que 
sus integrantes pudieran figurar corno candidatos a puestos de repre
sentaci6n federal, si no se separaban del cargo por lo nienos con seis 
meses de anticipaci6n a la fecha de las elecciones. 

Con la Ley Electoral del 4 de diciembre de 1951, varia la com
posici6n de la llarnada Cornisi6n Federal Electoral, nombre que ha 
conservado hasta la fecha, aumentando a tres los cornisionados de los 
partidos y dejando solo al Secretario de Gobernaci6n como represen
tante del Poder Ejecutivo. Se elimina al otro funcionario nombrado 
por el Presidente que instituia la ley de 1946, y ya no es secretario de la 
Cornisi6n el notario con mds antigfledad en el ejercicio de la funcibn 
en la Ciudad de Mkxico, sino el que la propia Comisi6n designe entre 
los que tengan m~s de diez afios en el desempeio de dicha profesidn. 
A partir de 1963, se toni6 el resultado de la Ciltima elecci6n como 
criterio para la designaci6n de los tres comisionados de los partidos. 

La Ley Electoral de 1973 la convierte en Lin organismo perma
nente y les concede derecho de voz y voto a todos los partidos. Final
mente, bajo la LFOPPE, la Cornisi6n Federal Electoral se integra con 
un comisionado del Ejecutivo que seri el Secretario de Gobernaci6n, 
quien fungiri como Presidente: (os legisladores (Lin diputado y un 
senador) designados por sus respectivas Cdimaras o por la Comisidn 
Permanente, en su caso; uno de cada partido politico nacional y un 
notario pfiblico nombrado por la inisma Comisidn de terna propuesta 
por el Colegio de Notarios del Distrito Federal, quien seri su secreta
rio: los integrantes tendrin voz y voto. Asimismo, contarin s6lo con 
voz: un secretario tdcnico, los comisionados de los partidos con 
registro condicionado y el director del Registro Nacional de Electo
res (Art. 78). 

La CFE es la que concede el registro definitivo o condicionado a 
los partidos; la que ;ancela esos registros; la que prepara, desarrolla y 
vigila el proceso A:iectoral; la que autoriza todo lo relativo a prerroga
tivas y subsidios de los partidos politicos, su participaci6n en la radio, 
la televisi6n, la prensa, asf como lo relacionado con sus propios 6rga
nos de difusi6n, y es la que determina, en cada elecci6n, la divisi6n 
del territorio para el establecirniento de los 300 distritos y de las cir
cunscripciones, las f6rmulas electorales que se utilizardn en cada oca
si6n y el niimero de candidatos que podrdn participar simult6.nea
mente en las listas plurinominales y en los distritos. 

La LFOPPE concede a la CFE personalidad juridica, e impone 
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la obligaci6n al gobierno federal 
 de otorgarle el presupuesto suficientepara el desarrollo de sus mrnltiples cometidos. Las decisiones de ]a CFE,que tiene facultades reglanientarias y paraconcedidas por la propia ley, 

llenar lagunas legislativas 
no pueden ser revisadas por ninguna autoridad superior. La CFE recine facultades materialmente ejecutivas,legislativas y judiciales en proporciones demasiado arnplias.3" B. Comisiones locales electorales. En concepci6n actual,su mo organismos encargados co

de Ia preparaci6n, desarrollo y vigilanciadel proceso electoral en sus respectivas entidades, las cornisiones locales electorales tienen tambin su origen en la Ley Electoral del 7 deenero de 1946. De la misma manera que ]a Comisi6n Federal de Vigilancia Electoral, nacen del desprendimiento de los gobiernos estatalesde Ia facultad de coordinaci6n de las elecciones. Estaban integradaspor tres cindadanos residentes y por dos comisionados de los partidospoliticos. Estos comisionados, que tenfan voz y voto, eran designados por acuerdo entre los partidos. A falta de acuerdo, la Conisi6nFederal Electoral decidia qud partidos integrarfan estas comisiones.Sus funciones, en t~rrninos generales, las mismas que tienen]a actualidad, 
eran eny tambidn a sus integrantes les ftue impedido, mediantela refornia de febrero de 1949, participar como candidatos a diputados, senadores o Presidente de la Rep6blica, si no se separaban de suspuestos con seis meses de anticipaci6n.

Por la ley del 4 de diciembre de 195 1 se suprimen los dos comisionados de los partidos, quedando integradas las comisiones localeselectorales por los tres miembros designados por ]a Comisi6n FederalElectoral y por representantes de todos los partidos, con voz pero sin
voto. Asi se 
 mantienen las comisiones hasta 1973, en que ]a nuevaLey Electoral sefalaba que deberian estar presentes todos los partidos, con 
voz y voto. La LFOPPE, por su parte, amplia sus facultades
en concordancia con su estructura, plantea modificaciones al procedimiento, incluye transformaciones en aspectos cardinales del procesoy establece que cuatro de sus integrantes sean designados por insaculaci6n de la lista de candidatos presentada
Vigilancia del Registro Nacional 

por el Comit6 T~cnico de
de Electores, en lugar del nombramiento directo que hacia la Comisi6n Federal Electoral, asf comopor un cornisionado de cada uno de los partidos politicos nacionales 

(Art. 86).
C. Comit6s distritales electorales. El comit6 distrital electoral,organismo que tiene la responsabilidad de la organizaci6n, desarrolloy vigilancia procesodel electoral, en su respectiva circunscripci6n, 

31. Cfr., PAOLI, op. cit., supra, nota 1I, p. 160. 
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nace tambi6n en ]a ley del 7 de enero de 1946. Sin embargo, muchas 
de sus funciones las encontramos en diversas legislaciones anteriores. 

Recordando brevemente el esquema electoral de ]a Constituci6n 
de Cdiz, que rigi6 con algunas variantes hasta el r6gimen electoral de 
la Reforma, tenemos que el proceso se dividia en tres fases:juntas elec
torales de parroquia, juntas electorales de partido y juntas electorales 
de provincia. 

Conforme a la Ley Orgnica Electoral de 1857, las juntas de 
electores de distrito eran presididas, en tanto no se nombraba la mesa 
directiva, por la primera autoridad politica de la cabecera del distri
to. Posteriormente, con la reforma del 5 de mayo de 1869, quien
pasaba a presidir dichas juntas era quien resultara electo entre la ma
yoria de los miembros del ayuntamiento, ya no necesariamente el 
presidente municipal. 

Con la instauraci6n de la elecci6n directa para diputados y sena
dores en mayo de 1912, el c6mputo de los votos lo Ileva a cabo ]a
junta revisora del padr6n electoral integrada de diferentes maneras a 
como lo instituia Ia ley de 1911. 

En la ley del 20 de septiembre de 1916 para la formaci6n del 
Congreso Constituyente, encontramos otro antecedente del comit6 
distrital en las juntas empadronadoras y en lasjuntas computadoras.
Se integraban con los presidentes de las casillas de un distrito electo
ral, quienes realizaban la operaci6n de c6mputo y declaraban candi
dato electo al que hubiera obtenido la mayoria relativa. 

Desde 1946 el comit aparece con la estructura actual, hasta 
que la LFOPPEIIo innova estableciendo que sus cuatro funcionarios 
ya no sean nombrados por designaci6n de la Comisi6n Federal Elec
toral, sino por insaculaci6n entre listas de candidatos propuestos por
el Comit Thcnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electo
res, en tanto que cada uno de los partidos politicos nacionales designa 
a su respectivo comisionado (Art. 93). 

D. Mesas directivas de casilla. Junto con el Registro Nacional de 
Electores, la mesa directiva de casilla es uLno de los organismos dec
torales con mayor antigtedad. SUs funciones, fines e integraci6n, no 
han tenido cambio en lo fundamental desde el Decreto Constitucio
nal para la Libertad de la Arnica Mexicana y su antecedente, la 
Constituci6n de Cdiz. Hist6ricamente, la casilla nace con el sufra
gio, por lo que el derecho electoral comparado la registra desde el 
primer ordenamiento electoral. En auestro caso, la casilla aparece 
en las juntas electorales de parroquia de la Constituci6n de Cddiz,
del Decreto Constitucional de Morelos, de la ley de elecciones para
nombrar a los diputados del Congreso Constituyente de 1823-1824 
y del r6gimen electoral de la Constituci6n de 1824. Segin estos or
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denarnientos, la casilla estaba integrada por el jefe politico o alcaldede la villa, quien ]a presidia, un secrctario y dos escrutadores designados entre los primeros que acudieran a votar. Conio es de observarse, nurnmricarnente la integraci6n sigue siendo ]a misina hasta la 
fecha. 

Las dificultades que representaba integrar una casilla de acuerdo con las disposiciones de la Icy de 1918, hicieron que la del 7 de enerode 1946 volviera a (Jar intervenci6n a los partidos para su integraci6n
anticipada al dia de las elecciones. El procedinijento ordenado por elarticulo 19, que se mantiene intacto hasta la fecha, seial:2 que los comit~s distritales convocar~in a los partidos a fin de que propongan alas personas que habrin de presidir las casillas: Lin presidente, in secretario y dos escrutadores, asi como sIs supleztes. En caso de queno haya acuerdo entre los partidos, los comites harin la designa

ci6n (Arts. 104 y 106 de la LFOPPE). Cono puede observarse finalmente, la composici6n viene sera la misma con que se inici6 en lasCortes de Cdidiz, asf como sus funciones consistentes en la recepci6n,escrutinio y c6mputo del sufragio de las secciones en que se divide cada uno de los 300 distritos electorales uninominales de la Repblica.E. Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores, entendido en los trminos de la LFOPPE como una 
instituci6n con fiunciones tcnicasparafines electoralesdepen

diente de la Cotpisi6n FederalElectoral, encargada de ilevar acabo y mantener actualizada en forina permanente la inscripci6n de los ciudadanos mexicanos y la formnulaci6n de los 
padroneselectorales , 

es tambi~n una de las instituciones mis viejas de nuestro rgimenIelectoral. Aunque al principio sin un nombre especirico y sin una estructura orginica, stIs funciones estzin presentes desde ]a Constituci6n
de Cdidiz de 1812, ya que se hacia necesario saber quitnes podfan 
votar. 

Si quisi6rarnos explicar las causas por las que ]a LFOPPE fortalece al Registro Nacional de Electores, dotfindolo de mayores recursos
 e incluyendo a los partidos mediante 1in Comit6 T.cnico y de Vigilancia, tendrfainos que dar cuenta de un sistena politico donde cada
 vez nids se repiten las acusaciones de fraude electoral, se incrementa

el numero de conflictos elecciones
en locales y federales y donde
tambi6n los partidos han externado, mnis de una vez, su desconfianza
 
en el padr6n electoral. Lo anterior tal vez nos permita tambi n explicarnos la raz6n por la que la primera ley electoral de la Revoluci6n,del 19 de diciembre de 1911. haya dedicado la mayor parte de su espacio al capitulo relativo al padr6n electoral, preocupaci6n que se ha 
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continuado reflejando en todas y cada una de las leyes electorales 
posteriores, asi como en sus multiples reformas. 

Es hasta ]a Icy del 7 de enero de 1946, cuando las labores censa
les son asignadas a Lin organismo tecnico nacional, dependiente de la 
Cornisi6n Federal Electoral. A partir de esta ley. el registro electoral 
arriba a la estructura v organizacion conocidas hasta nuestros dias. 

El nombre de Registro Nacional de Electores aparece en la Icy 
del 4 de dicienibre de 1951, la que lo define como una instituci6n de 
servicio pu(blico, de funciones pernianentes, encargada de mantener al 
corriente el registro de los ciudadanos, de expedir las credenciales de 
elector y de formar, publicar y proporcionar a los organismos electo
rales el padr6n electoral. Desaparecen la intervenci6n de los directo
res generales de Estadistica, Correos y Poblaci6n del antiguo Consejo 
del Padr6n Electoral. y en su lugar se instituye un director general, 
nombrado por el Presidente de la Comisi6n Federal Electoral. 

La credencial permanente de elector se da con ]a refornia del 28 
de diciembre de 1963 y se inipone la obligac6n de que los electores 
se identifiquen para poder votar. El Registro Nacional de Electores 
fue autorizado por la Ley Electoral ie1973 para introducir sistemas 
modernos de computacin que le permitieran facilitar el nlanejo de 
Ia informaci6n censal. 

Finalmente. con 1a actual LFOPPE. el Registro retoma caracte
risticas pasadas v recibe innovaciones en concordancia conl el LueVo 
espiritu de la Icy, buscando una mayor fidelidad y credibilidad de lo, 
procesos comiciales. Estas caracteristicas son la inclusi6n de un 
(,omit Thcnico y de Vigilancia y la participaci6n de las entidades 
del gobierno federal que tienen a su cargo las funciones de esta
distica e inforilitica. Recu&dese que la ley de 1946 creaba el Con
sejo del Padr6n Electoral integrado por los directores generales de 
Estadfstica, Poblaci6n y Correos. Por primera vez tambi~n una ley 
permite a los partidos politicos intervenci6n en el padr6n electoral, 
mnediante su inclusi6n en el Comitc' 'Hcnico y de Vigilancia. Otra 
innovaci6n de la LFOPPE es la creaci6n de una secretaria general que 
preside el Comit 'Th-cnico y de Vigilancia. Este comite tiene cor(o 
funciones: asesorar a Ia direcci6n general, formnular listas de candida
tos a insacular para integrar las comisiones y comits electorales, 
desahogar las consultas que le formnule la direcci6n y coadyuvar en ]a 
actualizaci6n del padr6n (Arts. 112 a 116). 

V1. CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 

Hasta antes de ia Reforma Politica de 1977, el articulo 60 cons
titucional establecia que cada Cimara calificaba las elecciones de sus 
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miembros, y resolvia las dudas que hubiese sobre ellas, siendo suresoluci6n definitiva e inatacable. El sistema que asentaba el articulo
60 era el de la autocalificaci6n: es decir, es la propia Cimara quien
califica la clecci6n de sos mienibros. Este sistema de Uutocalificaci6n 
es el que ha conocido ]a historia constituCional mexicana, salvo en ]a
Constituci6n centralista de 1836.
 

En 1977. 
se decidi6 quC continuara el sistema de autocalificaci6n
de las clecciones por los presuntos dipItados, pero como 6ste habiasido uno de los puntos niis controvertidos, se le establecieron lassiguientes modalidades previstas por el propio articulo 60 constitu
cional, qUe a so vez foe modificado en 198 1 para precisar ciertas 
cuestiones: 

1. la calificacibn de las elecciones por on Colegio Electoral (1ocoal se h-abia venido efectuando, pero foera de las disposiciones cons
titucionales): 2. la integraci6n del Colegio Electoral con 100 presun
tos diputados: 60 de los electos en los distritos uninominales, desig
nados por elpartido politico qUe hubiera obtenido mayor n0mero
de constancias de mayoria registradas por la Cornisi6n Federal Electoral: y 40 de los electos en circunscripciones plurinominales, desig
nados por los partidos politicos proporcionalmente al nlmero quepara cada uno de ellos hobiera reconocido la Cornisi6n Federal Elec
toral por el porcentaje de votaci6n que hayan obtenido; y 3. la procedencia de Ln recurso de reclarnaci6n ante la Suprema Corte de Justi
cia contra las resoluciones del Colegio Electoral de ]a Cimara de Diputados, a cuya intervenci6n se le conceden s6lo efectos declarativos. 

Este iltimo aspecto ha sido severamente criticado por la doctri
na, pues se afirma que darla el prestigio de ]a Suprema Corte en tanto 
que se le priva de su facultad decisoria al considerar su resoluci6n
 corno una mera opini6n, a 
 la vez que se auspician enfrentamientos
inCitiles entre ]a Suprerna Corte y la Cdimara de Diputados, o bien,

que se le acose de estar sometida a 
 las consignas gubernamentales del
 
partido mayoritario.3 2
 

El mismo inconveniente parece presentarse 
con la reforma de

1977 al tercer p'irrafo del articulo 97 constitUcional:
 

La Suprema Corte de Justicia estj facultada para practicar de
oficio la averiguaci6n de algzin hecho o hechos que constituyan
la violaci6n del voto ptblico, pero s6lo en los casos en que a su 

32. Vid.. por ejemplo CARPIZO, op. cit., supra, nota 17, pp. 231-232; FIX-ZAMUDIO,Hctor, "El sistema presidencialista y ladivisi6n de poderes", en La UniversidadNacionaly los problemas nacionales, vol. IX, tomo III, MWxico, UNAM, 1979, pp.149-150; TLNA RAMIREZ, op. cit., supra, nota 10, pp. 613-620. 
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juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso 
de elecci6n de alguno de los Poderes de la Uni6n. Los resulta
dos de la investigaci6n se hardn Ilegar oportunamente a los 
6rganoscompetentes. 

El texto original de ]a Constituci6n de 1917 prevefa como nove
dad la facultad de la Suprema Corte para investigar, de oficio o a pe
tici6n, la violaci6n del voto piblico. La reforma vigente establece que 
tal intervenci6n s6lo debe realizarse cuando a su jjiicio pudiera poner
se en duda la legalidad de todo el proceso de elecci6n del Presidente 
de ]a Repiblica o de la Cfniara de Diputados y la de Senadores. 

Lo anterior, en realidad, si Ilegara a verificarse equivaldrfa a un 
golpe de estado efectuado por la Suprema Corte de Justicia. Al res
pecto, cabe recordar cuando en 1876 el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, don Jos6 Maria Iglesias, declar6 ilegal la elecci6n 
presidencial y, en consecuencia, se autodesign6 Presidente de la Repfi
blica, en los t~rminos de lo previsto por la Constituci6n de 1857."3 

Por tanto, la disposici6n anterior resulta no s6Io incomprensible 
sino inconveniente pues, si bien en la actualidad el dictamen y no la 
resoluci6n de la Suprema Corte tendria efectosjurfdicos diversos, las 
consecuencias politicas serian igualmente peligrosas. En efecto, tal 
disposici6n debe derogarse, no tanto por los riesgos reales que puede 
significar, ya que la Suprema Corte ha mostrado siempre una gran 
prudencia en materia electoral y es poco factible que se aventure a 
iniciar una investigaci6n de esta naturaleza, sino porque resulta 
indebido que, asi sea te6ricamente, se altere el equilibrio entre los 
6rganos del poder, caracterfstica esencial del llamado principio de 
divisi6n de poderes. 

Mxico, julio de 1985 

33. Cfr.,ibidem, p. 241;ibidem, pp. 150-151;ibidem,pp. 619-620. 
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CIJADRO I 

CURULES OBTENIDAS POR EL PAN, PPS Y PARM, 1964-1979 

Legislatura PAN PPS PARM Total 

XLVI (1964-1967) 18 9 5 32
XLVII (1967-1970) 20 (1-19)* 10 6 (1-5)* 36
XLVIII (1970-1973) 20 10 
 5 35
XLIX (1973-1976) 23 (2-21)* 10 6 39
L (1976-1979) 20 12 10(!-9)* 42 

Total 
 101 51 32 184 
* Las cifras entre par~ntesis expresan ]a distribuci6n entre diputa

dos d mayorfa (en primer lugar) y de partido (en segundo lugar). 

FUENTE: Patifto Camarena, Javier, "Las elecciones de diputados: Su
significado politico, jurfdico y estadlstlco", en Las elecciones 
en M~xico. Evoluci6n y Perspectivas,Mexico, Siglo XXI, 1985, 
p. 218. 



CUADRO II 

NUMERO DE CURULES OBTENIDAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS
 
QUE PAIRTICIPARON EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 1979, 1982 y 1985
 

Elecciones de 19854Elecciones de 1979 Elecciones de 1982 

Mayoria Representaci6n Mayoria Representaci6n Mayoria Representaci6n 
Partidos relativa proporcional Partidos relativa proporcional Partidos relativa proporcional 

PAN 4 39 PAN 1 50 PAN 6 32 
PARM - 12 PARM1 - - PARM 2 9 > 
PCM - 18 PSUM - 17 PSUM - 12 
PDM - 10 PDM - 12 PDM - 12 
PPS - 11 PPS - 10 PPS - 11 Z 
PRI 296 - PRI 299 - PRI 292 -
PST - 10 PST - 11 PST - 12t" 

Total 300 100 Total 300 100 PMT - 12 0 

PSD 2 > 
PRT5 

Total 300 100 

1. El Partido Aut6ntico de laRevoluci6n Mexicana perdi6 su registro en 1982 por no haber alcanzado f.i1.50/0 
ni 

estipulado por laLey Federal de Organizaciotes Politicas y Procesos Electorales, pero tiempo m-is tarde, por 
acuerdo de laComisi6n Federal Electoral, publicado en elDiario Oficial de !aFederaci6n el 20 de julio de C 
1984, se le otorg6 registro definitivo. 

2. El Partido Social Dem6crata, al no obtener el porcentaje requerido pot laLFOPPE, no alcanz6 su registro de
finitivo y por tanto perdi6 el registro condicionado a! resultado de las elecciones, pero interpuso amparo y
 
iste le fue concedido.
 

3. El Partido Revolucionario de los Trabajadores no alcanz6 una sola curul, pero si logr6 su registro definitivo. 

4. Los resultados mencionados son los proporcionados extraoficialmente por laComisi6n Federal Electoral. 
00 
-.4 
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- .*A. 
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I. 	 EL ORDENAMIENTO ELECTORAL NICARAGUENSE 
Y SUS FUENTES 

1. Conviene recordar, al hablar de las fuentes del derecho elec
toral de Nicaragua, que en la C6poca de los gobiernos conservadores y 
somocistas anteriores al 19 dejulio de 1979, la Ley Electoral vigente 
en este pais fue eh borada por norteamericanos y promulgada bajo la 
ocupaci6n yanqI:i. En efecto, la ley de 1923 fue elaborada por el pro
fesor H. W. Dodds, y la ley de 1927, variante de ]a anterior, lo fue 
por el general Frank R. Mc Coy. Ambas leycs, que durante sus prime
ros afios de vigencia permitieron que el proceso electoral nicaragflen
se fuera dirigido y vigilado por militares norteamericanos, permane
cen vigentes en lo sustancial, con retoques de mera fachada, hasta la 
caida del somocismo. 

2. Dando cumplimiento a un punto programdtico del Frente 
Sandinista de Liberaci6n Nacional, el Art. 28 del Estatuto Funda
mental promulgado el 20 de julio de 1979 dispone que se realicen 
elecciones 

en cuanto las condiciones de la reconstrucci6n nacional lo 

permiten.... 

segfin convocatoria de la Junta de Gobierno 

y de acuerdo con la nueva Ley Electoral que se promulgard 
oportunamente 

.A 
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Con esa base la Junta de Gobierno dict6 el Decreto nfimero 1400del 21 de febrero de 1984, que convoca a los ciudadanos a realizar laelecci6n de presidente, vicepresidente y representantes a la Asamblea 
Nacional. 

3. Si los derechos cfvicos de organizar partidos politicos, elegiry ser electo, participar en los asuntos pcblicos, etc. quedaron consagrados en el Art. 25 del Estatuto de Derechos y Garantias de los nicaragienses (Decreto No. 52 de 21 de agosto de 1979) ]a materiaelectoral esti regulada en Nicaragua principalmente en la Ley Electoral (Decreto No. 1413 de 26 de marzo de 1984), aunque tambin enla precedente Ley de Partidos Politicos (de 17 de agosto de 1983) yen SU Reglamento.
La exposici6n que sigue se funda bisicamenteleyes, asi corno eh estas dosen la escasa pero significativa jurisprudencia queprodujo el Consejo Supremo Electoral a raiz de las elecciones del 4

de noviembre de 1984. 

II. LA FUNCION ELECTORAL 

4. Todo poder nace del pueblo. De esta premisa de la democracia representativa se deriva e cardcter temporal y -en medida variable- precario del mandato de los representantes. De donde la necesidad de una funci6n fisiol6gica del Estado que consiste en la renovaci6n peri6dica de los titulares de los 6 rganos supremos representativos, 
es decir, la funcion electoral. 

La funci6n electoral es, asi, concebida por el ordenamiento juridico nicaragiense como 

el derecho (mds exacto seria decir el poder del pueblo nicaragiiense a elegir a sus mdximas autoridades . 
Este poder es expresi6n directa de ]a soberania popular, y se ejerce
por medio del 

sufragiouniversal, igualy secretb (art.lo. Ley Electoral). 
Asi las cosas, ]a funci6n electoral vendria a caracterizarse, entrelas funciones supremas del Estado, como la expresi6n institucionalizada de la voluntad de los componentes del cuerpo electoral, enorden a designar a las personas que serdn los titulares de los 6rganosrepresentativos supremos; y en orden a escoger, ya sea de manerapresa o implicita, directa indirecta, exo el programa politico de los

afios futuros. 
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5. Las actividades de preparaci6n, control, ejercicio y valoraci6n 
de la funci6n electoral, asi como la declaraci6n y publicaci6n de sus 
resultados, constituyen secuencias de actos que, en su conjunto, reci
ben el nombre de proceso electoral (Art. 2 Ley Electoral). 

Ahora bien, en el derecho nicarag'ense el proceso electoral no 
es Lin proceso s6lo porque asi lo proclarne la Ley Electoral: espero
demostrar en este trabajo que lo es, ademds, en sentido tecnicojuri
dico, para lo cual se me permitir, una previa digresi6n te6rica. 

El concepto juridico de proceso viene hist6ricarnente ligado al 
concepto de iurisdicci6n. En efecto, para la mayoria de los juristas 
proceso significa proceso jurisdiccional. Esto me parece un error: ni 
es proceso todo lo jurisdiccional, ni es jurisdicci6n todo lo procesal.
Hoy dia se concibe al proceso como un modelo o estructura, que
puede utilizarse y, en efecto, se ha venido utilizando en medida cre
ciente, en 6mbitos diversos de la jurisdicci6n. Se habla asi de proceso
legislativo, de proceso tributario, de proceso arbitral, etc., para indi
car que las actividades correspondientes (legislativas, administrativas, 
arbitrales) se realizan siguiendo un modelo definible por ciertas 
caracteristicas constantes. 

El proceso es (como, en general, todos los procedimientos) una 
secuencia. de actos juridicos que se ordenan con vista a la producci6n 
de un efecto final. Este efecto final atafle a los sujetos que intervie
nen en el proceso en calidad de partes, en cuanto afecta sus intereses 
juridicos: en esto el proceso no se diferencia de los otros procedi
mientos. Pero lo que caracteriza a las partes del proceso es: a) que
tienen intereses (formalmente al menos) contrapuestos; y b) que ocu
pan posiciones paritarias (igualdad de armas). Y esta estructura sim6
trica que define en parte al proceso es completada por un rasgo que
lo define en su aspecto dinmico: el cardcter dial6ctico del desenvol
vimiento del proceso, en cuya virtud cada una de las partes tiene de
recho de con-)cer y combatir los argumentos y pedimientos de las 
otras partes antes de que se tome, sobre ellos, una decisi6n; y tiene el 
deber correlativo de permitir que las otras partes conozcan y comba
tan sus propios argumentos y pedimentos; no siendo posible, jurfdi
camente, que el proceso avance sii que ofrezca a las partes, de manera 
sistemdtica, la posibilidad de este dilogo a lo largo de su recorrido. 

Se comprende entonces por qu6 se ha venido dando cada vez 
rnds frecuentemente este fen6meno que un jurista italiano, el profe
sor Elio Fazzalari, llam6 la difusi6n del proceso. En los casos en que
el 6rgano pfblico tiene que tomar una decisi6n que afecta intereses 
contrapuestos, el proceso se revela como un instrumento id6neo para, 
a trav6s del didlogo de partes colocadas en pusici6n paritaria, ofrecer 
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a dicho 6rgano criterios de verdad y de raz6n que le permitan
decidir con mayor acierto.
 

Esta necesidad 
 de contar con criterios id6neos para decidir sehace sentir con la mixima intensidad en el proceso electoral, quedebe ser vehiculo y garantia formal del libre ejercicio de la funci6nelectoral y de ]a autenticidad de sus resultados. Si a travs del ejercicio de la funcion electoral adquiere sentido y dimensidn precisa unavoluntad popular que antes existia en forma difusa y ambigua, esesencial CIuC ese tr 'sito de lo difuso e indefinido a lo preciso y definitivo tenga lugar con las garantias de diMogo, paridad, etc., de un
verdadero proceso.
 

Nos corresponde, 
en lo que silgue, demostrar que ]a Ley Electoral de Nicaragua instaura un verdadero proceso electoral, en el sentido 
riguroso del ttrmino. 

6. El contenido de ]a funci6n electoral es el nombramiento de:a) el presidente y el vicepresidente de la repczblica; y b) los representantes ante la Asamblea Nacional (Art. 91 de ]a Ley Electoral).
Las calidades para ser 

a) 
electo presidente o vicepresidente son:ser nicaragiense por nacimiento (]a Ley dice "ser nacional de Nicaragua", f6rmuila que interpretamos como queda dicho); b) habercumpiido los 25 afios de edad (en el momento de ]a elecci6n, se entiende); c) ser del estado seglar; y ch) estar en pleno ,oce de losderechos politicos (Art. 92 de Ley Electoral).

Por su parte, para ser representante ante ]a Asamblea Nacionalse requiere: a) ser nicaragbiense por nacimiento; b) haber cumplidolos 21 aflos; c) "estar en pleno goce de sus derechos politicos yciudadanos" (Art. 93 Ley Electoral).

Todos los ciudadanos 
 que Ilenen los requisitos anteriores pueden ser inscritos como candidatos, salvo los miembros de los organismos electorales y de las fuerzas armadas, y los funcionarios que

administran justicia, 

a menos que renuncien a sus cargos un dia despu~s de la aper
turade inscripci6n... (Art. 94 Ley Electcral). 

7. El presidente y el vicepresidente son electos por mayoria
simple (o relativa) de votos (Art. 121 
 Ley Electoral); los representantes ante la Asamblea Nacional son electos mediante una modalidaddel sistema proporcional parecida a los sistemas badends y holand6s,y que consiste en lo siguiente (Art. 122 a 125): 

a. El total de votos vwlidos de cada circunscripci6n se divide entre elnfimero de escafios a elegirse, con lo que se obtiene el correspon
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b. 

c. 

d. 

diente cociente electoral (un cociente por cada circunscripci6n); 
el total de votos obtenido por cada partido en la circunscrip
ci6n, se divide entre el cociente electoral, determinando asi el 
nfimero de escafios que le corresponde, en el orden de la lista de 
candidatos presentada; 
si quedaren escafios sin atribuir en algunas o en todas las circuns
cripcion,-s, se obtendrd un cociente nacional dividiendo el n6i
mero total de votos vlidos sobrantes de todos los partidos entre 
el nfimero total de escafios sobrantes. Luego se divide el nfimero 
de votos sobrantes de cada partido entre el cociente nacional, 
para asignar los escaflos sobrantes entre los partidos; 
Si ahn quedaron escaflos, seran asignados a los partidos qnie ten
gan los mayores residues de votos, en orden decreciente. 

8. Las circunscripciones electorales son nueve, y corresponden 
a las seis Regiones y tres Zonas Especiales de la Divisi6n Administra
tiva del Estado. Como los escaflos de la Asamblea Nacional son no
venta, han sido distribuidos de la manera siguiente (Art. 24 Ley 
Electoral): 

Art. 24. Para la elecci6n de la Asamblea Nacional que estard 
integradapor noventa representantescon sus respectivos suplentes, el 
pais se dividirden 9 (nueve) circunscripcioneselectorales:Regionales 
y de Zonas Especiales, las que se definen junto con el ntimero de 
representantes que corresponde elegir en cada una de ellas, de la 
manera siguiente: 

a. 	 La Regi6n Uno, que comprende los departamentos de Aueva 
Segovia, Madriz y Estell, nueve representantes. 

b. 	 La Regi6n Dos, que comprende los departamentosde Le6n y 
Chinandega,quince repreentantes. 

c. 	 La Regi6n Tres, que comprende el departamentode Managua, 
veinticinco representantes. 

ch. 	 La Regi6n Cuatro, que comprende los departamentosde Grana
da, Masaya, Carazoy Rivas, catorce representantes. 

d. 	 La Regi6n Cinco, que comprende el departamentode Chonta
les y Boaco, asi como los municipios del Rama, Nueva Guinea, 
Muelle de los Bueyes, Bocana de Paiwas y El Almendro, diez 
representantes. 

e. 	 La Regi6n Seis, que comprendelos departamentosde J'inotega y 
Matagalpa,once representantes. 

f 	 La Zona EspecialI, que comprende el dmbito territorialdesde el 
Rio Grande de Matagalpa hasta la frontera norte denominada 
Zelaya Norte, tres representantes. 
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g. 	 La Zona EspecialII, que comprende el drnbito territorialdesdeel Rio Grande de Matagalpa hasta el limite de la Zona Especial 

h. 	
III, denorninadaZelaya Sur, dos representantes.
La Zona Especial III, que comprende el departamentode Rio 
San Juan, un representante. 

III. 	 ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL 

1. EL CUERPOELECTORAL 

9. El cuerpo electoral, o conjunto de los ciudadanos con derecho al voto, o aptos para votar, es concebido como el 6rgano del Estado que ostenta la titularidad de una funci6n soberana: la funci6n 
electoral. 

Se duda en atribuir el cardcter de 6rgano al cuerpo electoral; yse afirma que, a lo mis, quien serfa 	el 6rgano es el ciudadano, es decir, que cada ciudadano es un 
s6lo 

6rgano que realiza una funci6n, y noun sujeto que ejerce un derecho. Pero lo cierto es que la funci6nelectoral es realizada por el cuerpo electoral, considerado como conjunto; que dicha funci6n es significativa en cuanto es colectiva; que laidentidad de cada sujeto desaparece en el secreto del voto; que es unfen6meno similar (solo difiere numdricamente) al de los parlamentos,asambleaF legislativas, etc., cuya naturaleza de 6rgano pfiblico nadiediscute. Y si se argumenta en ba.-: a su funcionamiento no cotidiano,con grandes intervalos, obsfrve-,e o .te 	hay muchos otros 6rganos conesas 	 caracteristicas, de modo que 	 con ese argumento habria negar la condici6n de 6rgano a 	
que

la Asamblea Constituyente, que nos6lo 	no es permanente, sino que ni siquiera funciona con una periodi
cidad establecida por las normas. 

10. La Ley establece los criterios generales para ]a constituci6ndel cuerpo electoral. Este seria entonces el 
que 	

conjunto de las.personasreflnan los siguientes requisitos: a) ser ciudadano nicaragiuenseen pleno ejercicio de los derechos politicos; y b) estar inscrito en elcorrespondiente catlogo de electores (Arts. 60 y 65 Ley Electoral).
Como regla general puede ejercer sus derechos politicos (elegir,ser electo) y por ende puede inscribirse como elector y formar partedel cuerpo electoral, el ciudadano nicaragilense que tenga 16 afioscumplidos antes de la fecha de la relativa elecci6n (Decreto 1414 del

23 de marzo de 1984).
La excepci6n ]a contituyen los casos de indignidad taxativamente seflalados por ]a Ley (Art. 61 Ley Electoral) que son los siguientes: 
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a. 	 Los procesados por delitos que merezcan pena niis que correc
cional o est~n cumpliendo condena de privacidn de libertad. 

b. 	 Los ex-oficiales de la extinta guardia nacional y ex-niiembros de 
la seguridad somocista que comprometidos en actos delictivos 
no han sido juzgados por los Tribunales de Justicia. 

c. 	 Los jefes o cabecillas contrarrevolucionarios que han pedido la 
intervenci6n de una potencia extranjera o solicitado fondos para 
financiar acciones coitrarrevolucioLnarias en Nicaragua. 

ch. 	 Los jefes o cabecillas contrarrevolucionarios que han dirigido o 
planeado ataques terroristas en contra de la poblaci6n nicara
gfiense, o de los recursos econ6micos del pais. 

A esto cabria agregar que, para las elecciones del 4 de noviei
bre de 1984 fueron expresamente habilitados para inscribirse y 
votar las personas que, no obstante haber incurrido en alguna causal 
de indignidad, se acogieron a la amnistia establecida en los Decretos 
Nos. 1353 y 1461. 

La edad para votar fue un punto que despertd numerosas con
troversias. Existia el antecedente de la Constituci6n Liberal de Zela
ya de 1893, que permiti6 votar a los mayores de 16 afios que tueran 
casados o supieran leer y escribir; antecedente que fue borrado por la 
Constituci6n de 1911 y que no se restableci6 en las cuatro constitu
ciones somocianas que le sucedieron (1939; 1948; 1950; 1974). De 
manera que, cuando el punto se plantea, los grupos mis conservado
res piden que la edad se fije en 21 arlos como regla general, pero que 
se permita votar a los mayores de 18 afilos que sepan leer y escribir o 
sean casados. 

Frente a eta tesis surge un fuerte movimiento juvenil que pide 
el voto a partir de los 16 argos, sin ninguna otra condici6n. Su princi
pal argumento es claro y simple: desde la etapa final de Ia insurrec
ci6n los j6venes de 13, 14 y 15 afios de edad empu 'ron las armas y 
realizaron toda clase de trabajos militares y politicos, dando ejemplos 
notables de sagacidad, audacia, valentia, tenacidad, heroismo. Des
pu6s del triunfo de la Revoluci6n Popular Sandinista fueron de 
nuevo los muchachos de 13 a 18 afios los que Ilevaron la parte mds 
pesada de la Campafia Nacional de Alfabetizaci6n y, pasada tsta, los 
que se han integrado regularmente en las tareas productivas y de la 
defensa militar. De modo que esta juventud de Nicaragua que hizo 
la insurrecci6n y ha soportado a ie firme los rigores de la lucha y el 
trabajo, ha mostrado la claridad, el temple y la madurez necesarios 
para ser dignos participes en la funci6n electoral. ZEn nombre de 
qu6 prejuicios ancestrales vamos a escatimarles ese derecho cfvico? 
iCu.les de nosotros, adultos, ha probado merecerlo mdis que ellos? 
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11. Los componentes del cuerpo electoral aparecenen registradosun sistema de catflogos de electores (Arts. 65 y 67 Ley Electoral)en una fecha anterior a la celebraci6n de los comicios respectivos.Esta fecha, asi como las formas, lugares, etc. en que los ciudadanosdeben inscribirse son sefilalados por el Consejo Supremo Electoral

(Arts. 67 y 69 Ley Electoral).
El procedimiento para ]a inscripci6n se Ileva a cabo ante la JuntaReceptora de Votos del lugar donde el petente reside de manera habitual (Art. 68 Ley Electoral) y consta de los siguientes pasos: 

a. El ciudadano se presenta en personapresentando al 
a solicitar su inscripci6n,efecto certificaci6n de su partida de nacimiento, sulicencia de conducir o cualquier otro documento id6neo para identificarlo, o labien declaraci6n de dos testigos que, debidamentejuramentados en ese acto, den fe de la identidad, la fecha y el lugarde nacimiento del petente (Art. 70 Ley Electoral).b. La Junta Receptora de Votos apreciarA el valor de la pruebapresentada segcin las reglas de ]a sana critica y, a continuaci6n, decidir6 si acepta o deniega la inscripci6n (Art. 70 Ley Electoral).c. Aceptada la solicitud, ]a Junta procederA a inscribir al ciudadano en el correspondiente cat,4ogo, con especificaci6n de los

siguientes datos: 

i. Ubicaci6n de la Junta Receptora de Votos.
ii. Nfzmero y c6digo de inscripci6n.

iii. Nombres y apellidos del ciudadano. 
vi. Fecha y lugar de nacimiento. 
v. Sexo. 

vi. Lugar de residencia habitual y direcci6n.vii. Firma y huella digital del ciudadano que se inscribe.
viii. Forma de identificaci6n. 
ix. Casilla para hacer constar oportunamente si ejerci6 o no el dere

cho del voto. 

d. Practicada ]a inscripci6n, la Junta entregard al petente, en elmismo acto, su Libreta Civica, la cual tiene cardcter de documentopfblico y es requisito indispensable para votar (Arts. 71 y 80 Ley
Electoral). 

Dicha Libreta Civica contendri los sigtiientes datos: 

i. Ubicaci6n de la Junta Receptora de Votos. 
ii. Nfhnero y c6digo de inscripci6n.

iii. Nombres y apellidos del ciudadano. 
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iv. Fecha y lugar de nacimiento. 
v. Lugar de residencia habitual y direcci6n. 

vi. Sexo 
vii. 	 Firma y huella digital del inscrito, salvo Io dispuesto en el Art. 70. 

viii. 	 Casilla para marcar cuando el portador haga uso del voto. 
ix. Firma del Presidente de la Junta Receptora de Votos. 
x. Sello. 

12. Las decisiones de la Junta Receptora de Votos en materia de 
inscnpciones podrin ser impugnadas ante el Consejo Electoral de la 
circunscripcion que corresponda, en los diez dias siguientes a la pu
blicaci6n de la lista de inscritos, a fin de que el Consejo, dentro del 
ttrmino de cinco dias: 

a. 
b. 
c. 

Corrija eventuales errores de la inscripci6n. 
Llene la omisi6n en que se hubiere incurrido. 
Declare la nulidad de la inscripci6n practicada y la consiguiente 
exclusi6n del indebidamente inscrito. 

d. Disponga la inclusi6n del solicitante, si hubiera sido ilegalmente 
denegada (Arts. 76 y 86 Ley Electoral). 

na 
Estdn legitimados para impugnar la decisi6n de la junta la perso

directamente afectada y los partidos politicos o alianzas de parti
dos que concurran a la elecci6n (Art. 77 Ley Electoral). 

Si la impugnaci6n fuere rechazada, los interesados todavia inter
ponen recurso de inconformidad ante el Consejo Supremo Electoral 
en el t~rmino de tres dias, para que &ste decida en definitiva. 

2. 	 LOS ORGANOS REG(!LADORES DEL PROCESO 
ELECTORAL 

13. Las diferentes actividades que componen el proceso electoral 
son dirigidas, reguladas y controladas por un sistema de 6rganos cuya 
chspide es el Consejo Supremo Electoral. 

a) De acuerdo con el Art. 3 de la Ley Electoral, el Consejo Su
premo Electoral es el 6rgano rector del proceso electoral. Estd com
puesto por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, 
todos nombrados por la Corte Suprema de Justicia (Art. 4 Ley 
Electoral). 

Son atribuciones del Consejo Supremo Electoral: 

i. Nombrar a los miembros de los Consejos Electorales: Regiona
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les, Sub-regionales y de Zonas Especiales.
ii. 	Organizar, regular y supervisar la inscripcidn de los ciudadanos 

en los Catilogos Electores. 
iii. Determinar el calendario electoral que sefiale los perfodos de: 

- la campaFia electoral: 
- la inscripcidn de los partidos politicos y alianzas: 

]a inscripci6n de candidatos: 
- Ia inscripci6n de los ciudadanos. 

iv. 	Resolver las apelaciones y quejas que se interpongan en contra 
de los Consejos Electorales. 

v. 	 Resolver los recursos de nulidad en los casos conternplados en 
esta Ley.

vi. 	 Inscribir a los candidatos propuestos por los partidos politicos 
o alianzas. 

vii. 	 Ejercer la vigilancia y control sobre los denmis organismos 
electorales. 

viii. 	 Dictar las disposiciones que sean necesarias para el cumplimien
to de la presente Ley.

ix. 	 Realizar el c6mputo nacional. 
x. 	 Proclamar a los electos y entregarles las credenciales. 

xi. 	 Form ular su presupuesto. 
xii. 	 Cualquier otra que le seflale la presente Ley. 

Por su parte, el Presidente del Consejo tiene sus propias atribu
ciones, que son las siguientes: 

i. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Supremo Electoral.
ii. 	Ejercer ]a representaci6n oficial del Consejo Supremo Electoral. 

iii. 	 Hacer cumplir las resoluciones del Consejo.
iv. 	Disponer todo lo relativo a la administraci6n y funcionarniento 

de los organismos electorales y determinar el nflmero y forma
del nombramiento del personal auxiliar necesario. 

v. 	Cualquiera otra que le confiere la presente Ley. 

b) 	 Los 6rgaj'os que siguen en rango al Consejo Supremo se Ila
man Consejos Electorales Regionales, Subregionales y de Zonas Especiales, siguiendo la divisi6n administrativa del pais (Art. 3, inciso 2,Ley Electoral). La Ley 	prev6 diez Consejos Electorales: dos en Ma
nagua, uno en cada una de 	las seis Regiones restantes y uno en cada 
una de las tres Zonas Especiales (Art. 24 Ley Electoral). Los Consejos 	 Electorales se compoiien de tres 	miembros propietarios y tressuplentes, nombrados por el Consejo Supremo Electoral (Art. 12 Ley
Electoral). 
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Son atribuciones de los Consejos Electorales: 

i. 	Nombrar a los miembros de las Juntas Zonales Electorales y de 
las Juntas Receptoras de Votos. 

ii. 	 Tomar la promesa de Ley a los miembros de las Juntas Zonales 
Electorales. 

iii. 	 Conocer y resolver sobre las quejas, impugnaciones y recursos 
que se presenten contra las Juntas Receptoras dc Votos. 

iv. 	 Ejercer vigilancia y control sobre las Juntas Zonales Electorales. 
v. 	 V-rificar el escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos. 

vi. 	 Entregar las credenciales a los fiscales de los partidos politicos o 
alianzas que participen en las eleccienes de acuerdo con el ar
ticulo 21o. de la presente Ley. 

vii. 	 Las demis que le seflale la presente Ley o el Consejo Supremo 
Electoral. 

En cuanto a su Presidente, 6ste tiene, en su circunscripcidn, las 
mismas atribuciones que el Presidente del Consejo Supremo Electoral. 

c) En cada una de las Zonas que forman una Regi6n se encuen
tra un 6rgano colegiado que recibe el nombre de Junta Zonal Elec
toral, integrada por un Presidente y un Secretario, nombrados como 
qued6 dicho atris (Arts. 14 y 16 Ley Electoral). Las funciones ex
presas de estas Juntas son las de proponer al respectivo Consejo 

los 	nombres de los integrantes de lasJuntas Receptoras de 
Votos 

para efecto de su nombramiento, y supervigilar el funcionamiento de 
dichas Juntas Receptoras (Art. 17 Ley Electoral). Podria parecer que 
estas Juntas Zonales fueran innecesarias, al reducirse su funci6n, du
rante la celebraci6n de las elecciones, a una gendrica vigilancia. Sin 
embargo hay que pensar que en Nicaragua existen muchas Regiones 
cuya ciudad cabecera noesti bien comunicada con todos sus pueblos 
y comarcas, de manera que la colocaci6n de 6rganos intermedios con 
funciones de vigilancia puede contribuir a eliminar o aminorar ese 
aislam iento. 

d) 	 Las Juntas Receptoras de Votos son las piezas mws importan
tes del sistema orgnico regulador del proceso electoral, puesto que 
son las encargadas de recibir el voto del elector. Esttin integradas por 
un presidente y dos secretarios con sus respectivos suplentes (Art. 18 
Ley Electoral) y tienen las siguientes atribuciones: 
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i. Calificar la inscripci6n de los electores de acuerdo coil los rCqui
sitos de Ley y ordenar lainscripci6n si )rocede.

ii. 	 C;arantizar el ejercicio del sutfraci. 
iii. 	 Recibir los votos. 
iv. 	 Realizar el escrutinio de los votos ell SU demarcaci6n. 
v. (;arantizar el orden del recinto durante la inscripci6n y la vota

ci6n. 
vi. 	 Recibir peticiones sobre la inipugnaciOn de los votos y darles 

trfimite conform e lo establecido en la presente Ley.
vii. 	 Cualquier otra que le seiale la presente Ley. 

3. LOS ORGANOS ('O.SULTIVOS.LA ASAMBLEA DE 
PAR TIDOS POLITICOS 

14. La 	Asamblea Nacional de los Partidos Politicos es tin 6rgano
colegiado creado pro la Ley de Partidos Politicos de 17 de agosto de
1983. cuyas funciones principales son las de :;ervir de 6rgano de
consulta del Consejo Nacional de Partidos Politicos (Art. II Ley de 
Partidos Politicos). 

La Asamblea estzi integrada por Lin delegado del presidente de la
republica, quien ]a preside, y por un delegado por cada 1partido poli
tico que sea legalmente reconocido (Art. 10, 15 	y 17 Ley de Partidos
Politicos). Tendri ademis Un secretario ejecutivo y Cl )ersonal adn;
nistrativo necesario para el desarrollo de sus actividades (Art. 17 Lev
 
de Partidos Politicos).
 

De acuerdo con lo que dispone el Art. 8 
de la Ley Electoral, la
Asamblea Nacional de Partidos Politicos funge tambin como 6rgano
de consulta del Consejo Supremo Electoral, el coal le pedirji su 
opini6n razonada 

sobre los queasuntos juzgue pertinentes, entre otros los 
siguientes.: 

i. Sobre el calendario electoral j,en particularsobre la campafa 
electoral. 

ii. 	Sobre las inscripcioneselectorales. 
iii. Sobre la tica electoral . 

Me 	parece que aqui se ha creado una instituci6n interesante, alestablecer la Icy que un 6rgano pluripartidista, como la Asamnblea, sea
el consultor del Consejo Suprerno Electoral. Aunque se trate de emi

http:O.SULTIVOS.LA
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tir opiniones razonadas no vinculantes, siempre resulta significativa la 
institucionalizaci6n de la audiencia que poseen los partidos dentro 
del 	Consejo Supremo. 

4. LOS ORGANOS GESTORES.PARTIDOS Y ALIANZAS 

15. De conformidad con el Art. 2 dc la Ley respectiva, los parti
dos politicos son 

... agrupaciones de ciudadanos nicaragiensesideol6gicamente 
afines, constituidos con el objetivo, entre otros, de optaral Po
der Politico con la finalidad de realizar un programa que res
ponda a las necesidades del Desarrollo Nacional. Los Partidos 
Politicosson Institucionesde DerechoPtblico. 

Por su parte las alianzas son agrupaciones de dos o nlis partidos 
politicos que convienen unirse y presentar programas y candidatos 
cornunes (Art. 6 Ley Electoral). 

Tanto los partidos que mantienen su independencia, cono las 
alianzas de partidos, tienen poderes legales para intervenir a trav(s de 
sus personeros en las diferentes etapas del proceso electoral. 

Los derechos y los deberes de los partidos politicos son los 
siguientes: 

a. Derechos: 

i. 	 Difundir sus principios ideol6gicos, sus programas politicos, Es
tatutos y Declaraciones de Principios. 

ii. 	 Realizar en todo tiempo propaganda y proselitismo politico en 
toda la naci6n, por los medios a su alcance y durante el periodo
electoral contratar los medios de comunicaci6n social de acuer
do con sus posibilidades econ6micas y respetando el derec'ho de 
iibre empresa, todo de acuerdo con la legislaci6n vigente y el 
Reglamento de esta Ley. 

iii. 	 Realizar reuniones privadas y manifestaciones piblicas.
iv. 	Hacer criticas a la Administraci6n Piblica y proponer soluciones 

constructivas. 
v. 	 Constituir alianzas con otros partidos politicos para fines gene

rales y participar con ellos en actividades especificas. 
vi. 	 Acreditar representantes a ]a Asamblea Nacional de Partidos 

Politicos. 
vii. 	 Solicitar su integraci6n al Consejo de Estado. 
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viii. 	 Concurrir a elecciones y presentar candidatos propios a los cr
gos de elecci6n. 

ix. 	 Tener su propio patrimonio. 
x. 	Mantener casas oficinas en todo el pais.

xi. 	 Rucaudar los fondos necesarios para su funcionamiento de 
acuerdo con el Reglamento de la presente Ley. 

b. 	 Deberes: 

i. 	Cumplir con el ordenamientojuridico del pais.
ii. 	Cumplir con las resoluciones del Consejo Nacional de Partidos 

Politicos. 
iii. 	 Promover y apoyar la unidad patri6tica de la nacion para cum

plir las tareas de reconstrucci6n y desarrollo del pais.
iv. 	Contribuir a ]a consolidaci6n de las conquistas politicas, econ6

micas y sociales alcanzadas por nuestro pueblo. 
v. 	Defender la Revoluci6n contra cualquier tentativa interna o ex

terna que pretenda instalar un regimen de opresi6n y explotaci6n 
sobre cl pueblo nicaragilense. 

vi. 	 Luchar por la preservaci6n de ]a libertad e independencia del 
pais y defender la soberania nacional y la autodeterminaci6n 
del pueblo nicaraguiense. 

vii. 	 Impulsar y promover ]a vigencia de los derechos hurnanos en lo 
politico, lo econ6rnico v L, social. 

viii. 	 Responder por las actuaciones que realicen en el marco de las 
alianzas que constituyan con otros partidos politicos y de las 
actividades especificas que realicen con ellos. 

16. La Ley Electoral reconoce a los partidos politicos y a las
alianzas de partidos como sujetos legitimados para realizar una serie 
de actos de gesti6n, de disposici6n, de informaci6n, de exhibici6n, 
etc., durante el transcurso del proceso electoral. Ahora bien, los 
partidos que forman alianza conservan su personalidad juridica y su 
identidad (Art. 29 Ley Electoral) pero, pierden su propia legitima
ci6n conio partidos: totalmente, si ]a alianza es a nivel nacional; o 
parcialmente, en aquellas circunscripciones donde la alianza de que
forman parte tiene candidatos inscritos (ver Art. 33 y Cap. V Ley 
Electoral). 

Los partidos y las alianzas actfian a trav6s de sus 6rganos de re
presentaci6n y gesti6n, que son el Presidente. los representantes re
gionales (Art. 36 Ley Electoral) y los fiscales, nombrados ante los 
Consejos Electorales, Juntas Zonales y Juntas Receptoras de Votos, 
y que tienen las siguientes facultades: 
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i. 	 Estar presentes en los Consejos Electorales en el periodo de ins
cripci6n de los electores durante el recuento de votos. 

ii. 	 Estar presente en el local donde funcione cada Junta Receptora 
de Votos durante los d ias de la inscripci6n y el ie la Vwtaci6n. 

iii. 	 Interponer IoN recuCrsos consiglados en esta Ley. 
iv. 	 [lacer ohservaciones ell as actas cuando lo estinlen convenien

tes y firmarlas de acuerdo con lo establecido en ]a presente 
Lev. La negativa a firmar las actas no las invalida. Deberii hacer
se constar la negativa a firmarla y las razones que expresare el 
fiscal. 

5. 	 LOS MEDIOS I'.A ,C/ER OS 

17. El financiamiento de las actividades de los part idos durante 
el proceso electoral es h isicanicnte vstatal (Arts. 46 a 48 Ley Elec
toral): pero se considera licit() que los partidos reciban donaciones 
naciolales o extranjeras IArt. 49 Ley Electoral) en CnVo caso de
ben declarario al Consejo SLIpremo Electoral. Adelmis, si reciben 
donacio nes en divia., extranjeras, dehen informarlo al Banco Central, 
v deben convn ir coil Cl ('onsejo Supremo Electoral la proporcion en 
(lU e la dolnada a ser para propasm11111 va utiliZada im portar material 
andistico. vehiculo,. C uipo e instrunlentos para usar en la campa

fia (Art. 49 cit. I. Hi material impreso y los parlantes, magnavoces y 
siiiiilares ,ozir im tic 'ral[191 icia v de tr imite preferencial en las 
ad ua las. 

IV. FASES DEL PROCESO ELECTORAL 

18. El proceso electoral es una secuencia de actividades regulada 
por la Lev. qle tiene como objetivo la preparaci6n, control y valora
cion del ejercicio de la funci6n electoral, asi como la declaraci6n y 
puhlicaci6n dc sus resUllados. Este objetivo otorga al proceso electo
ral on altisinlo (omejor, supremo) inter~s nacional: de modo que '.o 
es, coio los procesos jUrisdiccionales tradicionales. un proceso para 
la tutela de los derechos subjetivos o los intereses legitimos de deter
minados sunietos privados. ni para la tutela de intereses colectivos 
anienazados por el delito, etc., sino que su objetivo excede en impor
tancia a stcs, puesto que :itafic a la representaci6n popular en los 
,rganos de direcci6n superior del Estado en las rarnas ejecutiva y 
legislativa. 
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De !o anterior se sigue ]a necesidad de que el proceso electoral 
constituya un mecanismo completo y perfectarnente adecuado a su 
fin, dado que es de Ia esencia misma de Ia funci6n electoral su carc
ter democritico y aut~nticamente popular. Por esa razdn el proceso 
electoral debe constituir un permanente ejercicio demnocrtico desde 
el principio hasta el final: democracia en Ia eleccibn de candidatos 
dentro de los partidos y alianzas; democracia en Ia palestra ideol6
gica: democracia en Iaemisi6n del voto, etcetera. 

La estructura del proceso, su cardicter agonistico (los principios 
del contradictorio, de igualdad de armas, de publicidad, etc.) se adap
tan perfectamente a Ia magnitud del objetivo, para garantizar Ia 
democraticidad de Iacontienda y Ia autenticidad de sus resultados. 

Siguiendo Ia clisica partici6n que hizo el profesor Aldo M. SAN-
DULLI para el procedimiento administrativo, hemos distinguido tres 
fases del proceso electoral: Ia.) preparatoria; 2a.) constitutiva. y 
3a.) integrativa de eficacia. Pero antes de iniciar Ia explicaci6n de 
cada una de ellas no estdi de imis aclarar que no hemos considerado 
corno formando parte de los actos del proceso electoral aquellas ac
tividades dirigidas a Ia constituci6n dc -s .)rganos del proceso, corno 
son Ia formaci6n del cuerpo electoral, I- rmaci6n de partidos y 
alianzas, el nombramiento de funcion:rios , ta constituci6n de las 
juntas y consejos. Creenos que toda esa actividad se coloca ms 
adecuadamente en el car~cter de presupuestos del proceso electoral, 
y no de actos procesales propiamente dichos. 

1. FASE PREPARA TORIA 

19. La fase preparatori- Fe inicia con Ia resoluci6n del Consejo 
Supremo Electoral que fija el periolo de inscripci6n de candidatos a 
Ia presidencia y vicepresidencia, y a Ia Asamblea Nacional (Art. 51 
Ley Electoral), y se compone de dos partes: Ia inscripci6n y Ia 
campafla. 

a) El Art. 50 de Ia Ley Electoral establece que s6lo pueden ins
cribir candidatos para las elecciones los partidos y alianzas que estu
vieren a su vez inscritos en el Consejo Supremo para participar en 
ellas. Ahora bien, de hecho ]os partidos establecieron Ia pr6ctica, ad
mitida por el Consejo. de presentar simultdineamente Ia solicitud de 
inscripci6n del partido o Ia alianza, y Ia solicitud de inscripci6n de 
candidatos, para que fueran 'rainitadas conjuntamente (Resoluci6n 
del Presidente del Consejo de i6.7.84). La solicitud de inscripci6n de 
cadidatos contendri Io siguiente: 
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i. 	Nombres, siglas y emblema del p~irtido 0 alianza iUe Io postula. 
ii. 	 Los nombres y apellidos de los candidatos. 

iii. Lugar, fecha de nacimiento y domicilio. 
iv. 	Cargo para el que se les nomina. 
v. 	Circunscripci6n para la cual se les nornina en caso de represen

tantes para la Asamblea Nacional. 

Es posible presentar candidatos Solo para presidente y vicepresi
dente, o s6lo para ]a Asamblea Nacional, en todas o s6lo en alguntas 
circunscripciones. En todo caso podran piesenlar el nfinero de can
didatos que deseen, siempre que no exceda el nfm,'ro de escaflos de 
la circunscripci6n correspondiente (Art. 50 cit.) 

Aunque cl tcrnlino de inscripcion est6 vencido, pero siempre 
que se haga antes del inicio de la campafia electoral, los partidos y
alianzas pueden cancelar candidaturas o sustituir candidatos 

por causas de fllecimiento, inhabilitaci6n o incapacidadsobre
vinientes (Art. 55 Ley Electoral). 

Ademis para las elecciones de 1984 la Ley dio tienipo a los par
tidos que conforrmaran alianzas para que, antes del 4 de agosto de 
dicho afio retiraran sus candidatos originales e inscribieran los de la 
alianza (Art. 51, segundo apartado, Ley Electoral). 

La inscripci6n de uno o varios candidatos podrd ser denegada 
por el Consejo Suprenio. en cuvo caso, si se tratarecde dlectos de 
forma, el partido interesado podri subsanarlos en los cinco dias si
guientes a ]a notificaci6n, Pero si el candidato propuesto no tiene las 
calidades que indican los Arts. 92 y 93 Ley Electoral, o eshi en la 
situaci6n del Art. 94, el partido puede sustituirlo por otro id6neo 
dentro del mismo plazo (Art. 53). 

Una vez vencido el trmino de inscripci6n y establecida en fir
me la lista de los candidatos de todos los partidos y alianzas que par
ticiparfil en las elecciones, el Consejo Supremo Electoral le dar ohi
cialmente a la publicidad "a travs de los medios de comunicaci6n 
social" (Art. 56 Ley Eectoral). De acuerdo con una jurisprudencia 
sentada por el Consejo Supremo Electoral el 30 de octubre de 1984 
(solicitud de retiro del Partido Liberal Independiente), una vez pu
blicadas las listas de candidatos inscritos e incluidos cstos en las bole
tas electorales, no puede ningfin partido retirarse ie las elecciones, 
aunque si es admisible la renuncia individual de los candidatos, 
siempre que Ia formuln por escrito a mis tardar 24 horas antes del 
dia de la votaci6n. 
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La etapa de inscripci6n significa tanbi'n la etapa de fijaci6n delos tdrminos del debate ideol6gico que tendr lugar en la etapa sucesiva, dedicada a la campafia electoral. Debate que abrazar6 a ]a vezideas y programas de cada partido y la trayectoria de 
las 

sus candidatos
(Arts. 2 y 6 de la Ley de Partidos Politicos). 

20. b) La campafia electoral es un periodo de extrema importancia dentro del proceso electoral, puesto que Cs una oportunidadespeciahnente ordenada para que los ciudadanos que forman el cuerpo electoral puedan conocer en la mejor forma posible las ideas y losprincipios de cada partido, sus prograrnas politicos, econ6micossociales y sus plataformas de gobierno, asi como 
y 

]a trayectoria per
sonal de los candidatos inscritos (Art. 34 Ley Electoral).

El Consejo Supremo Electoral fija el dia de inicio de la campafia, asi corno su duraci6n, que no seh menor de dos meses ni mayor
de cuatro (Art. 34 in fine Ley Electoral). 

La campafia puede hacerse por medio de propaganda directa(con altavoces, parlantes, libros, revistas, afiches, volantes, etc.) ousando los medios de conlunicaci6n de masas, cuya utilizaci6n general uniforme y racional es unaobjeto de regulaci6n cuidadosa en la
Ley (Arts. 35 a 37 Ley Electoral).


Las reuniones y manifestaciones 
 ptiblicas deben solicitarse al
Consejo Electoral de la respectiva circunscripci6n 
con una semanaanticipaci6n por lo 
de 

menos (Art. 38 Ley Electoral) para el solo efectode coordinarlas con actividades sirnilares de otros partidos, a fin deevitar enfrentanientos y alteraciones del orden. La autorizaci6n para
elacto podria entonces, en consulta con elpartido solicitante, incluir alternativas en cuanto al dia o Ia hora, el trayecto, el sitio de reuni6n, etc. 
La actividad partidaria durante la campaha se someterti a ciertasrestricciones y reglas electorales. En primer lugar, esti prohibida ]apropaganda en favor de la abstenci6n electoral (Art. 40 Ley Electoral), como que es contraria al principio del voto concebido como unaresponsabilidad patri6tica (Art. 1o., segundo apartado, Ley Electoral). En segundo lugar, se concibe la campaia como medio para el desarrollo de la educaci6n civica de los nicarag'enses (Art. 45 Ley Electoral) y se le somete a las siguientes reglas 6ticas: 

i. Denigrar o calumniar a los candidatos presentados por los parti
dos politicos o alianzas. 

ii. Distribuir productos que estimulen vicios.
iii. Hacer obsequios que a juicio del Consejo Supremo induzcan alos electores a sufragar por determinados candidatos, partidos 

o alianzas. 
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iv. 	 Presentar a los candidatos a trav&s de los recursos publicitarios 
que se usan para promocionar los objetos de comercio. 

Por su 1,arte, en uso de las facultades que le otorgan el Art. 7, 
inciso hi) y el Art. 153 de la Ley Electoral, coO fecha 13 de setiembre 
de 1984, el Consejo Suprenmo Electoral to16 la siguiente resoluci6n 
sobre las normas de ,tica y otras regulaciones de la campania: 

i. 	 Los funcionarios del Consejo Supremo Electoral y deaims auto
ridades gubernamentales, los miembros activistas y dirigentes de 
los partidos politicos, los periodistas y responsables de medios 
de comunicaci6n social y Ia ciudadania en general. deberain con
tribuir a que la actual campafita electoral sea eminentenente edu
cativa y formativa de los valores cfvicos del pueblo nicaragf'ense. 

ii. 	 Durante la campafia electoral debe prevalecer el respeto a: 
Las opiniones polfticas d, los otros, de manera que las ideas se 
respondan con ideas dentro de u1n marco de cultura y madurez, 
propio de tin pueblo en Revolucidn. 
La 	dignidad humana de los electores, candidatos y ciudadania 
en general. 
El 	derecho de los partidos politicos inscritos para participar en 
las elecciones prximas, a 1a realizaci6n de su propaganda elec
toral dentro del marco establecido por la Ley Electoral y lo 
contemplado en estas disposiciones. 

iii. 	 El Uso de calificativos insultantes y las referencias en forma de
gradante a la persona, al nombre o L,;llidos de los candidatos, 
serdi considerado un acto contrario a la tica electoral y 	 por 
ende sujeto a sanci6n. 
La 	 primera infra.-J:i6n a lo aquf dispuesto traeri coma conse
cuencia al infractor y al partido politico a que pertenece una amo
nestaci6n piblica. En caso que repitiere el acto indebido se proce
der6 conforme el articulo 138 y siguientes de ]a Ley Electoral. 

iv. 	 Los activistas, dirigentes, miembros de los partidos politicos, asi 
como las autoridades y la ciudadanfa en general, deben respetar 
la propaganda electoral de los partidos, de manera que se prohi
be dafiar, rotular, fragmentar, distorsionar, deteriorar o destruir 
de cualquier forma la propaganda electoral respectiva, conforme 
Ioestablece el inciso b) del Art. 138 de Ia Ley Electoral. 

v. 	 El nombre, los simbolos, emblemas y colores de un partido po
litico, no podrin ser utilizados por personas, organizaciones o 
partidos politicos diferentes a! que los haya registrado ante el 
Consejo Supremo Electoral en su inscripci6n. 
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vi. 	 Los fuincionarios pfiblicos, mientras esten ejerciendo actividades

de so cargo, no deberin realizar ni distribuir propaganda ec'.'toral. Se considera que esti en ejercicio de sos lcriciones mientras
Sc encuentre efectuando actividades propias de su cargo.vii. No se permi e lapropaganda electoral que l1am e directa o indirectamente a la abstencion electoral, o que contenga diftamacion,

iiaS oinjUrias, Calilnill expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes contra los part idos politicos, candidatos a la presidencia y vicepresidencia iela repfiblica v candidatos a representantes a la 
Asam blea Nacional.

viii. Los miembros del Ministcrio del Interior deherin contribuir aldesarrollo normal Lit,da campafia electoral y colaborar con clConsejo Supremo Electoral y sus organismos en el coni plimiento oe la Ley Electoral, de estas disposiciones, de SLIs reso!ucio
nes y de las 6rdenes emna ndas del/mu ism o.ix. 	Toda manifestaci6n. concentraci6n y nit in de los part idos politicos, realizado al aire libre. deherni ser autorizado fin icamente 
por el Consejo Electoral correspondiente.
Cada Consejo Electoral pcdri autorizar en una 	misnia poblaci6ny el mismo dia mitines o concentraciones politicas de diferentespartidos, siemupre V cando por el tamahio de ]a ciudad, o por laubicaci6n del sitio o el trayecto hubiere una dislancia tal queimpida, a jUicio del ('onsejo, el encueLntro o interferencias entre 
personas, mitines o manifestaciones partidarias.
Cuando se haya autorizado una concentraci6n o mitin de un

parlido politico, el Consejo Electoral respectivo deberi comunicarlo de inniediato a los funcionarios de policia, con el 	 fin dequc estos complan estrictamente con el inciso ch) del articulo 
38 (ic la Ley Electoral. 

x. 	 Se prohihe el consumo y distribuci6n de bebidas alcoh6licas alos participantes de caravanas de vehiculos, manifestaciones o
concentraciones piblicas.

xi. 	No se permnitirili ]a propaganda electoral en las paredes del interior ni del exterior de los edificios p(iblicos, asi como tampoco]a reali..,aci6n de mitines, concentraciones o cualquier tipo de
propaganda electoral en las horas hibiles de trabajo.xii. 	Para los efectos de la Ley Electoral se conideran edificios pfiblicos, los ocupados por los cuatro Poderes del Estado, sus dependencias y enltes aut6nomos en virtud de cualquier contrato,
relaci6n juridica o situaci6n de hecho.

xiii. Podrzi realizarse propaganda electoral en 	los centros de estudiocuando tenga un contenido de educaci6n civica con igual cspacio y oportunidad a todos los partidos politicos inscritos. 
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xiv. 	 Se prohibe a los partidos politicos obsequiar a la ciudadanfa ar
ticulos bisicos de primera necesidad para captar votos, asi coro 
ejercer miedidas de presi6n sobre la ciudadania a travs de ]a re
tenci6n, suspensi6n o cualquier otra forma de manipulaci6n de 
la tarjeta Bono del CoI.sumidor del Ministerio T.eComercio Inte
rior. de modo que impida u obstaculice al ciuui, 'ano para que 
pueda ma nifestarse libremente de acuerdo con sus ideas politicas. 

La campaia elkctoral debe cerrarse por lo menos 72 horas antes 
del inicio de la votaci6n (Art. 41 Ley Electoral). A partir de ese mo
mento no se permitir6 a los personeros de los partidos o alianzas nin
grin tipo de propaganda electoral, bajo pena de arresto inconmutable 
y multa (Art. 138 inciso c) Ley Electoral). 

2. 	 FASE CONSTITUTIVA 

21. La fase constitUtiva del proceso electoral es aquella en la que 
tienen lugar las actividades fundamentales de dicho proceso, a saber: 
a) la manifestaci6n de la voluntad soberana del cuerpo electoral: y 
b) la valoraci6n de dicha voluntad por parte del Consejo Supremo 
Electoral, para traducirla en resultados electorales concretos, conte
nidos en una declaraci6n iormal. Pasemos a la descripci6n y anilisis 
de dichos actos, dentro de la secuencia procesal de la fase constituti
va. que incluye una etapa de votaci6n, una etapa de escrutinio y una 
etapa de determinaci~n. 

a. Entre el momento en que se cierra Ia campafia electoral y el 
dia de las votaciones, el Consejo Supremo Electoral usa los medios de 
comunicaci6n social para difundir informaci6n relativa a los mecanis
mos de ejercicio del sufragio (Art. 41 Ley Electoral), utilizando para 
ello. entre otros medios, instructivos grtificos, explicaciones verbales 
y copias de muestra (sin valor) de las boletas y otros documentos 
electorales (Art. 97 Ley Electoral). 

Asimismo, por lo menos seis dias antes de la votaci6n, debe po
ner en manos de los Consejos Electorales Regionales y de zonas espe
ciales todo el material electoral, a fin de que Iohagan llegar a las Jun
tas Re.eptoras de Votos a travs de las Juntas Zonales (Art. 95 Ley 
Electoral). 

Obedeciendo probableinente a razones pricticas, se ha estableci
do la regla de que las Juntas Receptoras de Votos deben funcionar en 
el mismo local en donde efectuaron la inscripci6n de los electores, y 
que suIs locales deben tener las condiciones de espacio y ubicaci6n 
necesarias para garantizar el secreto del voto (Art. 99 Ley Electoral). 
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Sin embargo, si por razones de fuerza mayor la Junta Receptora se ve precisada a trabajar en un local diferente, siempre dentrode 	su territorio, deberi pedir ]a autorizaci6n del 	Consejo Regional ycomunicar el cambio a los electores por lo menos tres dias antes de la

votaci6n (Art. 99 cit.).

La votacjn se abre a las 6 
 a.m. del dia seflalado, con ]a presencia de sUs tres miembros propietarios, SLIs respectivos suplentes, y losfiscales de lo,; partidos que se hubieren apersonado (Art. 98 Ley Electoral): y se cierra a las 6 p.m. del mismo dia, a menos que antes deesa hora hubieran votado >',i 	 todos los electores inscritos, en cuyocaso se cierra despues del Oltimo voto (Art. 102 Ley Electoral). Ahora bien, si a las o p.m. todavia hay una fila de ciudadanos esperandovotar, ]a votacion continuarn! hasta que lo haya hecho el ultimo de 

ellos. 
Antes de empezar a recibir los votos ]a Junta Receptora levanta elacta de constituci6n, ia cual contendri lo siguiente: 

i. 	Su constituci6n y quienes integran ]a Junta Receptora de Votos.ii. 	ConsLIncia de que el lccal de las votaciones retine las condicio
nes mifnimas para tal efecto.

iii. El nlniero de boletas electores recib~das para la votaci6n.iv. 	Que revisaron las urnas electorales mostrndolas a los fiscales delos partidos politicos o alianzas para que constataren que seencontraban vacfas y que las cerrarc. y sellaron. v. La firma de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Los
fiscales podrin firmar si asf lo desearen. 

El 	acto de votaci6n se realiza en dos urnas separadas: una conlos votos para Presidente y Vicepresidente y la otra para los mriembros de la Asamblea Nacional (Art. 103 Ley Electoral). Los electoresse colocaran en 	fila segun el orden de Ilegada (Art. 107, inciso e). Elprocedimiento para votar es el siguiente: 

i. 	Cada elector acudiri persona!mente ante la Junta P.eceptora deVotos y presentar6i su Libreta Civica.
ii. 	La Junta Receptora de Votos recibir la Libreta Civica y verificard si el elector se encuentra inscrito en el Cat~logo de Electores y de estarlo proceder6 a enitregarle las boletas electoralhs 

correspondientes.
iii. 	 El Presidente de la Junta Receptora de 	 Votos le explicara alelector la forina de emitir el voto advirti6ndole que no puedepermanecer m~s de dos ninutos en el recinto destinado para

garantizar el secreto del voto. 
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iv. 	 El votante deberHi marcar en cada boleta electoral coil una X la 
casilla del partido o alianza de su preferencia y la introlucirfi en 
la urna electoral correspondiente. 

Cada vez que una persona vota. el Presidente de la Junta Recep
tora lo hari constar en la casilla correspondiente del cahalogo de elec
tores (Art. 106 Ley Electoral). 

Terminada ILavotaci6n, la Junta Receptora levantanti in acta en 
presencia de los fiscales con el siguiente contenido: 

i. 	Hora en que termain6 la votaci6n. 
ii. 	NMiero de electores qie votaron. 
iii.
Fiscales que presenciaron la votaci6n. 
iv. 	Nimero de boletas no usadas. 

22. 	b. Sin el escrutinio. la votaci6n es, a pesar de su enorme tras
cendencia politica y jurfdica. un acto difuso. inabarcable, cnyo senti
do se desconoce. El escrutinio es. entonces, el conjunto de operacio
nes que otorgan sentido. auten icidad y valor a la votaci6n realizada
 
por 	el cuerpo electoral. De ahi la enorme importancia de que duran
te el escrutinio estcn presentes los fiscales de los diferentes partidos 
(Art. 109 Ley Electoral). 

Una vez firmada el acta que cierra la votaci6n, la Junta Recep
tora procede a realizar el escrutinio en presencia de los fiscales, si los 
hubiere, mediante las siguientes operaciones: 

1.Constataci6n del estado de las urnas y su apertura (Art. 109). 
2. 	C6mputo y examen de boletas electorales (Art. 110). 
3. 	 Selecci6n y con teo de los votos v'ilidos (Art. 113).
4. 	 Anotaci6n de los resultados en el acta de escrutinio la cual debe 

contener los siguientes datos: 

i. 	El nimero total de votos depositados. 
ii. 	El nlmiero de votos vfilidos. 

iii. 	 El numero de votos nulos. 
iv. 	Los votos obtenidos por cada partido o alianza. 
v. 	La firma de: los miembros de la Junta Receptora de Votos. Los 

fiscales podrfn lirmar si as lo desearen. 
vi. 	 Los reclamos hechos sobre la validez o invalidez de los votos y 

sobre cualquier otro incidente. Los fiscales podrin firmar si asf 
lo desearen.
 

Terminado el escrutinio y firmada el acta correspondiente, el 
Presidente de la Junta Receptora informard el resultado al Consejo 
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Supremo y al Consejo Regional, usando para ello ]a via telef6nica, o
cualquier otro medio (Art. 115 Ley Electoral).

23. c. Con los datos recibidos telef6nica o telegrificanente delas Juntas Receptoras, el Consejo Supreno Electoral realiza la deterrninaci6n provisional de los Iesultados electorales, y la da a conocer
al pais a travts de los medios de comunicaci6n (Art. 117 Ley Electoral). Ahora bien. con esto no esti agotada la etapa de determinacion,
]a cual continia en la forma siguiente: 

I. 	 Despu s de que el Presidente de la Junta Receptora envia el te
legrama al Consejo Supremo y al Consejo Electoral correspon
diente, debe entregar al Presidente de 6ste, de inmediato, los 
siguientes documentos: 

i. 	 El acta de constituci6n. 
ii. 	 El acta de cierre de la votaci6n. 

iii. 	 El acta de escrutinio. 
iv. 	Los votos vilidos. 
v. 	Los votos nulos. 

vi. Las boletas electorales no usadas. 
vii. El Catdilogo de Electores. 

2. 	 Recibidos dichos docurnentos, el Consejo Electoral procede ahacer el recuento voto por voto, en presencia de los fiscales de
los partidos o alianzas (Art. 118 Ley Electoral).

3. 	Terminado el recuento, se levantardi y firmard el acta consignan
do "el total de los votos obtenidos por cada pdrtido o alianza", y se enviar i al Consejo Supremo Electoral (Art. 119 Ley
Electoral). 

4. Recibidas por el Consejo Supremo las actas correspondientes yresueltos los recursos planteados por los partidos contra las de
cisiones propias o de los 6rganos inferiores, el Consejo Supremo
hard la determinaci6n definitiva (Art. 120 Ley Electoral). 

3. 	 FASE INTEGRA TIVA DE EFICACIA 

24. El fen6meno fundamental de todo el proceso, que constitu
ye la m~s alta rnanifestaci6n de ejercicio de la funci6n electoral, es laexpresi6n dc 	 ]a voluntad del cuerpo electoral por medio de los votos.Pero, como antes dijimos, este hecho fundamental requiere ser elabo
rado tt'cnicainente, mediante una serie de operaciones y c ilculos queya 	quedaron descritas en este trabajo, y que en czltirno trmino se re
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suelven en la subsunci6n de los datos cuantificados en el escrutinio a 
un sistema de normas que les otorgan un significado jUridico-politico 
preciso. 

El pueblo elige a sus representantes. Cuando el cuerpo electoral 
ha manifestado so voluntad a trav~s del voto, se puede decir que la 
elecci6n esti hecha. Pero ain 10 Se conoce ni en sus aspectos cuan
titativos ni cualitativos. Adernis, -,el proceso electoral mismo, fue co
rrecto? ,Se desarroll6 democrfiticamente, es decir, foe on autantico 
instrumento de la formaci6n y la expresi6n de la verdadera voluntad 
popu lar? 

La elaboraci6n de las decisiones acerca de si el proceso electoral 
y, particularmente, el sufragio, son jUridicamente vilidos, y la cuan
tificaci6n y determinacion juridicas de sus resultados, corresponden a 
los 6rganos reguladores del proceso y, en 61tinia instancia. al Consejo 
Sopremo Electoral. Sos resoluciones determinando y consignando los 
resoltados de la votaci6n y del proceso electoral entero, Constituyen 
ia culninacion de la fase constitutiva. 

Sin embargo, la eficacia juridica de am bas declaraciones (la pro
visional, regolada en el Art. 117; la definitiva, regulada en el Art. 120, 
ambos de la Ley Electoral) no se despliega mnientras no se realice, en 
cada caso, un acto sucesivo de publicidad, capaz de comunicar al 
pueblo los resollados alcanzados. 

Estos actos, que el e caso de la determinaci6n provisional se 
cumplen a trav s de los medios de comonicaci6n social, mientras 
que en el caso de Ia determinaci6n definitiva se cumplen con ]a publi
caci6n de Ia resoluci6n del Consejo Sopremo Electoral en el Diario 
Oficial "La Gaceta", constituycn ]a fase integrativa de eficacia del 
proceso electoral. Llegados a este punto, el proceso electoral esjuri
dicaniente vjido y eficaz y alcanza el objetivo sefialado por el orde
namiento a la tnci6n electoral del Estado: la renovaci6n peri6dica 
del mandato conferido a los titulares de sus 6rganos supremos 
representativos. 

V. INVALIDEZ E INEFICACIA DE LOS ACTOS 

25. Los actos del proceso electoral cuya nulidad estd prevista en 
la ley son las votaciones, los escrutinios y las elecciones (o declaracio
nes de que cierto candidato ha sido electo). 

a. Las votaciones pueden ser anuladas si durante su celebraci6n 
se observan ciertas irregularidades: constituci6n ilegal de la Junta Re
ceptora; cambio intenpestivo y no autorizado de local; y retardo en 
la entrega de los resultados (Art. 127 Ley Electoral). 
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La nulidad debe ser planteada en forma escrita por los fiscalesante la Junta Receptora mientras sta se encuentra ain constituida,
pero acerca de ella resolveri el Consejo Electoral en los cinco dias siguientes al recibo de la documentacidn a que se refiere el Art. 116Ley Electoral. El Consejo resolver6 sin ulterior recurso; pero si anulala votaci6n, lo comunicar asf al Consejo Supremno, para que .steestablezca los efectos de dicha nulidad sobre los resultados globalesdel sufragio (Art. 131 Ley Electoral), teniendo que liegar, si la situaci6n lo amerita, al caso de tener por invdlidos los resultados electorales a nivel nacional, regional, etc., y convocar nuevas elecciones.

b. Tambi~n pueden ser anulados los escrutinios en quC la JuntaReceptora de Votos (c6mputo del Art. 113 Ley Electoral) o el Consejo Electoral (recuento de votos del Art. 118 Ley Electora)) hubieren incurrido en errores aritmntticos de tal entidad como para afectar"considerableniente" los resultados de ]a votaci6n (Arts. 128 y 134Ley Electoral). En tales casos se procede a un nuevo escrutinio. 
c. Finalmente, pueden ser anulados los resultados electorales (esdecir, las elecciones nlismas) si se constatare que los candidatos electos carecian de los requisitos exigidos por ]a Icy (edad, nacionalidad,etc.) o si durante las votaciones o durante los escrutinios se hubieraprducido "fraude, cohecho, soborno o viulcncia" (Art. 133 Ley 

Electoral). 
El recurso serzi interpuesto por el representante del partido perjudicado con el resultado, ante el Consejo Electoral de la circunscrip

ci6n correspondiente, dentro de los cinco dias siguientes a la determinaci6n provisional de los resultados hecha por el Consejo Suprernoa traves de los inedios de coniunicaci6n (Art. 136, en relaci6n con el 
117 Ley Electoral).

El Consejo Electoral emplazari "a los partidos o alianzas interesados" y al Procurador General de Justicia, quienes tendrdn 5 dias para ofrecer y evacuar pruebas. Luego asunto alel pasa Consejo
Supremo Electoral, quien lo decidiri sin ningfn recurso.

Si el Consejo Supremo constata la existencia del vicio alegado,deternina entonces su influencia en el resultado electoral y decide si
llama de nuevo a 
elecciones nacionales, regionales, zonales, etc. (Art.

133 Ley Electoral).
 

VI. DELITOS ELECTORALES 

26. En rigor ]a Ley Electoral no establece una clasificaci6n nitida de los delitos electorales, ni una elaboraci6n cuidadosa de los tiposde conducta delictiva. El (bnico criterio expresado en las diferentes 



317 LEGISLACION ELECTORAL: NICARAGUA 

normas del Capitulo XVII es el de la pena, de modo que nos atene
mos a 61 en la descripci6n que sigue: 

a. Merecen la peia de arresto inconmutable de 10 a 180 dias, 
mds multa de 500 a 2000 c6rdobas los siguientes hechos punibles: 

i. 	El ciudadano que no siga las instrucciones de la Junta Receptora 
de Votos, sobre ]a manera de ejercer el sufragio y con su con
ducta doloa dificulte el proceso normal de las votaciones. 

ii. 	 El que deteriore o destruva propaganda electoral. 
iii. 	 El que no cumpla con las disposiciones contenidas en la presen

te Lcy o con las resoluciones del Consejo Suprerno Electoral en 
materia de propaganda electoral. 

iv. 	 Los funcionarios publicos, empieados o autoridades que no aca
ten las 6rdenes de los organismos electorales. 

v. 	El que pretendiera inscribirse o votar nis de una vez. 

b. Merecen la pena de arresto inconmutable de 6 a 12 meses: 

i. 	Quien con violencia o amenaza forzare a otro: 

-A adherirse a determinada candidatura.
 
-A votar en determinado sentido.
 
-A abstenerse de votar.
 

ii. 	 El que con halagos u obsequios induzca a otro a emitir el voto a 
favor de una candidatura determinada. 

iii. 	 El que por cualquier medio obstaculice el desarrollo de los actos 
de inscripci6n y votaci6n. 

iv. 	 El que asista armado a los actos de inscripci6n, votaci6n o escru
tinio, excepto los miembros de la Policia Electoral que estuvie
ren cumpliendo funciones de su cargo. 

v. 	 Quienes en forma dolosa extraviaren el acta de escrutinio de la 
Junta Receptora de Votos. 

vi. 	 El que se inscriba o vote dos o mis veces. 
vii. 	 Los miembros de las Juntas Receptoras de Votos o cualquier 

funcionario electoral que realizara inscripciones fuera del lugar 
o de la hora sefialada para ellos. 

iii. 	 El que proporcione datos falsos en la inscripci6n a la Junta Re
ceptora de Votos. 

c. Merece la pena de arresto inconmutable de 1 a 2 afilos: 

i. 	El que amenazare a mano armada o agrediera de cualquier for
ma a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos. 
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ii. 

iii. 

El que aprovechindose de sus funciones o atribuciones presionea sus subalternos a votar en determinado sentido o abstenerse.El integrante de una Junta Receptora de Votos, que dolosamen
te no concurriera al lugar y hora sefialada para ejercer sus 

iv. 
v. 

funciones.
El que sustraiga una urna electoral o destruya material electoral.El que mediante actos o amenazas de violencia, impida o estorbe la celebraci6n de una elecci6n o limite la libertad electoral. 
d. Merecen, en fin, ]a pena de inhabilitaci6n por 3 aios paraejercer cargos piblicos quienes omitieron inscribirse en el Catdilogo deElectores, a menos que justifiquen su conducta (Art. 142 Ley Electoral). Pero no incurririn en el hecho punible quienes se encuentrenfuera del pais trabaiando en el servicio exterior de Nicaragua (Art.

143 Ley Electoral).
Si el infractor fuere un civil, conoceri del delito el correspondiente Juez de Distrito del Crimen; y si fuere militar, serd competente

]a Auditoria Militar (Art. 141 Ley Electoral). 
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I. NOTA INICIAL 

El presente estudio se circunscribe a describir el ordenamiento 
juridico electoral vigente en la Rep(iblica de Panani. AgregaremeCs, 
cuando sea oportuno. alguna indicaci6n crftica. 

En esta nota inicial proceden ciertas precisiones hist6ri,-as. -1 
r'gimen de dictadura militar instatirado en Panarni desde octubre de 
1963 no hizo nilgtina concesi6n democritica en su Constituci6n de 
i972, pese al establecimiento de tna Asamblea Nacional de Repr
sentantes de Corregimientos, integrada por 505 miembros, que s61o 
ten fa Unas escasas fLnciones protocolares. Era el unico organismo 
electo popularniente, pero en cada corregimiento. 

La descomposici6n de ese regimen militarista, bien conocida 
y fatal en la tradici6n poliftica latinoamericana, le oblig6 a tomar la 
senda de una primera concesi6n, cuando en 1978 una reforma cons
fitucional implant6 ]a elecci6n popular del Presidente de la Repcibli
ca, para 1984. Sin embargo, la situaci6n degenerativa del r6gimnen
abri6 con mayor fuerza el camino de las reformas constitucionales 
democratizantes, y el propio Gobierno, en salvaguarda de su conti
nuidad, design6 una Comisi6n, en dicicmbre de 1982, con represen
tantes de partidos politicos y sectores indepL..dientes, para ]ie ela
borara una amplia reforma a la Carta de 1972. El Organo Ejecutivo 
prohij6 textualmente l pliego de reformas emanado de la Comisi6n,
y un Refer~ndum Nacional, celebrado con fuerte concurrencia de 
votantes reales, las aprob6 casi uninimemente, en abril de 1983. 

- .- . . . ) • I
•.. . ..... -,. ' 
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Esas re ormas C lbl'll Lill eXtellso Calin 	 ,Y C110 ellas llislllasordenaron quc se pronnilgara Liltotin C ons! ittucrinal reftindido,puede afirinarse legfiinanente qie a partir de ese aflo rige ennam, la qu inlI ConsI itiluci6n qie Cl paIs sC ha dado 

Pa
en el 	 presente

sigio. 
Era 16gico que cl repliegue institLuCional Lie iadichLdu ra inililarpropiciara tin regimen Lie denocracia formal. para Cl sistelmi Lie cleCciones y para la selecci6n de los Organos LJeCCtivo y Legislativo. 

Ii. 	 DEMOCRACIA Y SUFRAGIO EN LAS
 
NORMAS CONSTITUCIONALES
 

Ln ]a 	 ('onstitICiOn panamefia tie 1983 figura el repertorio acostiumrad(o de ciertos principios democriticos, entre los cuales se des
tacan los siguientes: 

el poder pliblico s6 lo emana del pueblo (articulo 2),; 

Fl Gobierno de la Repblica de l'anami: 

es unitario, republicano, detnocrtico Y, representativo (ar
ticulo 1). 

En CuantO al Organo Legislativo, el tftulio V, en su artfculo 140,preceptia que lo integra una 

Asamblea Legislativa cuyos miembros serdn elegidos mediantepostulaci6n partidista y votaci6n popular directa. 

Y el Presidente de ]a Republica, riiembro principal del Organo

Ejecut ivo,
 

elegido por suiragio popular directo j
ser 	

por mavoria de'otosparaun periodo de cinco amios (articulo1 72). 

Estos preceptos caracterizan de mantra normativa la condici6ndemocrat ica dcl Estado y del Gobierno panameflos, y constituyen elcimiento juridico de uLna dem ocracia corriene.Ademis. 1a ('onsi ituici6n dedica su thIul o IV, a Ios 	 "DlerechosPolitiCos". y los capitulos 2o. v 3o. dcl mismo a "El SuL ragio' ya "Ll 	 Tribunal Electoral". Se proclaina tLie: 
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el suragioes un derecho .i,un deber de todos los ciudadanos 

Lue : 

el oto es libre, igual,uni'ersal,secreto ydirecto (articulo 129) 

v clue: 

las autoridades estdn obligadasa garantizarla libertad)' honra. 
de- del su.lragio (articulo 130). 

Se lprohihe: 

el apoyo oficial directo o indirecto a candidatosa puestos de 
eleccinf popular la"s afiliaci6n' actividades de propagandaY 

partidistasen las oficinasptublicas
 

ordenandosc que: 

IaLev tipificar6 los delitos electoralesY sefialord las sanciones 
respectivas (articulo 130). 

Recordando una norma de Ia (iltinia Constituci6n espafiola. sc 
establece que: 

los partidos politicos expresan el pluralismo politico, concu
rren a Iaformacion v ,nanil'staci6nde la voluntad popular y 
son instrumentos findamen tales para Ia participacionpolitica, 
sin perjuicio de Ia postulaci6n libre en la forma prevista en Ia 
Ley (articulo 132). 

La disposici6n que determina Ia postulaci6n partidista de los 
miembros de Ia Asamblea Legislativa y el artfculo que acabarnos de 
reproducir, sobre el objetivo de los parti(Ios politicos, sancionan una 
especie de limitada partidocracia. 

Se ha dado categoria constitucional, desde 1956, a un organis
mo electoral superior, asi: Con el objeto de garantizar la libertad, 
honradez y eficacia del sujragio popular, estabkcese un tribunal au
t6noino, que interpretardy aplicard privativamente la Lev electoral, 
con jurisdiccion en toda IaRept'blica, integrado por tres Magistrados, 
que nombran. para un periodo de diez afios. el Organo Legislativo, 
el Organo Ejecutivo y Ia Corte Suprerna de Justicia, correspondiendo 
designar Un Magistrado a cada entidad (articulo 136). 
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La teorfa COllSt itlCionll qLIC hL'illoS reSeflad) , 1cc a Sc' tllabase juridica accptablc para el estalhiccim icnlto dC tin sistClma dui nLcnitico de gobierno. Los principios fn dadlCiitalcs dcl inislisn. C0orn0el o"igCn ippular del podcr p:f hlico, Ia a nlc inoc1i tiJcn-rcprcsciitativ'a para li scleccini dcICs OrganosI:.jcCtlivo N'Lc'islalivo. Li's garllltias cseiciales del Slfiiagio y IdatitOridad clctoral escngida poraCLlerdo dc I, INSs I'.ii1S glLnl 'il icntial.s. colll'iI-tMra 1111 collJtllltoillStitlCtCillai StlisilItIvo, para Ci ftncio1llllclitaut dC Ulla dLCInOCraciantica.
 

Conviliee expresar que 
la mayor parL Cccsos postulados CoinstitLicioinaics aparecia el la ('onstituci6n panainefia de 194 6 : pero ladce 1972 los restringi6 hastante. Las rcfornas tic 1983 los restaBle
cierori y agregaron algitIllaS p;atlt ll ntlcas. 

ii1. ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA LEGISLACION 
ELECTORAL
 

Habihndose confirmado en la Constituci6n de 1983 la elecci6ndirecta dLI Prcsidentc tic la Replhlica. adniitida por la re'ornla tic1978: y preccptuado que el Organo Lgis ativo sc intcgra ,a ta. iibiiicdiante SLI ra,,i,, dircclo .I L is.i iiias t raii sit.orias dc las rfo, iiiasconistitUcionales de 1983 fijaron las elecciones generales respectivas 
para el aFio sig.ui*te ' ORdnrn1 Cquese dictara lina "Lcv replanentaria tic las eccC it)ncs tic 198 4 "'. " i
Con anterioridad 
a 1983. Cl Trihunal Electoral venia elaboranido un proyecto de C('diz Ilectoral. reglamentario de la elccci6ni dePresidentC ic la Repihlica. de mienibros del Conscjo Nacional de Legislaci6n y de Representantes de Corregiinientos. Ese proyecto de C6digo Electoral. con las adaptaciones exigidas por las refornias constitucionales de 1983. 
 fue renlitido por el Triiunal Electoral ai Co nsejo
Nacional de Legislaci6nu, 
 que aproh6 el dcenonlinado Ccd igo Electoral, conio Ley No. I I de 10 de agosto de 1983.


Eli Panianiii. Io nismno que ein uchos otros parses latinoamericanos, ha habido una largi.a y accidentada experiencia, eli ma teria delegislaci6n electoral. durante el sigio XX. Se han ensayado nlichasf6rmulas para reglailentar StLragio, para el fu ncionamiento de lospartidos politicos, para organizar las aUtoridades administrativas yjurisdiccionales correspondientes, para sancionar los deitos electorales. Pero algun.os cambios freCcuieltes de la Constitluci6t y los vaiveties polfticos no han permitido quC Csa legislaci6n describa Utna curvade perfecciona miento progrcsivo, a l nenos ei Pananui. 

http:algun.os
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La relorma cons itulciona l dL IN83. a Iil alto de las eleccioncs 
generales dc 1984 mI pCns, Ccn n a lcgislaci(n ilas () Iie os estable. 
o Col proposi toS dlefiiiitivos. sino qtlc ( rtlcn6 sc aprohara .Ina "Ley 
reglainco taria ie las clCccioncs dc 1984". De alli que el denom inado 
(6digo E--lectoral. con pretensiones d Lirga vigcenc ia. tice Liln plazo 
fatal, qeC constilUcionahelCIc %nceClr a mis tardar, en 1989, coando 
dCban I r.;noVa rsc los ()rganiios Ljcco tivo y Legislativo. 

-I ('6diIo I'lesoral de 183 tiene ntieve tittulos y 490 articulos, 
los coales regkicnlian cl siifragio. los parlidos politicos, los organis
mos y corporachMes dCC oIaIes. lIs ClccciMncs co general. las cleccio
nes especificas de presidente, legisladores. alcaldes v representantesde 
correcimicntos. lo, cs crutiios, las ;Ilidadcs clc'tora Ics. los clitOs .v 
las laltas electorales, los proccso, ,nte el Trihbunal 1lectoral. los 
*ecursos ortL inari, pr)ccdentes y los medios ie prueha. 

Fl pro. ,c to dec (C'dgo lc.'ct oral. qocIC ehia claborar el Tribunal 
respclivo. en c0ILlt2L~h! con los parltidos polilicos, a fin de qe Cl ('on
scj., Nacionl Ic Lgielacin, organisino ie nna mavoria guernanen
tal y (lna illilloria opositora. a Li usanza latilloalliericana, aprobara 
esc ('6digo. responderia en imlcho a los intereses eleccionarios del 
lllileln to. 

En los apates qe sigien, sefialaremos stis institociones nias 
relevantes. 

IV. INTEGRACION Y ELECCION DE LOS ORGANOS 

EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 

A. EL ORGA.VO EIECUTIV"O 

La ('onstituci6n establece la integraci6n y el sistema electoral de 
este 6rgano. De acucdo coil sU art icolo1 70, 

el Organo EL'kcutivo estd constituido por el Presidentede la Re
ptblica.v los M:nistrosde Estado. 

Segfin el art iculo 172, 

el Presidente de la R ep bhlica serd elegido pot-sufragiopopular 
directo ' por maaortade votos para un periodo de cinco afos. 
Con el Presidente de la Reptiblica sern elegidos de la misma 
manera .v por igual periodo un Primer Vicepresidente v un Se
gundo Vicepresidente, quienes reemplazardnal Presidenteen sus 
Ialtas. 
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Tanibieri corisizria 1,a('0llStitlij)l acririos illl~~ilpeincritts listia-
Ics. eil cildito a la Capa)CiIdd patra ser caniidto precsidencial. I'l pij
niero consiste iel [1C051v iCj SLid(O LIC Id n1o reeecci6n, pa ra Io, (Joi
ieriodos nined iatarni cnt c s12 ipi! etcs(at i cuIo 1J7 3 . 1.1IL't111do Con)11siste enl ha her sidIo conrderido por cl orgamiIn iiri ia enl rI'd/6dc 'dC

lito contra Ii adnlijstraicjon pizhlica'' (arltiLnIlo I7 ).
FI ('(digo lctalI eil 513[itt1110 \T LganLlt L iiiLLC1 pre'

sidericial. %,sieniL'ndo ci hClicflioi LiC Id atdcai C01nSHLItCIoinal
mlente csta)ihicd par Id po(Stlticion Lic IC2LSiIsladrLs. 51 lt j1tiil() I8
 
disponec (Iic
 

So pUl'dell postularcaidddtosa PeI'.%de')tc y 1cpresidelitt's
de la R epthica... /osv partidos /Cgai/fliIc 'recollocdos% 

Ul 'ez aCeptalias adspiostilaciNlC' 1)()r LI TlihunllJ FIL'Clorl-1.
CUando till candlidato principal plier'Li CNr SLILCSC ICICr. ,tllpIfltL' () su
plerites lo reeniplazan ell ]a pr-ilicipAlia taltictlii 18~7). Vt,a pri
puede octirrir por 11lile. 
 renrinlcia 0 11l1Jil'pilli(ci11 lCCptadak.

ll Id elCCCion)I Lic Pr-CSiLi~lllC (IC Id RCpr6iCiea rilla tiritat~ Na
cional d e FscrLt illi0 Cosc 
 Id C(onPI)tC IC araCscrti tar IlS \ot OS
 
proclamar el caridiaro clect() (arti(crib 207).
 

B. EL OR GANAU LEGIL.1A TI 1'0 

Ya anotaios qrie . coist it ricionaln li c. 
el Organo Legislativo estanj colnstituido /)or U11a c()/pora(iOU1

d('nompin~ada .lsamu/lea Legislatia cu ios in 'lhr()v .erd,, clegidos im'd/anteL postulucion fpartidista y votacauon popular d/'ec
ta (arti cubo 140). 

La mnisina orist i ttci/iri op to' por cl SiStemal L!e Cir-ctiit0osClLCto
rales, a base (IC tin1cirmnit() por CAda 
 treinta mnil liahitantL's. enl los Lilales Se Cii.!e 1.in legisiadlor. Ta I es la rL'-I. 
 general. per() cIom Las ciivi
siories poit ico-adliistraitiwas (provincias %'diStritoS) 3 ien~l tIs ohlaciones agrtipadlas enl nuclcos formiado l~le iarl i~ c se isi aCeiflUolo amos. ad iii it jO. Ia Ill cis trej i Il iir I.qtctl 
cirCrli to elect oral poc1r6 teller iil IlliI 10 (ICcia rent a i aiiat les 
y til 1111110ll %VilitCrIlil. aCetarIo qrieI Ia Ley v l deC a e mxlo o reduLjera el ifninio11. ceaaeL la NL 

cunapara flaar e'l (l bas dii'isionles poli'licas £Utualics, /a proxitn/dad territorial, ia conlcen Irac/6n de' /a poi~b(lll indigenla, bos 
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lazos de 'ecindad, las vias de comunicacion , los factores hist6
ricos v culturales, conto criterios bhsicos para el agrupamiento 
de la pohlaci6n en (trcuitos Electorales. 

Se consign16 la savedad de qtie dos provincias pequefias tuvie
ran. cada Ua., dos circuitos electorales v eligieran dos legisladores 
por p rovincia. Adtrnis. otra situaci6n especial la constituyel unos 
cuantos distritos densamente p)ohlads (los centros urbanos de ma
yor poblaci6n ell la Repo blica , los cIua les formal un circuito electo
ral. eligiendo varios legisladores. a raz6n tie tintO por cada treinta ilil 
habitantes, v en esos cilrcitos. 

ct, que se deba elegir dos o mis Legisladores, la elecci6n se 
hart conorn-me al sistema de representacionproporcionalque 
estahlezca la Ley. 

El distrito capital de la Repliblica fue dividido en cuatro circui
tos Clectorales. 

Todas estas modalidades constan en el art iculo 141 de la Cons
titticio, en l cual se ratifica (ue 

n'icamente los partidos politicos podrdn postular candidatos 
a LegiSlador. 

I)e esta ahilarrada norma restili6 Una Asamblea Legislativa de
 
67 mienlros.e n [a Cleci66n tie 1984.
 

-xtraniamente, pero intentando conciliar criterios divergentes, el 
articutlo 144 constitutional d ispone que 

los Legisladoresactuardn en inters ce la Naci6n y representan 
en la Asamblea Legislativa a sus respectivospartidospoliticosy 
a los electores de su (Trcuito Electoral, 

A sti turno, el CUdigo Electoral reglamenta la elecci6n de legis
iadores. indicando que corresponde a cada Junta de Escrutinio de 
('ircuito l-lectoral proclamar al candidato o candidatos triunfantes. 
Y en aquellos circuitos electorales en que se deben elegir dos o mils 
Legisladores, el (6digo sefiala las pautas de escrutinio relativas a la re
presen tacion proporcional, por el sistema de cuiociente, medio Cuo
cienl C v resititios eleclorales (artjculos 272 y 273). El C6digo tam
bicn acepla la eliminaci6n de un candidato por medio de raya sobre 
stI nombre, que ponga el otante (articulo 274). 
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(onio lis clcccioncs pa ra Prcsidcnlcic la RIcpfihlica v para lcgis
ladorcs sc dcciain, por iianda toCoililucioiial (articIIIO 142). el 
IlliSmlo dia. cada vOtall IC dcc cllitir StLvolo con dos papcichas. Ulla 
&icpr'sidcnlc V 01 ra tic IcgiCiador. 

V. PARTIDOS POLITICOS 

A. ('O.NS'7R((70NY.V I '7'I.\'(70. 

A] iilslaiirarsc i dictaditri nilitar, cii 1968. tin I)ecrcto de Ga i
ncIC disolvi6 los p;IHidos politcos. acinqic la acciem de Cstos sicin prc 
lc mcrainllcnic ciccloral. cn1rharo.Sin lh ('onstitciin de 1972 sc 

rcfiri6 a I rc',laincnltacim Icctl para hi il'rmaci(l. Itlicionainicnto ,

snhsistcnci, dc o,parlidos politicos. atinquc cl rcgi llcl lcci:1lo so
hrc la naicria. sino cn N 78, cuando sc ini'iaron I,s con.cesioncses
trat6gicas, parla Snavi/lr i incolol'miclcld naciondl stiscitada por los
 
in ilitarcs cni c1 p Idcr.
 

La ('onslittci~il tic 19). por iallttril rcacci(oll. 11a illeilltado 
i'ortlacccr ci rolI c los paJrtidos politicos .vha 'slahlccido tin ',.scna
 
politico tn lilllto jpIrlidocl','tico. SCgt'Il I0 iicnlos vislo.
 

1:i (')clico lh'ctolal tic 1983 recogi() hi liorlioas tic la Lc" sohrc 
partidos politiCOS lroiiitilgadta ell 1978. RIcgthnc'nta l tnatcria cil

forma hastallIC coi1plca. cIcd icaciolc Cl liltLo I1. con dicz capitln
los (articcilos 42 a 122), sohrc los rc'ulisiloS 
 Lic foriliacio, ilscrip
cioti tic adllrcnltcs. recoiiocitiiCllo. i-'giiiiCil tic los parltidos iLgaiiza
dOs., ia nsa y l'usi n tic partidos cx tinci6ti dc los iislilos.
 

.sa dclallada rcglaiiicntaci~il prcccplCia qItC
 

los partiospolltico.s Soi orgallismlos.ti ('ionale.s de la ,Vuci6n,
ELn consecuencia, luclaran por la participacion cadh, i'ez mtns 
creciente de los scctores nacionales en la.s decisionespoliticas, 
por el respeto y participacionde las di'ersas tendencias ideolh
gicas: por el Iortaltcimientode la forma republicana, represen
tativa Y democrtdtica de gobierno, y poi- la defensa (It' la sobera
ni a nacio.al basada en la tradicion de lucha del puehlo panatne
no (articulo 43). 

Tamhi~n sc hace cii asis eiint r gimen intcrno dcilocriatico de 
los partidos, conforme a[ cual sus micmbros o adhcrentes ticne par
ticipacin eficaz cii la organizacion y funcionanlicnto dcl partido. cil 
la dircccibn, ei los cargos administrativos y en i0s acucrdos clue 
adopte. 

http:nacio.al
http:orgallismlos.ti
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Se Ldistinguc chiranieIC11 nna. Ctiapa tie formaici1 ie] partdlo. Conl 
exiV'Cncia ii il tic cnaltrcinltos ILdticrcn[lis ell ci C citia por 
CiCnltO iL lOS SCSC1ilta diStiitos Lt i al % pr[CsCntaCiLon at] '1iihtinat 

tie prograiina tic -~olhicirnl. tinl pr'.Ccto tic ~ta Ittitos t ill fiacsiii id 
SLI SiiiitmI) dliStiill' O. (nIpik)HION tiCS ictjt1iisitOs. Ci 'Iiihtliiilcir 
lia eXisiclicia tdei par1-ltjo ell toiiai i titoiia la iic'co tie lit 
cLItil iceat dciaLIC1crItCs (iLic CS (Ic till C Is pu1iinil' CIcltI) Li 
totalI Lc VOtlaIctS nit a prCNidnc~liai.Li i cliccii NO (obStinic. Co
moll dcstic 190, hat I ()S4 no 1Lhti n1intiiil CIi('II diicctai dIC Pr-ho 

Sidciite. 11J LieLvd I 978 Cv ('('iu Idisrico
ci ulio e\ieron 
tuniini tic triiat Hill itIIlCIeiitCS. panl-t SlistaiCCr lil c\iLc)cia Lic 

it'ctioiiiicn I) nitdel Iarlitto. 
Lat Iiniacio)n pai-iltt) iiII'5 titlillnalo adtel 111 I)fLTS 

*IItIii/CitII otliiiI lifLIik ii 'Crihil lit C(otain anliilia Lic i ciii os: 
Coll 11 inlSCIiplon('I efCCti~ ieI csios: Coll !i coiiciicioili () concr-,Icso 
Lic ConsijtitLICIon) \' Ci reCCOoInl(ijclt.) 1111a1 p)icno. Litlc ciii.nai dIci lii
hItIai1 FICC1hii. Rcc~locjaLkilit oici .11t~iric. CIipartlticccdIC 

I i LeCXiStClIiiitIc \' ItLInciondilICIictoici/tt. 
F.s inIpiiai)O il1C 1o (tie ci (Y g dispolic Conl rcs"pccto a las inls

cripcinncs Iiiiiics c iIIbro'(S 0 idtIICci'Litcs. ptLICSIO CS cihaaLic tttc 
tc inpdiCL- laIS illSCripi)iellS IratMitiiI Ciicis. \' se scfIaIan adsilililiCRioSa 

CatliISa (te ntilii~ti I SlamisiaS. I saihcr': 

. .Scr isos los (I(IU)s de idt'ntIinlci(,n o dcc/aruci6i, de 
residt'ncia. 

2'. h'star inscril() ci citidadano (iila inscrzpcio~i s'e impuigna e'n 
(Ir() Iparthi( e Oil/rinuii o h'gahmii'tc recU~onoido Y11no lhaher re
11111 juado preit' Plante o liaberse iliscrito' (antes('ii trn) part/do nii for
1fl( l6l du1i11 cat'i U1triod. det deIt' pe57 (11114(1 i15criionU~ i ,'hros. 

3. llhersc fliwrio ci ciudadan() nifs citliticiic: eii ei mfisiio 
fhirtido. salro'( e'I (Iso (cl rcmnclia. 

4. Ao estar la persona inscrita en pleno gocc de sus derechos 
dc ciuidadania. 

5. -- lahers(' eec tiado 1lainscripc16n1 en libro distin to del que le
gahnente oior1(spollda o por perisonla sin Jalcultuol legal para cecluarla. 

6. -Iicihersc' ('IcOtuad() Ita illscripcioii medianteL dolo, i'iolencia o 

7. -. No cvj',tir la pe(rsonla ifiscrita. 
8. -~Ser fJLsa /a inscripci6n (articulo 88). 

OlasillI ni 
consileellii a natcria. Lat Ley tic 1978 admitO it~ia renunci iah'cita 

('ahc ohserv.a r tILItI t nsiccs electOrateS no0 banil 111y 
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de la inscrir~ion. consisienle en C,Simpl lhiChCL de' iiN.:CriirsC eln Otopart ido. 1o (ili'daha ligai a (tie la prsona padic'ra liaCrlo .sn.esi-
Valllellte ell 
lOS part idos que qtiisi;ra. Apro\i'chaldo Sfla largtlC,/a ',Cinscribhiron v'arios partidos. cnas' li)pyw p'hrslnis se'wIuJsI'ram dos '
 hasla 11rCs vc'CCsCll diversos trtithd,. Li LC'\ Li' 1980 d'r()g( It renuncia t6icita d i inscripcinL, IFIlutinil cL'jircicio del 'ICIerecho Lit'
inscripci6 t l una vez durante el perliodo presidenciai (qt elea i', sc isiinosl. 1L"ta lillaci lC ,lldr s tu lialahad,I tic r las posihidLIadCs (IC'inscripcijn Lit' pairIOdos nlll'V ,ciib'fI'licl dc los viejos,produjo uta dCllllda d' incoiliciona idad, \ It (oili'tc Slprcilla dit'.JIstlia. 'll seilencii dI' 18 LtiC'C'rero) tic 19 ). LI'cliro ilicoilslIltucional aquclla lon1a. (quCdalildo tin vaico quc leV(s parlidos en 

formacioni a pro'c'cilaron. 
[*, ('ll;( FI'ct'i l de diciinbri di' 1982 'eislro till total iC'834 409 volan Iis poli'icial,.s tlrC I197S 198 3v sc insciicrol mlada lli'inos que 14 parlidos pol\itico. LI ltal tic' inscriicioics dcLos inismois fue de 731 03) personas, risulLiado i'll ' C iilfluv innecahlelle'lle el liccho, si l( iligal. poi Jo Illi'ils, 'ii161a11 Aui' di' 


1.11a pi'rSi)lla Ilie6o ainscribirsC 
 ell \arjo parth dilosital ail(iel

la pso.


('oloo si, advierte. il( YiLigo [lecti-al ha i lelilail 
 rifrujiar isai
proliferacljn de partidos, a base de los .1Caosii' nulidlad iC'lIisinscripciolles de alhercic s. Pero ya isos v14 partidOs i'slaihal inslirlo.,
participaron colnO Iilis en las c'lecciones ic I984. Sie IiCiisos partidos s extiltuicro al l1) obtellCr Cl illininilo dI' til Iri's por cic'il 
de votaites ll las eleccioilc,,s dci 1984.
 

VolViendo alA 
 '(di.,o. lOs partidos politicos siWiXtintuu'lC por disoluci6n vol nlia, por fusi'in con otros partidos y por no hier obtenido tll niiinero de 
 votos igual al tr's por ciento de los votos vilidos emitidos en la eecci6n en qu part icipa ronl(artiCIelo I 17). 

B. DER'CI'OS Y OBLIGA C'IO0VS 
El C6digo Electoral consigna detalladamente Los Lnos y las otras. 

Dada la condici6n de personas jUridicas que se reconoce a los partidos
politicos, i'stos pueden ejercer Los siguientes derechos principales: 

. dquirir y tener en propiedad hienes illiebles y muebles yadministrar y disponer de Los mismos,
2. celebrar actos y contratos de acuerdo con Ci derecho cornll:3. intervenir ell la ,vidadel Estado inediante laactiva participaci6n civica de Iosciudadanos y la capacitaci6n dc sus afiliados par-i 

que intervengan en Litvida pfiblica: 
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4. postular ca ndidatos a todos los puestos de elecciOn popular; 
5.realizar actividades proselitistas y canmpafia politica' 
0. realizar reuniones al aire lihre 0 batjo techo, desfiles v mani

festaciones, asi collio asallieas. conresos o convenciones de sus 
distJiltOS orcalisMos: 

7. difUnadir liblreinena te so doctrina V prograinas v desarrollar las 
acciones tendlentes a StLOreaaliacio l\ flnCionainWientoI 

8. sanaciOlla r diSCiplifnariianentc o expulsar a sos miembros en los 
casos Vcon niilas tornia lidades previslas los esta tLit os. 

l-ntre las obligaciones legales de los partidos politicos se destacan 
las siguc iles 

I acaltar en lodos sus actos la ('onstitucion v las Leyes: 
2. re,,pear a participaciniv en Ia actividad politica de todas las 

tendencias ideolngicas 
3. proceder de acnerdo con Ia voluntad mayoritaria de sus 

mieill bros: 
4. Ilevar lihros de contabilidad. 

lFstzl prohlibido a los partidos politicos hacer discriminaciones en 
la inscripcioni de miembros por raz6n de raza. sexo. credo religioso, 
cultura o condic1il social, asi como adoptar decisiones que contra-
Vellgaill s estatltos. 

C ALIANVZAS COALICIONLS Y FUSIONEYS 

Se permite a los partidos politicos 

forinaralianzas temporales, sin que ello altere su organizaci6n 
interna (articulo 113), 

las cuales deberiin ser comonicadas a la autoridad electoral. No se preci
san. en el C6digo, los posibles objetivos de esas alianzas temporales. 

Conforme a los articulos 191 y 194, dos o nuis partidos podrAn 
postular a una misma persona conlo candidato a presidente: y tambien 
una persona puede sen postulada como candidato a legislador, por 
dos o mis partidos. 

Generalmente, los vocablos alianza y coalici6n se consideran 
comlo sinOnimos. L: Ley electoral panamefia se refiere muy parca
mente a alianzas y no enplea la palabra coalici6n. 

Tambien regula de modo sint tico las fosiones de partidos poli
ticos, en virtud de las cuales puede extinguirse on partido, incorpo
rfindose a otros: o rarios partidos pueden formar L1110 leVO, extin
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guLlc'ndose los anteriores, 
a uquc los art iculos I 15 y I 16 no esta blecen 
claramente estas dos posihilidadcs. 

D. 0 TRA S EXPRFLSIOA'LS POLITICO-EL ECTORA LES 

A imis de los parti d)s politicos. el (odi,.,o Electoral contempk,allllsola foi'r1a adiciouial tic cXp)-csi(')l politic'o-clctoral: la candidatura indiVidial.I aiadai postulaci6in libre. Fsti exprcsi6n politicaprovicC ICa ('oilstittci611. qu1c liinitase a incucionarla eli el articulo 132. pero ia Carta va ilmpidc a candidaRtura individual paraleCiislador, rcservindola a I(, partidos politicos.

La Ley Eletioral 
 aniplia csa lim ilaciCn. puCs Iaextiede hindmhic'n a las candidaturas para Prcsidcntc dc la Repliblica, y sOlo aceptaki, candidaturas independientes para alcaldes y representantes

cOrrce-iniclnto,, () sca ell el nivel local. 
dc 

ll t,11ao a postulacion de caindidatos por los partidos po
l tiL, 


litico. 
 Cs 1.in derccho de 'st os, sil iinias ex igcncias que las siinlllecnteforiiiales, Ia candidatura independiente obl ia a inscribir porcentajesdctcrininadOS c adlcrcntcs (5, 4 N, scgii la cantidad de votalntes potcnciales eil cl distrito o ei el corregimiento), conforme a losart iculos 208 y 209 del ('digo. 

VI. ORGANISMOS ELECTORALES 

La atoridad uiorganismo imiixinio electoral II constituye el denominIado Tribunal Elcctoral, a cu ya integraci6n constitucional yanos hemos referido. Sn jurisdicci6n se ext iende a toda la Repfiblica ycjcrcc Lina conipecencia privativa ei la materia.
PIro la in isia ('oustit uci6n, a prop6sito de Ia elecci6n de laAsaiblca Legislativa, tolia ell cucn ta a las provincias administrativasen que eshi dividido el territorio nacional: y la clecci6n directa de alcaldes y repres.-ntan tes die correginientos la basa en los distintos distritos v correginlientos, que son divisiones administrativas inferiores.Esta adhesi6n constitucional a la divisi6n politico-administrativa

pais, para fines clectorales. determilla un 
del 

a organizaci6n paralela deorganismos clectorales. ei las provincias, ei los distritos y en los
corregin ien tos. 

('ada provincia tiuec un director provincial de organizaci6n electoral, y cada undistrito, rcgistrador electoral. Estas aUtoridades per-Imailenes itichen funciones administrativas, para los fines de Ia
organizaci6n electoral. 
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Otra autoridad pernianente es el Fiscal Electoral. que repre
senta al Ministerio PUihlic() C los asUnlos elecloratcs. 

Las autoridades clectorales perantciltes de'vlle2lll sueldos que 

paga el Estado. 
Existen, adenuis, las a.toridZaLdCs de escrtiltiniO. de lu ncionani jen

to temporal, en Cscall nalcioil. tie circiit(O electoril. tie distrito v tie 
correginiiento. El C6digolhs dCnomina Junta Nacional tie Iscrtinio, 
Junla de CircUito Electoral. Junta i)istriiorial dCe Escrutinlo. deJ.lnllt 

Escrutin io ('oinunll o ie(0rrCimjien to y JU raldo de Mcsal de VotaIcion, 
con vistas a las correspondinlcs Ctccioncs Cie Presidente de liRep(i
blica, Legisladores. Alcaldes v Representantes de ('orrecimtentos. v 
ell las Mesas de Votacion. 

Cada Jlnlta de -scrutinjo (linaicional v las locales) tiehe tn pre
sidente, Lin secretario V Un vocal, nombrados por el Tribunall El:cCto
ral. Lo i-nismo ocu rre ell las mlesas tie \'otacion. Ad icionallenlte, cada 

partido polftico tiiene dCrecho a tnombrar uil ineniebro de liJunta de 
Escrutinio. 

Todos los iniembros de las Juntas de Escrutinjo prestan stIs 
servicios ad-lhonorem. 

VII. EL PROCESO ELECTORAL 

Todo el conjunIto de actos que se Ctinple por raz6n de las clee
clones es denominado proceso electoral, por el C6digo. 

Corresponde aI Tribunal Electoral a brir dicho proceso y convo
car a clecciones, sefialando los perfodos y las fcchas en quie dteben 
Ilevarse a efecto los diversos aclos electorales. Por Io iflmelos scis 
ineses antes CIO una elecci6n e Tri buinal debe abrir el periodo elec
toral y forilUtar la convoca toria correspondientc (artetfcilto 17 1. 

El C6diuo reglamenta las candidaturas. las postutlaciones para 
cada elecci6n, las inpugnaciones iecaittidatos. It relattivo a las pa
peletas o boletas de votacin., el desa rrollo tic l votaci(l illisma. los 
escruLItinios, lht proclamaciOn de candidatos tritlnl'alles, las inlpugna
clones de proclamaci6n, la entrega tie credenciales, I nti idad de las 
elecciones. 

Cu1ando se havan vencido todos los plazos ielos perfodos elec
torales, celebradas las elecciones respectivas, y falladas las contro
versias stiscitadas, ei Tribtinal Electoal declarani ccrrado el proceso 
electoral. 

Las elecciones para presidente ie la repiblica v para legisladores 
deben celebrarse el primer domingo de mayo, del afio en que han de 
tlevarse a efecto dichas clecciones. Las de alcaldes y representantes de 
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corregimientos se celebrar;in el domingo inicial de junio, del aio correspondiente (articulo 174 del C6digo). La Constituci6n disponeque el Presidente y la Asaibea Legislativa cornienzan sus funcionesel primero de septiembre del afio de ]a elecci6n, y en ambos casos el 
periodo de ejercicio es de cinco aflos.


Seria excesivamente prolijo entrar en 
 los detalles de la extensareglamentaci6n legal de los diversos actos electorales (convocatoria aelecciones, candidaturas, postulaciones, votaci6n, proclamaci6n decandidatos triuntIn tes, impuLgnaciones de candidaturas y de elecciones. etc., etc. ). Lo que hemos anotado sobre el proceso electoral 
suminist ra una idea sint, tica del mismo. 

VIII. EL REGISTRO ELECTORAL 

Con el fin de inventariar a los votantes potenciales, el (6digoElectoral ordena L elaboraci6n de un Censo Electoral, conforme allugar de residencia y al nfnmero de la cdula de identidad personal de
cada votante (art/culo 12).

Con base en el Censo Electoral, el Tribunal Electoral confecciona el Registro Electoral, por corregimientos, distritos y provincias dela Repnblica. L'n el Registro Electoral aparece el nombre del votante,el numero de su c tlula y 1a ubicaci6n del centro electoral (nfimero ylugar de mesa de votaci(n) en donde le corresponde ejercer el derecho 
de votar. 

('oo el lugar de votacian depende del lugar de residencia delvotante, en el caso de camnbio de residencia, el votante debe cornuni
car oportunamente ese cambio. Adenmis, cada ailo, gran cantidad depersonas Ilegan a la mayoria de edad y adquieren au tonliticamente lacondici6n de votantes: otras personas fallecen; son condenadas a lasuspension de sus derechos ciudadanos o pierden su nacionalidad panamefia Todo ello obliga a quc ei Censo Electoral deba hacerse peri6dicamente V a que el Registro Electoral deba actualizarse. Algunas

de estas sit uaciones estin previstas por el C6digo Electoral.
Al menos, se expresa en Ll que seis meses antes de las elecciones 
se suspenden 

los trdinites de inclusi6n o cambio de residenciaen el Registro
Electoral (articulo 23). 

Elio es necesario para quc se pueda publicar un Registro Electoral 
actualizado, con vistas a la elecci6n. 

El sistenia adoptado por el C6digo Electoral panameflo, con respecto al registro de los electores, ha dado lugar a dificultades prove
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nienIes de la circu nstancia tie (luLC los errores del ('Censo Electoral se 
Ira nsm iten ALut omi icamenC A! Registro llectoral, N,ha sido dificil 
que los volallcs sC preocupeln por re'visar ese registro Coil la necesaria 
aIitiCi pacioIn, paira cOrle,_,ir Ol)ort ilnllen tC sulS fallas. 

1 ('enso Elcctoral es Cl rcisultado Lie uLin empadronamiento que 
sC hace por me1di tic nna bole ta. ell licual c em padronador incluyC 
it1l11)0los dals ilceSarios: nonibre de la persona, ln!lliero de S!l 
cedula. calIC v casa dc reIsidencia, etc. Un n nicro o letra ilegibles, o 
cualquicr otrFt daitO cquivocadul, va Irl)ducir' tinl error inportanle ell 
el Rcgisilro lectoraLl. Por ollo ido. el RegiStIro es a lista de los Vo
lantC, Coll indicaci6Tm Lie Id mlesa ell quc cada tiuno debe votar. La 
elcci(in cxice ul'ia edic i(n lisica del Registro EIectoral. que se hace 
pr in cdios inecaiIico, Lie iinpresi)n . V 1or o Il na se-unda edi-IIls 

cioil (a cceSe una tecera I)COlli) Regislro Electoral Actualizado Preli
iiiaiiar 0 C0ili) Registro Elcctoral Actualizad(o Final. (enso N'Registro
 
soil docIIllnii(),i OCaJioliIOad s a1 ltlinISeroos Ctriores. (ILC peiiudicani a
 
tillV'uia ici dcspI-C()CtIu ac. Allhos doculiieiitos restlIIani, tainlbi~n,
 
1iL tIN'v 50S).co 

Sea Coill lucre. cd Fiscal Hlecloral, cuialqiiier parido izoliticO o
 
Cildadaino puCLeiCI ilLugnar los canbios introdcicidos enl Cl Registro
 
E-lecioral Aclii:iido Final dutode dias si'uieIIIes a su
n los q(uiincc 
publicacioll (rt iculo 2e) ). 

La poblaci n electoral de Pllaialni alcanCZ6 los oclocienitos il 
voialiit's PjOcclCals :i fines dei 1982. CLuando se izio el priiier Celso 
Licctoral. Lil tutal de seiscienlos rail vOtalles tenfian Una edad qUe 
oscilib Ca y los IrCliia N'Cinco afiOs.entiire los diecioclIM 

IX. SISTEMA DE ESCRUTINIOS 

(onrnie a Li ('Onstituciin, las eclecciones para Presiden te de la 
Repfiblica v para iiiienibros de la Asaniblea Legislativa o Legisladores 
deben celebrarse el misno dia (articulo 142). El C6digo Electoral or
dena Ilacelebraci6n de clecciones para alcaldes v representantes de 
corregiinien tos en ]a mislia fecha, si bien en dia distinto a la elecci6n 
nacional encionada. 

Estas normas dan lugar a que el votante deba seleccionar dos pa
peletas al ejercer sU derecho, colocAlndolas en Lin sobre. Aunque las 
mesas de votaci6n funcionan ei los denominados centros electorales 
(casi siempre, ei los edificios dc escuelas), eii cada mesa votain sola
nien te cuatrocienitos ciudadainos, para evitar dificultades prfcticas. 
Al Jurado de la Mesa de Votaci~n (tin Presidente, un Secretario, tin 
Vocal nolnbrados por el Tribunal Electoral, y un mielbro nis desig



338 HUMBERTO E. RI'ORI) 
nado por cada partido polftico) torrespoilIe hacer tin esci-ulinit) primario: determinar los volos vilidos v nulos: separar los votos tie presidenite, de los votos de legisladores: Ilenar los Iormtli irios de aclas devotaci n,indicanlo las part iC larida des tine hubieren ocurrido, v remitir los v'otos presidenciales a la J11nta Nacional tic Escrutinios. v losde legisladores, a a Junta de ('irC ito [ie.cloral correspondiente.Como hl elecci6n se Ileva a caho en los sescnila V scis distilosdel territorio nacional. la Olavor/a de elOs iecarZiCter nelamente Iral, 110 es fliciI desienarinrjatios tiemesas ieVolaci6n (lue lenCgILall elconocifi iell'Co hisico para tomar decisines legles ell torno Al escrutihie primario title dehen acer lii oasijOres, till votaLnte selecCionapapeleta presidencial IieLn parlido v !,papeleta para legislatior (ieotro parlido. Y v'eces, al volara para legislador. lacha a LIno iM11socandidalos. Ell prop icii compl icacjones en Cl esCrIltin ioesos primario.Como volos Ilega n a diferen tes juntas tie escrutinio nna liacIonal v otra tiel cirCLilto electoral, Si no se consiina ell el acla el 1I(liller) de papeletas para legislador tie catla partido, silO IniCadlenle losv'otos obtnitlos por cada candit ato. entences se sUscitandClificulladesinsalvahles en las junlas tie escrutlilio de circuilo electoral. que'enocasiones deben aildliear ona Cnro11 tie le'islador por Ctlocien IC. riledit) ctociente o resitiLte, conflorime al n i .ro tie papelelas que obtiene cada parlido. sientlo esa Juntattue recihe Oinicamente las actas delas mesas. v Io los votos em itido' ("ue por mainda to legal soil iiicinerados al terminar el escrUtlino en cada mesa. Al dfa sign ien te tie laelecci6n, lit hay Lilno solo de los vot0s emitidos, sine actas que hastaillCollipletallmelilte ell lit pocus cast)s Irataii de reflejar lo iue aconteci6
 

en 1a volaci01l 
v ell el Cscrtllinio.
 
-lay cinco 
grtipts tie autoridades escrutladoras: la Jtil ta Nacional de L'scrutlinios, para proclaniar presidente y vicepresidentes de larepfihlica: la Junta tie EsCrttinIt tie ('irCt L)i tI'lecIoral (son Ciecercasesen iajtttas, qie proclania el o los legisladores electos en cada Circllo ILaJLta Distritorial de Escrutlinio (son sesenlta y seis juntas),qtue proclania a alcalde en cada distrito; la Juntarregimiento de EscrUtili o (son 

Conlitoria o de Co505 junlas), qtie proclalia ai representanle el cada correginliento, y el Jurado de deMesa Votaci6n(son algo mis de 11il iesas), teIC fUnlciona ei cada una de las mesasque el Tribunal Electora! establezca. Ya sabemos que cada junltaintegra con setres Itncionarios nombrados por el Tribunral y Ln representante o miembro designado por cada partido polftico.
El C6digo Electoral, 
 asi coio las Leyes electorales de 1978 y1979. obedecieron a proyectos redactados por el Tribunal Electoral,siguiendto ulla radici6in que se origin en 1956: la del Tribunal comorIWxima attoridad electoral. Esos proyectos y esas leyes optaron por 



339 LEGISLACION ELECTORAL: PANAMA 

encargar de los diversos escrutinios a juitas integradas, en su mayo
ria, por representantes de los partidos politicos. Lo que significa que 
estos, con sus conocidas alianzas o bloqtics, tiCenen 1i SUS I11anoS el Cs
crutinio. v act nan como juez y parte electorales. Lo que sc presta pa
ra toda clasC ic manipti laciones, de tardanzas y celeridades por igual, 
de ma !abarismos y basta fraudes abiertos, eni los escrutinios. a imis de 
lO qtC sucCdc en la votaci6n propianmente dicha. 

El Tribunal lectoral ha tenido, asi, la pretension legal de dejar 
a los partidos politicos quc inervengan eel ptgilato campal de los 
escru tin ios. Pero como el Trihuna I es CI con petenCIite pa ra decidir las 
uinpugna cioncs v recuirsos dC intlidad electoral quc sc formulen, por 
esa via de i ptignacionCs y in lidades, al fin y aI caho, es a Tribunal 
Electoral al qic ha correspondido sicipre la f6ltima palabra, sobre 

OdOI porq eicvarios dias o senianas dCspti&ls de la votacion, lasjuntas 
dicLescrutinio sO hadn disuClto l hi practica, de hecho, y sOlo quneda el 
lribuna para hacer los escrtilin ios probleizitticos. 

A incuos quc se niecanice el volto y que los escrutilios sc hagan
tambin autoiiitoicaiente, es iuy dificil estructurar un sistema de 
escru tinio que haga 11tilo cI axiorna latioamericano de que quien 
escruta, elige. 

X. IMPUGNACIONES Y NULIDADES 

[I ('6digo Electoral pananieflo reglanenta minuciosamente un 
enjanibre de impugnacionCs y nulidades, ei la materia de partidos po-
Ifticos v elecciones. Establece la acci6n p(tblica, en beneficio de los 
partlidos y de cualquier ciudadano. 

La autorizaci6n preliminar dada por el Tribunal Electoral para
la fornaci6n del partido: las inscripciones de adherentes; el reconoci
miento de la personria juridica del partido, estfin sujetos a impug
naci6n, ante el Tribuial, lo que origina un proceso, con traslado a la 
parte demandada, periodo de pruebas y decisi6n. 

De la misma manera, los actos internos del partido, como las 
covenciones o congresos, la elecci6n de directorios y hasta la expul
si6n de un niiembro pueden suscitar impugnaciones que el Tribunal 
Electoral debe tramitar y decidir. Hasta la postulaci6n de candidatos 
y su aceptaci6n pon la autoridad electoral pueden ser impugriadas. 

La elecci6n en una mesa; o toda ]a elecci6n eli Lin circuito elec
toral, en un distrito, en un corregimiento, o en todo el pais, quedan
abiertas al recurso de tiilidad, no s6lo promovido por un partido po-
Iftico, sino tambin por cualquier ciudadano. Lo mismo se establece 
con respecto a la proclaniaci6n de cualquier candidato triutnfante. 
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Los diversos actos clectorales emanan dcl Tribunal Electoral, delDirector Provincial Lke Orcani/aci6n Electoral, de las numerosas junlas ie esCrutinios. y aVdci'n los pro pios partidos politicos. En ocasioties, si 'Xiste lia primera instancia, la decisi6n puede ser apelada; y generalnerte. se admile el recurso tiC reconsideracion. Pero cuando elacto provienc del Triuinal 'lectoral, en instancia (inica, s6lo pIrede
solicitarse este iltimo. v no hay apelaci6n posible.

lit Cl caso Cspecclii( tie la, elCcciones, lia nulidad puede ser declarada ICoficio 0 a solicitLtdttC partc, por algtunas de las causales ex
presamentec previstas en la Lev, como la celebraci6n de elias sincon'oaCatoria lCtIal: stI celcbraci6n en dia o local distintos a los sefiala
dos lIa COnstitilcioli iIelea l ticLia nmesa de votaci6n: li violencia ejercida,
cLIando itlpida ci ejercicin del suLragio; CUando se violen las urnas: ]aelahoraci6n o interveci6n en las actas por personas no auitorizadas,
0 li alteracin tie las niisnas, etc.. etc. (articulo 290).

Tamhi3n regl amenta el ('6digo especialniente la nulidad de pro
cia maci6n tiC candidatos triunfantes, sefialando las causales de tal 
nit lidad (art icI lo 290).

La Ley deberia restringir las oportunidades de impurgnaci6n yde iull.dad. porqnC tiC otro modo el proceso electoral se convierte en una seriC interminable de recursos dilatorios y perturbadores, aUnque
improcedenl tes o sin base legal de pruebas o de fundamento juridico. 

XI. CONTENCIOSO ELECTORAL 

La Constituci6n panaiefia le adscribe competencia pvivativa alTribunal Electoral cn la materia. Sus tres miembros se denominan
magistrados y se les exigen los mismos requisitos que deben cuirmplirlos magistrados de ]i Corte Sutrema de Justicia. El Tribunal es Linorganism o de instancia finica, y en ciertos casos, decide los rectirsosde apelaci6n. con respecto aactos emanados de autoridades electorales 
inferiores. 

En otras palabras el ordenarniento jurfdico panameilo crea unaorganizacimn administrativa electoral y unajurisdicci6n electoral, colocando en la cima de ellas al Tribunal Electoral, al que adscribe unacompetencia final y definitiva. Las autoridades electorales no perte
necen a la rarna administrativa ordinaria, sino que se ha estructurado
Uitna administraci6n y Una jurisdicci6n electorales, con especialidad, 
para que toda la materia electoral sea decidida por ese mecanismo 
privat ivo. 

Ello excluye el recurso contencioso-administrativo electoral,y las decisiones del Tribunal Electoral s6lo pueden ser impugna
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das por razones de inconstitucionali idLd. ante la ('orte Supreni a 
de Justicia. Asi com1 c;(lmanda gunos Contra lasno ihav recurs) all 
decisiones de ]a ('orte Sn premI. en la ma teria cOnst itucional. tam
poco hay recUrso Lie ilegalidad contra las iecisiones del Tribunal 
respectwivo, pues la ('onstituci6n le liareconoce facultad de interpretar 
v aplicar privativamente lai Flectoral.Le\ 

XII. LOS DELITOS Y LAS FALTAS ELECTORALES 

Ell so t ituloc de ),rechos Politicos", la Const itucicn panamefia 
prohihe Una Serie de acciones. en materia electoral, y sefiala que co
rresponde a la Ley tipi ficIr los cl Iitos electorales y las sanCtones 
respectivas (artfctlo 130). Ademniis. a ldetcrminar las uLnCiones prin
cipales del Tribunal IElectoral. el C!artict.ho 137. lo fac1.Ilta para 

sancionar las 1ad1fas v delitos contra la lihertad v pureza del 
sut'agio de cnfim~rmidadcon la Ley tart fculo 130, numeral 4). 

1l 'C6digo Electoral desarrol,! este aspecto. en so titul VII 
(artfculos 312 a 330). ELnumera los delitos, separadamente de las fal
tas. Detrmina las s:nciones, que pueden ser de prisi6n, arresto y 
mnulta. Y en el titulo XIII (Normas de Procedimiento), dedica el 
capitulo noveno., al 

procedimiento paradelitos .ifaltas electoralesy parasanciones 
especiales. 

Hay enos once articulos rIue til)ifiC.In delitos. y algunos de ellos 
incluyen numerosos actos. Ocho artfculos contenIplanlas faltas elec
torales especificas. La delineCuencia electoral tipificada legalmente es 
muy voluininosa. 

Sin embargo, desde 1956, cuando una reforma constitucional 
cre6 el Tribunal Electoral y le asign6 cormpetencia para sancionar los 
delitos y las faltas electorales, no ha habido un solo caso de sanci6n, 
pese a los grandes y pequefios fraudes que se han perpetrado en todas 
las elecciones. 

Panama, mayo de 1985 

http:til)ifiC.In
http:artict.ho
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I. 	NORMACION CONSTITUCIONAL DE
 
SUFRAGIO Y DEMOCRACIA
 

A. 	 PREAMBULO Y DISPOSICIONESFUNDAMENTALES 

La Constituci6n de la Rep(blica de Venezuela vigente, promul
gada el dfa 23 de enero de 1961, determina en su pre~mbulo haber 
sido decretada con el prop6sito, entre otros, de: 

sustentar el orden democr6tico como tznico e irrenunciable 
inedio de asegurar los dercchos y la dignidad de los ciudadanos, 
y favorecer pacificamente su extensi6n a todos los pueblos de 
la tierra. 

En el tituilo 1,el capftulo I, refeiente a "Disposiciones Funda
mentales", determina: 

Articulo 3. El Gobierno de la Repiblica de Venezuela es 
y serM siempre democrctico, representativo, responsable y 
alternativo. 
Articulo 4. La soberania reside en el pueblo, quien la ejerce, 

mediante el sufragio, por los Organosdel PoderPblico. 

1 4. 
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B. 	 DEREC!IOSPOLITICOS 

Fn el tiltulo III de ia ('onsiItucin refercnte a "Deberes, Dere
chos y Garantfas". el capitulo VI, concerniente a "Derechos Politi
cos". se determina: 

Articulo 110. L voto cs un dcrecho V una funci6n ptWica.Su 
ejercicio seri ohligatorio, dentro de los linites j' condiciones 
que establ'zca la lev.
 
Articulo II. 
 Son ech'ctores todos los venezolanos que ha van 

cumplido dieciocho a7os de edad j"no esten sujetos a interdic
ci6n civil ni a inhahilitaci6n poitica.
El voto para clecciones municipales podri hacerse extensivo a 
los evtranjeros, eit las condiciones de residencia y otras que la 
lev establezca.
 
Artiulo 112. Sot clegihles y aptos para el desempefio de fin

clones plicas los electores que sepan leer V escribi,, ma vores 
de veintit'n afios, sin ms restricciones que las establecidas en 
esta 	 (onstitucion i' las derliadas de las condiciones do aptitud 
que, para el eerciciode determinados cargos, exi/an las ley'es .

Articulo 113. La legislaci6n electoral asegurara la libertad Y el 

secreto del voto, 'y consagrarj el derecho de representaci6n pro
porcional de las minorias. 
Los organismos electorales estardn integrados de manera que no 
predomine en ellos ningtn partido o agrupaci6n politica, y 
sus componettes gozardn de los privilegios que la ley establezca 
para asegurar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 
Los partidos politicos concurrentes tendrdn derecho de vigilan
cia sobre el proceso electoral. 

If. 	 ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA DE LA
 
LEGISLACION ELECTORAL
 

A. 	 ANTE CEDENTES DE LA 
LEGISLA CION ELECTORAL VIGENTE 

1.Hay buenas razones para cosiderar que la historia de las elec
ciones realmente disputadas y con aut6nticas caracterfsticas de uni
versalidad empieza, en Venezuela, en 194C 

Vase lo que al respecto se afirmaba cn una obra publicada en 
1968 sobre el tema de las elecciones venezolanas.I Alli se afirmaba: 
I. BORIS BUNIMOV-I'ARRA, "Introducci6n a laSociologia Electoral Venezolana", 

Editorial Arte, Caracas, 1968, pp. 7 y 8. 
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Buena parte de los cambios de gobierno ocurridos en la Vene
zuela independiente se produjeron por acciones de ]uerza: otros 
fueron el resultado de decisiones tomadas en el seno del grupo 
detentador del poder. En ambas circunstancias la celebracion 
de elecciones se linitaba a ser un tritnite merainente fownal, 
un simple acto de ratificaci6n, que venia a confirmar /a trans
ferencia de poder ya realizadao resuelta. 

Vase --ejemplo escogido entre muchos el resultado electoral 
proclamado por el Congreso Nacional el 15 de abril dc 1873: General 
Antonio Guznin Blanco, 239 691 votos: General Jos lgnacio Puli
do, 8; General Le6n Colina. 6: General Hermenegildo G. Zavarce, I 
Dr. Pedro Jose Rojas, I Juan Bautista i)alla-Costa, 1. 

En el siglo pasado, solo unas pocas veces 1834-1835, 1846, 
1850- la elecCi6n, efectuada por Ln cucrpo electoral restringido, tl
v trascendencia real: en efecto, en dichos aflos el acto comicial no 
se limit6 a una simple formalidad : el resultado no estuvo signado de 
reveladora unanim idad o cuasiunanimidad y el vencedor no 1 ftue en 
todas las circanscripciones. 

Mis recientemente, dUrante el periodo 1936-1945, las eleccio
nes tuvieron nis importancia en la vida polftica del pals, pues en Ca
racas y alguno que otro distrito interiorano se celebraron campailas 
electorales relativamente agitadas: sin embargo, el inter~s por las 
elecciones no alcanzO la mayor parte del territorio nacional, cosa esta 
explicable por la circunstancia de limitarse el debate a la designaci6n 
de Concejos Municipales y Asambleas Legislativas de los l-stados, 
siendo indirecta la del Presidente de la Repfiblica e integrantes del 
Congreso Nacional. 

Fue despu16s del cambio politico de octubre de 1945 que las 
consultas electorales adquirieron en Venezuela caracteres de moder
nidad; en 1946 se celebra una eleccidn para designar Asamblea Nacio
nal Constituyente; en 1947, 1958 y 1963 se eligen simultdineamente 
Presidente de la Repiiblica y cuerpos deliberantes. Todas esas eleccio
nes tienen caracteristicas comunes: participan en ellas grandes masas 
de poblaci6n, la contienda politica es apasionada, desaparece el sis
tema de elecci6n indirecta y, finalmente, en ninguno de esos casos 
hay un partido que trianfe en la totalidad de las circunscripciones del 
territorio nacional. Las elecciones se transforman en el hecho central 
del acontecer venezolano y Ia mayor parte de las agrupaciones parti
distas, tanto en el gobierno como en i, oposicion tienden, consciente 
o inconscientemente, a actuar de la manera mris apropiada, en su 
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opini6n, a lortalecer su,posiciori ante c1 electorado .2

Es de anotar (Jte, con posterioridad 
a los 	procesos electoralescitados, se celebraron elecciones generales en 1968, 1973, 1978,

1979. I 983 y 1984. 
2 ln Venezuela, laiiormativa leca lnl'lraconstit ucional esta Contenida, frndamentahnente, en la Le' Or,.inica del Sulfragio: la queesta en Vigcncia fIre proIrllt."ada Cl 13"de agosto de 1977.
Sus alltecedenls son, citados en orden inverso a su antigtiedad,

los textos CgalCs qUe se citan a con t inUaci6n 

Ley 	Orginica de SUnfra-io, pro,In gada 	el 6 de setienlibre 1973' 
- Ley Electoral, IpromnI gada el 3 1 dc marzo de 1964:
 

Ley Electoral, promaulgada el 12 de mayo de 1959:
 
- Ley 	E-lectoral, promItn1galda Cl 23 	de mayo de 1958:

Estatttto Electoral, pro nlgaLdo el 18 (Ieabril (Ie195 1

Estatuto Electoral, pronhillld) el 19 de setiembre de 1947,
 

- Estaiuto par 
Ia Elecci6n de Representantes a la Asa iblea Na
cional ('onsti tUnlte, proml ulcado el 1-5 (ienaarzo de 1946. 

B. 	 ESTR UCTURA DL LA 
LEGISLA (YON I:'L L'('TORA L I"'GIEATE 

('0oo tlucd6 sefialado anteriormente, lo esencial del desarrollolegal 	 de !a normativ a constitucional venezolana en materia de elecciones, estzi contenido en la Ley Orginica del Sufragio.
Esta consta de 189 articulos, agrupados cn los ocho titulos 

siguientes: 

Disposiciones Fundamentales;
 
De los Organismos Electorales:
 

-
 Del Registro Electoral Permanente: 
De las Elecciones;
 

- De 1o Contencioso Electoral:
 
- De las Faltas y Delitos Electorales;
 

2. En eltexto transcrito no semencionan elecciones celebradas en 1948, 1952 y 1957.La primea tuvo por ebjeto ladesignaci6n de Concejos Municipales en los Estados yno particip6 en ella elelectorado del l)istrito y Territorios Federales. La segunda seefectu6 para designar Asamblea Nacional Constituyente y sus resultados fueron desconocidos por elGohierno del momento. Con ocasiSn de latercera. los electnreshabian 	sido Ilamados a contestar, afirmativa o negativamente, si descaban lacontinuaci6n en elpoder del entonces Presidente de laRepfiblica y ladesignacin para miembros de ambas Cdmaras del (ongreso Nacional, de las Asambleas Legislativas de losEstados y de los Concejos Nfunicipales, de los candidatos presentados por elGobierno: se consider6 esa elecci6n como carente de autenticidad. 
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- Disposiciones Transitorias;
 
- Disposiciones Finales.
 

La Ley Orginica dcl Sufragio queda complementada, en lo que 
a intcgrac:6n y clecci6n de Concejos Municipales se refiere, por dis
posiciones de la Ley Org~inica de Rtginn Municipal, promulgada 
el 18 	de ag.sio deI 1978. 

Ill. 	 INTEGRACION Y ELECCION DE LOS
 
ORGANOS EJEC'UTIVO Y LEGISLATIVO
 

I)c Io determinado en la Constituci6n, se desprende que, en Ve
nezuela, ei Poder Piblico se divide en Poder Nacional, Poder dc los 
Eitados y Poder de los Municipios; cabe, por Io tanto, estudiar sepa
radamente ]a integraci6( y elccci6n de uno y otros. 

A. 	 INTFGRACION Y ELECCIONDE LOS ORGANOS 

EJECUTIVO Y LEGISLA TIVO DEL PODER NACIONAL 

1. 	 Integraci6n y elecci6n del 6rgano ejecutivo del Poder Nacional 

1:1 	 Integraci6n 

La Constituci,)m establece: 

Articulo 181. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidentede 
la Reptblira i' los demds funcionarios que determinen esta 
Constituci6ny las Leyes. 
El Presidentede la Repablica es el Jefe del Lstado y del Ejecu
tivo Nacional. 

1.2 	 Elecci6n 

La Constituci6n determina: 

Articulo 182. Para ser elegido Presidente de la Repgtblica se 
requiere ser Penezolano por nacimiento, mayor de treinta afios 
y de estadoseglar ( Ver PrimeraEnmienda Constitucional). 
Articulo 183. La elecci6n del Presidente de la Repblica se 

hard por votaci6n unive;sal y directa, en conformidad con la 
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IeV. Se proclawarti clecto al candidato (lite obtellga ma'oria 
relativa (It, lotos. 

Los artictflos 184 Ny185 jusdem pautian determinadas causaes 
de inClig ililidaLd 11 pt"ora1. 

2. Integraci6n v elecci6n del 6rgano legislativo del Poder Nacional 

2. / ine'graci'n 

Lai ('onStitLci m ci6,taiccc,. C11 SI artlictlio 138 qtic: 

El Poder Legislatiro se cjerce por el (ongr'eso, integrado por 
dos Cinmaras .i Senadu i' la Giiuarade Diputados, 

. I. I Cli'Icialcn dcl ScIL o 

La Constituci611 sc-ila 

Art'culo 148. ParI jori"ar el Senado se elegiran por vOtlacion 
universal ' directa d<os Senadores por cada Estado y dos parel 
Distrito lederal, mis los Senadores adicionahs que resulten de 
la aplicacin d'/ principio de la representacirnde las ininorias 
segi'in estahlezca Ia "v, la cual dcterminnaritambi n cl nummero Y 

lrln ae i'l'ci5o Iti ls sup/litels. 
Son i adendts micinbros dcl Senlado los ciudadanos que hayan 
desemnpciado la Presidenci, de la RepiTblica por elecci5n popu
lar o laIlaan elreirdo, con.iorieal arllcul) 7 de esta (Tnsti
tutciol, par ftlOs (t' /a litauI de un periodto, a menos que hayan 
side colndentadros por delitos come tidos ei el dcsempefio de sus 
Juicioies. 

Articulo 149. Paraser Senador se requiere set-venezolano pot 
nacimiento v mayor de treinta anos ( Ver Primera Enienda 
Cons titucional). 

El articulo 2 de la Ley Orglnici del Sufiragio afiade que: 

tambin se elegiran Senadores A dicionales coil base al principio 
de representaci6nproporcionaltie las minorias , 

no pudiendosc atribuir iis de dos Scnadorcs Adicionalcs a cada par
tido politico nacional. 
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El articulo 140 de la Constitucion y los articulos 10 y I 1 de la 
Ley Orginica dCl Sufragio sefialan algunas caiUsalies de inelegibilidad 
temporal. 

2.1.2. IntegraciOn de Ia ('imnara tie Diputados 

La ConstituciOn prescribe: 

Articulo 151. ParaiJormar /a C()mara de Diputados se elegirdn 
por )otacinunirersaly directa, y con representaci6n propor
cional c/e las minorias, los 1)iputados que determine la ley segM 
la base de pobhlacin requerida, la cual no podra exceder del uno 
por cientoi de h pohlacih' total del pais. 
La lev ijariel mnimcro .v /orma de eleccion de los suplentes. 
En cada L'stalo se clegirn por lo menos dos Diputados. En cada 
Territorio eederal se elegirei un Diputado. 
Articulo 152. Paraser Diputado se requicre ser venezolano por 

:acimiento v mayor de reintiti afios ( J'er Primera Enmienda 
Constitucional) . 

La Lev Orgninica del Sufragio establece: 

Articulo 3. La base die poblaci6n para elegir an Diputado serat 
igual al 0,55 o de la poblacion total del pals. En cada circuns
cripciOn se elegird l mi'nm'ro ce Diputadosque resulte de dividir 
el nmntero dc .sus Iabitan tes entrc la base de poblaci6n. Si hecha 
la dirisio)it antt'rior resltare tn residuo superior a /a mitad cie 
la base cie poblac/oin, se elegiri uiii Diputadomcis. 1V1 Estadoc'uva 
poblacio5n no alcanzarc a elegir dos (2) Diputados elegird este 
ntm'ero eni todo caso. L'n ca a Territorio l'ederalse elegirdt un 
Diputado. Taihicn se cle'girin DiputadosAdicionales co'i base 
en el principio de la representacion proporcfonal c/e las mitlo
rias."pero en ningtn caso se atribuiri a tin partido politico 
nationalinds de cuatro (4)1Diputacos A dicionails . 
1I articulo 140 de Ia Constiiuci6n y los articuLOs 10 y I de la 

Ley Orgfinica del sufragio pautan algunas causales de inelcgibilida,. 
temporal. 

2.2 Elecci6n 

La normativa bfisica para Ia elecci6n tie am bas Ciiaras del Con
grcso tic l Republica, queda establecida en los artficulos 148 y 151 
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de ]a ConstituCi6n. yVa ciiados, eIC rninan qucticet los Inlicmbros de una y otra serni elctos -'p0 Vot aci6n universal y directa", estable
cindose en anbos cisos el principlio ie representaci60, proporcional
tie las ilinlorFIas. 

B. 	 INTIEGRA (70,V Y ELEC'('ION DE LAS
 
ASAMB3LEAS LEGISLA TI VAS DE LOS ESTADOS
 

1. 	 Integraci6n 

Pauta de la ('onstituci6n: 

Artculo 19: El Poder Legislativo se ejerce en cada Estado por
una Asamblea Legislativa cuyvos miembros deber'n reunir las
mismas condiciones exigidas por esta Constituci6n para ser di
putado j sertn elegidos por motaci6n directa con represet; taci(5n
proporcional de las minorfas, (I' acuerdo con /a ley. .. 

El articulo 10 de la Ley Org-inica del Sufragio pauta algunas
causales de inelegibilidad temporal. 

Las Asambleas Legislativas de los [stados estarzn integradas porno menos de once y no mnis de veintitr~s diputados, todo ello de
acuerdo con el articulo 4 de la Ley Org-iica del Sufragio. 

2. 	 Elecci6n 

La normativa bsica queda sefialada en el articulo 19 de la Cons
tituci6n, ya transcrito. 3 

3. 	 La Enmienda No. 2 de laConstituci6n, promulgada el26 de marzo de 1983, en suArticulo 1, establece io siguiente: "Para las clecciones de miembros de ins ('oncejosMunicipales podri adoptarse un sistema electoral especial y distinto dei que rige paralas elecciones de Senadores, Diputados y miembros de las Asambleas Legislativas.
Para las elecciones de estas tiltimas, tambi6n podri 	 acordarse Ln sistema especial,semejante o diferente del que se disponna para las elecciones de conceiales". Ista di.
posici, n no ha recibido, hasta elnomn0e 0to. aplicac ion algt:2. 
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INTI-'GRA(70.V I'LEC('70N.DL LOS 
('O.\' C'1:1S .11UVII(7PA L ES4 

I. 	 lntegraci6n 

Pauta ie Ia('onstitucin: 

Artic'do 25: Los flheiCipios coistituyen hi anidad poh/tica 
prinmaria .Y't1t6)iflh deiitro (t 'a /I c)lganizacion nacional.Son 
pe'rs(as /urI'dicas. Y .sa representacion hi ejercertin los (5rganos 
qtie determine hi let . , 

La Ley ()rel iCa Lic Rc0gilm11 Municilpal csla iccC: 

irt'culo 3.). /-l (lohie),1 Mulnicipal se elerce por el (nc'ejo
Municipal, el cua/ tient canicter deliherante, nornati(o .'vadmi
nistrati() Y e.st( integradoi po)r conceialhs elegidos de acterdo 
conf 	 hi Let. 

1I artict h,31 eJUsdCn dctcrm ilnali nCi nero de in tegra.n.tes que
deherz'n telncr lo, ( ncei a,Mun icipa les. no pu diendo ser mis de diez 

'V site 0 l1enut1S Lic sictC. 
~statnv IdIaisina lcv: 

;Irtf'cul) 4 7. Para ser Comc/al se requiere la nacioalidad i'e
-e:ola;a,
estar residcemlado en el Alunicipio, ser mayor de edad, 

estar en pleno goce de los derechos ciriles .Ypoliticos Y haher 
cnumplido c n el deher de Irotar, salvo causa ust i'icadaprevista 
en la L cv Orgdnicadel Suajfagio. 

4. 	 la Ley Orginca de Rc'imcn Municipal. on su Articulo 21. prcv, laposibilidad de
orLanizlar Distritos Metropolitanos: on los Isnisos c.xistirni tn organo denominado 
('abilao, integrado parcialmnte por (oncetales designado, co i'leccion popular directa. No se hlforma respecto a lano rnativa a aplicarsc a talcs clccin", por 110hater
se organizado hasta ahora, )istrito Metropolitano aluno. 

5. 	 Ver nota No. 3. 

6. 	 (onstituye Una cxccpcio(.l, por toner un mayor nfnuero de coticcjales, el('oncejo Municipal del )istrito Iedcral. In efccto, elArt ,ulo 2 dc lai.cv Orgdnica de Rgien
Municipal prcv, ilue esta "re iri en el l)istrito Federal y los 'erritorios Federales entodo 	aouello no contellplado cot o rCgimen especial cn las Ley'cs Organicas de
dichas 	 cntidadcs". La [-ev Orgcinica del Distrito I ederal dispone que el respectivo
Concejo Municipal "sc cotnpondri ietantos mientbros cuantas Parroquias integren" 
laentidad. 
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El articulo 48 ejusdem deja establecidas determinadas causalcs 
de inhabilidad. 

2. Elecci6n 

De conformidid con 1o estahlccido en la Ley Oginica dcl SUfragio, los Concejos Municipalcs serin clectos por sufragio Universal,directo y secreto: sc aplicarfi el sistena de postulaci6n por lista y elprincipio de la representacioJn proporcional. 

D. COICIDEVIA 0 TO COIN(7D1xc'IA E,V LA
ELECCTOI DE PRLSIDLNTL DE LA 
 REPUBLICA,SENA DORES Y DIPUTADOS AL CONGR SO,DIPUTADOSA LAS ASAMBLEAS LEGISLA TIVAS
DE LOS ESTADOS Y COANCEIALES 

La Ley Orgzinica del Sufragio determina: 

Articulo 91. Las elecciones de Presidente de la Repablica, deSenadores j Diputadosa las Gbmaras Legislativas Nacionales yde Diputados a las Asambleas Legislativas, se celebrardn simultaineamente, salo que, con el voto aprobatoriode la mavoriaabsoluta de sus miembros, el Consejo Supremo Electoralacidc,:*de que se celebren separadamente,en cuyo caso, las de Presidente de la Republica deberdn efectuarse en primer termino. Entodo caso la decisi6n para que las elecciones puedan celebrarseseparadamente deberM tomarse antes del primero de junio delaiqo de las elecciones.
Articulo 93. Las elecciones de Concejales se celebrardn enfecha que fije el Consejo Supremo Electoral de acuerdo con elperi'odo que para los Concejos Municipales determine la LevOrgdnica del PoderMunicipal. La convocatoriarespectiva deberd hacersecon tres (3) mretes de anticipaci6npor lo menos. 

En los iflos 1958, 1963, 1968 y 1973, se eligieron sinlultineamente Presidente de la Repiblica e integrantes de cuerpos colegiados.En los bienios 1979-1980 y 1983-1984, se vot6 en el primer afio porJefe de Esfado y
estatales y 

miembros de asambleas deliberantes nacionales yen el segando para concejales. No se han efectuado, hastaahora, elecciones separadas de Presidente de la Rephblica por unaparte, y ('ongreso v Asambleas Legislativas, por otra. 
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IV. PARTIDOS POLITICOS 

A. NORMA TI 1"A BASICA 

1. Nonnativa constitucional 

La Constituci6n establecc: 

Articulo 114. Todos los venezolanos aptos para el voto tienen 
derecho de asociarse en partidos politicos para participar, po" 
me todos democr ticos, en Iaorientaci6nde la politica nacional. 
El legislador reglamentart hi constituci6n y actividad de los par
tidos politicos con el fin de asegurar su caracter detnocrdtico v 
garantizar su igualdad an tel Ia lev. 

2. Normativa legal 

La constituci6n, las ohl igaciones, la cancelaci6n del registro y 
disolucibn de los part idos politicos, cst i regida por la Ley de Partidos 
Politicos, Reunioncs P(iblicas y Manifestaciones. promulgada el 15 de 
Diciembre de 1904. 

Las normas generalcs fundamientales respecto a partidos politi
cos, quedan deterIMinadas por dicha Ley en los articulos que a conti
nuaci6n se transcriben 

Articulo 1. La presente Lev rige la constituci6n y actividadde 
los partidos politicos .v el ejercicio de los derechos de reuni6n 
pablica v de manifestaci6n. 
Articulo 2. Los partidospoliticos son agrupaciones de cardcter 
permancnte cu vos mi',mbros con vienen en asociarse para parti
cipar, por inedios licitos, en la vida politicadel pats, de acuerdo 
con programasv estatutos libremente'acordado, p).'" eltos. 
Articulo 3. Para ajlliarsea utn partido politico se requiere ser 

venezolano, haber cumplido 18 afios y no estarsujeto a inhabi
litaci6npolitica. 
Articulo 4. Los partidospoliticos deberdn establecer en la de

claraci6nde principioso en su prograina,el compromiso de per
seguir siempre sus objetivos a tray~s de mttodos democrdticos, 
acatar la manifestaci6n de la soberania popular j, respetar 
el cardcter institucional y apolitico de las Fuerzas Armadas 
Nacionales. 
Articulo 5. Los partidospoliticosgarantizardnen sus estatutos 

los intodos democrdticos en su orientaci6nY acci6n politica, 
asi como Ia aperturade afiliaci6n sin discriminaci6n de raza, 
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sexo, credo o (0idicion social; y asegurardn a sus afiliados laparticipaciindirectu o repr'esentatiraen el gobierno del partido.v e/ la Jiscalizaci6/ c/e su actuaci6n. 

Los articulos 6 y 7 ejusde, coMlpletan Cl capitlu lo I de la Leyen ref erencia Cl cual seflla prifncipios generales aplicables a la materia. 

B. ('O.\STITI '('IO. Y RIGIS7RO 
Li LCV de lPa ri ido, Politicos, Reuiones P(iblicas v Manifesta

ciolles d teril ma: 

,rlcuh 9. Los parti/ospodrdI ser nacionaleso regionales. 

Pa Lila que los partidos regionales podr i conslituirse a solicilid
(ICtil 1l'lpo ic Ciidadailos: 

ell 1/ ,fliro no in]PiC-rioral 0,. 5)/,, de li poblaci6n electoral inscri-
Ia en la respectiraEntidac! 

regional, entendi jndose pxor taI uno de los veinte l-slados. uno de losdos lerritorios IFederales v el )istrito Federal.PrCscrihe imuahlinentelC q iLe los partidos nacionales p)odr' n formarse a reqeurinien tdi e i"aUI n.i imero de integrante:;. en cada uno de
110 I1C1 die docCo tidadCs rI'gionalIcs.

La decisin respecto i la solicitud de inscripci6n de Lin neCvo
parlido polilico corresl)onder ai ('onse.jo 
 Sul)renl(o Electoral quienprocedei-J o no. segini lUe considere haherreclLisitos legales, a inscrihirlo en su registro. 

sido llenados o no los
De la decisi6n del Consejo podrl apelarse ante la Corte Suprema de JUsticia.
La Ley de Paitidos Polfticos, Reuniones P'ihlicas y Manifestaciones norma lo relativo a constituci6n de partidos 1)olfticowen sus 

art iculos 8 a 24. 

C CA NCELA (ION DEL REGISTR 0 Y DISOL UCION 

1. Cancelaci6n del registro 

La Ley de ]a materia dispone: 

Arti'culo 27. La inscripci6n de los partidos politicos se can
celard • 
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a) A solicituddel propio partido, conjornme a sus estatutos. 
b) A consecu,w.,ia dc -;u incorporacion a otro partido o de su 

fusi6n (,oil este. 
c) Cuando havan dejado de participaren las elecciones, en dos 

peri'odosconstitucionalessucesivos. 
d) Cuando se compruehe que ha obtenido su inscripcion con 

])'aude a la Ley, o ha de/ado de cumplir los requisitosen ella 
seiialados, o su actuaci)n no esturieraajustada a las norinas 
legales... 

La decisiOn corresponde a] Consejo Supremo Electoral y de ella 
podria recurrirse, cuando previamente haya hahid, oposici6n, ante la 
Corte Siprema de Justicia. 

Las demnis disposiciones relativas acancelaci6n del registro dc par
tidos politicos, aparecen en los articulos 27 y 28 de la Ley respectiva. 

2. Disolucien 

La Ley de Partidos Politicos, Reuniones P(blicas y Manifesta
ciones, sefiala: 

Articulo 29. La Corte Suprema de Justicia,a instanciadel Po
der Ejecutiro Nacional, conocerd y decidird sobre la disoluci6n 
del partido po!litico que de manerasistevidticapropugneo desa
rrolle actividadescontra el orden conititu.ionai. 

Esa norma no ha sido aplicada con posterioridad a la promulga
ci6n de la niencionada Ley. 

D. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

1. Derechos 

Los Derechos y prerrogativas de los partidos politicos no estfn 
sistematizados en la Ley de Partidos Politicos, Reuniones Pfiblicas y 
Manifestaciones. 

Surgen de diversas disposiciones de la Ley de Partidos Politicos, 
Reuniones Pblicas y Manifestaciones v de la OrgiAnica de! Sufragio, 
principalmente el articulo 30 de la primera y los articulos 15, 16, 22, 
23, 24, 39, 40, 51, 54, 67, 95, 99, 108, 109, 112, 115, 133, 149, 
150, 151, 154, 155, 164 y 172 de la segunda. 
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De las normas mencionadas, 
merece destacarse ]a contenida en

el Artfculo 155 de la Ley Orgdnica del Sufragio, que dice asf: 
En el presupuesto del Conselo Supremo Electoralcorrespondiente al afio de la celebraci6n de las elecciones, se incluird unapartidadestinada a contribuiralfinanciamientode la propaganda electoralde los partidos.Esta partidase distribuirden forinaproporcionala la votaci6n respectiva, entre los partidosque obtengan en esas elecciones, paraCdmarasLegislativasNacionales,mds del 10% del total de votos vdlidos. Las erogacionescorrespondientes las hard el Consejo Supremo Electoralprevia cornprobaci6ndel gasto... 

2. Obligaciones 

La Ley de Partidos Politicos, Reuniones PNiblicas y Manifestaciones establece, en sus articulos 25 y 26, las obligaciones de los partidos politicos. La Ley Orginica del Sufragio pauta, en su articulo168, una obligaci6n adicional. 

E. ALIANZAS Y COALICIONES 

Ni ]a Ley de Partidos Politicos, Reuniones Pfiblicas y Manifestaciones, ni Ia Org~nica del Sufragio preven o regulan explicitamentealianzas o coaliciones entre partidos politicos. Sin embargo,ticulo 135 de la el Arsegunda de las leyes citadas, hace posible, a fineselectorales, tales alianzas al disponer que: 

si idntica lista ha sido postuladapara Presidentede la Rep6blica o para cuaiquier organismo deliberante por dos o rodspartidos politicos o grupos de electores, se sumardn, para losefectos de la totalizaci6nde los votos de esa lista, los votos consignados con los colores correspondientesa dichos postulantes. 

F. OTRAS A GR UPA CLONES POLITICO-ELECTORALES 

Los articulos 95 y 99 de ]a Ley OrgAnica del Sufragio establecenla posibilidad de que grupos de electores
Presidencia de la Rephblica 

postulen candidatos a ]ay a cuerpos deliberantes de clecci6n popular, atribuy~ndoseles colores, combinaci6n de colores, y distintivosque el Consejo Supremo Electoral juzgue necesarios. 



359 LEGISLACION ELECTORAL: VENEZUELA 

V. ORGANISMOS POLITICO-ELECTORALES 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

La Ley Orgdnica del Sutfragio dispone: 

Articulo 19. La organizaci6n, vigilancia y realizaci6n de los 
procesos electorales, en la forna establecida en la presente Ley 

tar6 a cargo de los siguientesorganismos.' 
1. El Consejo Supremo Electoral 
2. Las JuntasElectorales 
3. Las Mesas Electorales ... 
Articulo 22. Los organismoselectorales se integrardnde nodo 

que ningtin partido, o coalicionespartidistascon inters electo
ral, tengan representaci6ndominante en cualquierade ellos ... 

La normativa general anterior queda complementada por las 
dern6s disposiciones del titulo 1I ejusdein. 

B. EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 

La Ley Orginica del Sufragio dispone: 

Articulo 38. El Consejo Supreno Electoral,ejercerM, conforme 
a esta Ley, la suprenadirecci6n, organizaci6ny vigilanciade los 
procesos electorales y del Registro ElectoralPernanente.En el 
ejercieio de sus funciones el Consejo Supremo Electoralgozard 
de autonomiafuncionaly administrativa. 
Articulo 39. El Consejo Supreino Electoral tendrd su sede en 

la capital de la Rep'blica, ejercerd jurisdicci6n en todo el terri
torio nacional y lo conpondrdn nueve (9) mienbros, elegidos 
cada cinco (5) afios nor las Cdmzaras Legislativas en sesi6n con
junta en el nes de octubre del aflo en que se inicie el periodo 
constitucional de los poderes nacionales. Para cada mienbro 
principalse eligirdMn dos (2) suplentes. 
Cinco (5) miembros del Consejo Supreno Electoraly sus res
pectivos suplentes serin electos ,nediantepostulaci6nque hczrdn 
los partidos politicos nacionales que hubiesen obtenido mayor 
ntinero de votos en las tltinas elecciones para CdnarasLegisla
tivas Nacionales. Los Cuatro (4) mienbros restantes deberdn 
ser ciudadanossin afiliaci6npolitica. . . 
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Las normas precitadas quedan complementadas por el resto del 
articulado del capitulo I del titulo 11 ejusdem. 

C LOS DEMAS ORGANISMOS POLIICO-ELECTORALES 

Durante los procesos electorales funcionarin los siguientes orga
nismos electorales" 

a) Juntas Electorales Principales, en cada entidad regional;
b) Juntas Electorales Distritales o Departamientales,
c) Juntas Electorales Municipales;
 
d) Mesas Electorales.
 

La competencia, atribuciones y facultades de dichos organismosquedan fijados por la Ley Orgtinica del Sufragio en sus Artfculos 47 
al 57. 

VI. LA JORNADA ELECTORAL 

A. CON VOCA TORIA A ELECCIONES 

La Ley Orgfnica del Sufragio determina: 

Articulo 92. El Consejo Supremo Electoralfijard con cuatro(4) meses de anticipacionpor lo mnenos, y mediante convocatoria que deberd publicarseen la GacetaOficialde ia Reptblica deVenezuela, la fecha de las elecciones, paraun dia domir,.o de laprimera quincena de diciembre del afto anteriora la finalizaci6n 
del periodo constitucional... 

B. LAS POSTULA CIONES 

La Ley Orgdinica del Sufragio, en sus articulos 94 al 110, normalo relativo a postulaciones de candidatos a la Presidencia de la Repoblica, Senadores, Diputados al Congreso, Diputados a las AsambleasLegislativas de los Estados y miembros de los Concejos Municipales. 

C. LAS VOTACIONES 

La Ley Orgdinica del Sufragio prescribe: 



361 LEGISLACION ELECTORAL: VENEZUELA 

Articulo 111. La emisi6n del voto ser por medio del sislema 
de boleta electoral. El (CoisejoSupremo Electoral con 'l 'oto 
favorable de por 1o menos dos terceras partesde sus mienbros, 
podrd adoptar el sistema inecaiiizadopara realizar total o par
ciahente las votaciones. En todo cas() la modificaci(n del siste
ma de 'otaci6n deberei acordhrsepor to mens con dos (2) afilos 
de anticipaciona la fcha de las votaciones. 

Ilasta el niomcnto, no ha Ilegado a aplicarsc el sistema me
ca nizado. 

Los articulos 112 a 114 de la Ley complctan la normativa rela
tiva a "Ia forna de votar". 

D. EL ACTO DE I'OTA (OA' 

Los articulos 115 a 129 dcterminan las reglas relativas al acto de 
la votaci6n. En esas disposicionCs el lcgislador establce modalidades 
destinadas a garantizar la libertad, a autenticidad y el secrcto del 
voto y a hacer imposible el fraude electoral. 

VII. REGISTRO DE ELECTORES 

A. L.i (VVDICIO. DE ELECTOR 

La Ley Org:inica dcl Sufragio estatuve: 

Articulo 7. Todos los venezolanos mavores de dieciocho (18) 
ailos, no sujetos por sentencia definitivamente firme a interdic
cijn civil ni a condena penal que Ileve consigo inhabilitaci6n 
polhtica, tienen el derecho Yvesttn en el deber de inscribirseen 
el Registro ElectoralPermnanenteY de votar. 
Los mniemnbros de las i~uerzas Armadas no ejercerdn el sufragio 
mientraspermanezcam en ser'iciomilitaracti'o. 
Art'culo 8. En las elecciones que se realicen separadamente 

para miembros de los Concejos Municipalesde la Reptblica, los 
extranijeros que reunan las mismas condiciones establecidas en 
el arti'culo anterior para el voto de los venezolanos, y siempre 
que 1 ,ngan ais de diez (10) afnos en calidadde residentesen el 
pat's, con tuno (1) de residencia enmel Distrito de que se trate, 
tiene derecho a inscribirseen el Registro ElectoralPermanente, 
Yde rotam. 
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B. EL REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE 

Prescribe ]a Ley Org~inica del Sufragio: 

Articulo 58. El Registro Electorales permanentey pablico. Suorganizaci6ny formaci6n la hard el Consejo Supremo Electoralconforme a las disposicionesde esta Ley y a las normas que al
efecto dicte el Cuerpo. 

Los artfculos 59 al 90 ejusdenm prev6n lo relativoci6n y a la organizaformaci6n del Registro Electoral Permanente, a su depuraci6n 
y a su revisi6n anual. 

VI1. SISTEMA DE ESCRUTINJO 

Los articulos 130 a 
lo 

141 de la Ley Orgdinica del Sufragio normanrelativo al proceso de escrutinio y totalizaci6n de votos, que hande realizar, una vez concluida la votaci6n, los integrantes de la respectiva Mesa Electoral y el de totalizaci6n, que deben llevar a cabo, sucesivamente, las Juntas Electorales Municipales, las Juntas ElectoralesDistritales o Departamentales, las Juntas Electorales Principales y,finalmente, el Consejo Supremo Electoral. 

IX. CALIFICACION DE LAS ELECCIONES 

A. PR OCLAMA CION DE LA ELECCIONDE PRESIDENTEDELA REPUBLICA, ENAPLICACIONDE UNSISTEMA DEELECCIONDIRECTA POR MA YORIA RELA TI VA EN 
UNA SOLA VUELTA 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 183 de ]a Constituci6n,ya transcrite, el Consejo Supreno Electoral deberA, por imperio delarticulo 142 dc ]a Ley Orgdnica del Sufragio, proclamar electo, dentro de los veinte dfas del acto de la votaci6n, al candidato que hayaobtenido la mayorfa prevista en la norma constitucional, o sea lamayorfa relativa. Se trata, por lo tanto, de una elecci6n directa, pormayoria relativa, a una sola vuelta. 
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B. PROCLAMA CION DE LA ELECCION DE LOS DIPUTADOS
 
A L CONGRESO NA CIONA L POR LOS TERRITORIOS
 
FEDERALES, EN APLICACION DE UN SISTEMA DE
 
ELECCIONDIRECTA POR MA YORIA RELATIJ'A, 
EN UNA VOTACION EN CTRCUNSCRIPCIONES
 
DE REPRESENTAI ON UNINOMINAL,
 
EFECTUADA A UN4 SOLA VUEL TA
 

La Ley Orginica del Sufragio dispone: 

Articulo 143. Cuando se trate de elegir un s6lo principal,se 
proclamari electo al candidato que haya obtenido la mayoria 
relativa. 

Esta disposici6n s6lo se aplica en el caso de la eclecci6n de los 
dos Diputados que representan el Territorio Federal Amazonas, el 
primero, y el Territorio Federal Delta Amacuro, el segundo. Se trata, 
en Venezuela, de los (inicos integrantes de cuerpos deliberantes de 
elecci6n popular, designados en una votaci6n efectuada en el marco 
de una circunscripci6n electoral uninominal. 

C. 	 PROCLAMA CION DE LA ELECCION DE SENADORES, 
DIPUTA DOS A L CONGR ESO NA CIONA L EN 
REPRESENTA CION DE LOS ESTA DOS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL, DE LOS DIPUTADOSA LAS ASAMBLEAS 
LEGISLA TI VAS DE LOS ESTADOS Y MIEMBROS DE 
LOS CONCEIOS M UNICIPALES 

1. 	 Proclamaci6n de la elecci6n de Senadores 

Cabe distinguir el caso de la proclamaci6n de Senadores elec
tos para asumir la representaci6n prevista en la Constituci6n al 
determinar que cada Estado y el Distrito Federal eligirdn dos Sena
dores y el de la proclamaci6n, cuando corresponda, de los Senadores 
Adicionales. 

1.1. 	 Proclamaci6nde la eiecci6n de Senadoreselectos paraasumnir la 
representaci6n prevista en la Constituci6n al determinar que 
cada Estado y el Distrito Federal elegirn dos Senadores, en 
aplicaci6n de un sistema de representaci6nproporcional,efec
tudndose la adjudicaci6n de curules mediante el mtodo de la 
mayor media (Regla de D 'Hondt). 
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LIrtittlc I48 dc ai(otstilptcclv Ittct!)tcirtttaq
ClI caIda EIdLIaO V ClI C1 .)tkttiici I:CdcrL"1 "CcicrtIO dsSCMadcrcs. Losarticulo 13'~145 (ICI-, f.c\ &Ir~utcc S1it Iracit JIaulanJ I' clati\vo aadctcritnjnacjc't dc' IJ IIanLTIcr tItIL LucIM ScctIcratIihuias aJSc1art-ICS 1101 prcct\aU poj najt dc lo, ScttadIORcs cicclos. 

1.2. 	 PrYc 'icic'l/. cP/c//Pc/u (c'5/)upccl c Sc'/Pcdu/c\ 1tlt'uPc/' 

LI 1cV 01)rcijiCa dcL' SHIt rat.!Ijn t'slabi~c(C: 

-1FlCu/u /4. 1.] 1)/iPc ipiu (i/, lc L')(t,1Icc pupu/ciuopal
Prite. c/A///pis//c) '/(11 ajudic(cIu~ C lus .SCI laitil ues 	v Iiputadux
/ldiUc/lt'wc.i(1Colpg/c'.V, 
 Il/Pc'iplc /U,/pllt'acjup (lei c'Puc'ie/llc 

c/it icicuc/ ci tlcwlde'tt. t'alciu nxc tn u/ 01 ladRe/p//?icc/ ,pr (.l /UU/Pc'puT Ii/u c/c' Fcqcx'PI/lhscue c/cherilp inteLgrar, lei ( imcira cc iiutt/us, c/c 'cIc lt'L c/(I 	 ici (cI,,Ih'cv c/cc'i(,u 	cStclhlccid ci 

lural nPcc iulpal c Sc'/Pcdc/u/c, xc c/iticin; (4 /PP///tro 


eL/ch/ii pr-cxcPtc 1ey '/1 ('P/a/Ptouc/ c~lucic/P I elc
c t'utus ta/idus 	c/Pt/c( c imu/Pro liju 	dic .Sc'/Pc/ciues a c'lcgir, Lu/Pil///e a l0dispu'.stol pur Ica(hPx lLu/p' .\c li, 

ciit'iciirc c/ /Pu//c/u lcil c vlIs uht'/pjc/u /)u/ 	 cc//d Iarliciu/)uiuficu 11 ,uiPlcc/uPc/ ei clum icpfI'cclutrdl /Pcciouc/itrrespuip
dic/pIc. Silc It/'P'cd L'/Plrt c'.t' Pc'slldco' 1,el /P1l//e/y c p/cslu.s uhltipnic/u pu/* c/i icxpt'clit u)/1du c'/P lucia Id ReL'PPIlicc/ esde dos (2") o tmi se c/ciuc/icc/ipP cdus (2) puestus c/c' Sc'/PadoresAticio'ialcec' .S e'5c dl// esc/Pjc iguacd a P//P, se Il' addudiccrci P/nSulo pliestu.
 
Ta/c's pllexlu se cdt/iihnc/ 
 ca ic/s lixtcis l)csc'/Plcdas pu* ei /Cspcc'ivo'u cdticlu p uilic'u 
c'n lux LxStciciu 
 o e'n ei D~istrito 'edc'rc/ cl/c//pc/ si/P /hcube Ic/i idu /'eP/eseP 'lulllc5 iga /Ina.tur 

IDcsdc pCII)C19t59L) Se prIOduIJO Id eClCcci1 de Selnadores Adicionaics. 

2. 	 Proclaniaci~n de la clecci6n de Diputadlos al Congreso Nacional en representaci6n de los Estadlos y del Distrito Federal 

Ct he disliniuir cl cast) dc ht procla maci6n de diputtados cecJ~tra 	 ISLI11ir la rt'~prcscfl Iaci~tt fijada cut 
os 

Ia Lcy Org~iutica del Sufracit)' 
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para 	 cada Eslado v el D)istrito Federal y el de la proclarnaci6n de 
Diputados Adicionales. 

21. Proclamaci6n c la eleccicin de Diputadoselectos paraasumir la 
representacion.fijada en la Lei' Orgdnica del Sufragio paracada 
Estado v el Distrito Federal,en aplicaci(5n de un sistemac/e repre
sentaci)n proporcional,eec tucndose la adjudicaci6nc/e curules 
mediante el nuetodo de la maior media (Regla cie D 'Hondt). 

1: art iculo 151 LIlia('Onstituci6n y el artfculo 3 de la Ley Or
i idelSifragio. antes transcritos, lija ii el procedinliento para 

determinar el nt16CIro do l)iputados quhe teberi'n representar cada 
Estado Nyel Distrito Federal. Los artfculos 13 y 145 de hi Ley Orgini
ca del Snl 'ragio pattaII lo atMinente a liadjudicaci6n de curtiles y a ]a 
Iprclamiaci6n de )ipultados on ce stiS6n. 

2.2. 	Proclamacion,cuando corresponda,de la elecci6n de Diputados 
A dicionales. 

El art iculo 14. va Iranscrito, de la Ley OrgTnica del Sufragio re
gula parciahnente o reilativo a la eleccibn de Diputados Adicionales. 
Lo complmenIaec articulio 15 ejusdemn que dice asi: 

Para la adjudicaci(5n de Diputados Adicionales se dividird el 
ntimero total de votos rclidos obtenidos por cada partidopoli
tico nacionalpor el ctiociente clec toralnacionalcorrespondien
te. Si la diferencia entre este resultado Y el niimero de puestos 
obtenidos por el respectivo partido en toda la Repth/ica es cua
tro (4) o mis, tres (3), o dos (2), se le adjudicardn, cuatro(4), 
tres (3), o dos (2) puesto.s tie DiputadosAdicionales, respecti
vamente. Si la dib'rcnciaes igual a uno (1)se le adjudicardun 
solo puesto. 
Tales puestos se le atribuirina las listas presentadaspor el res
pectivo partido politico nacional en las circunscripcionesdon
de, no habiendo obtenido representacion, o habiendo obtenido 
menos puestos, hubiere alcanzado mayor nt'nu ro de votos. 

Dsde 1959, on todas laS legislaturas electas a partir de esa fe
cha. huhbo participaci6n do l)iputados Adicionales. 
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3. Proclamaci6n de la elecci6n de Diputados a las Asambleas Legislativas de IoF Estados v de Miembros de Concejosen Municipales,aplicaci6n de sistemaun de representaci6n proporcional,efectundose la adjudicaci6n de curules mediante el m~todo dela mayor media (Regla de D'Hondt). 

Tambiii, en el caso del aczipile, corresponde aplicar los art iculos 13 y 145, ya trImnscritos, Lie la Lev Orgtinica del SUffragio. 

X. LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

A. LAS CA USALES DENULIDAD 

La Ley Orgiinica dcl StIfragio establece: 

Art'culo 169. Serd causa de nulidad de la totalidadde las elecciones la celebraci6n de el/as sin la com'ocatodiaprevia por elConsejo Supretno Electoral alustada a los t&ninos establecidos 
en la presente Lev. 
Articulo 1 70. Cualquier clase de elecci6n serd nulalo. Por no reunir el candidato electo las condiciones requeridaspor la presente Ley o estar comprendido en a/guno de los supuestos de inelegibilidad,.

2o. Por haber inediadofraude, cohecho, soborno o violenciaenlas inscripciones,votaciones o escrutinios.

Artculo 1 71. 
 Las 1otaciones en cualquierMesa Electoralserdn

nulas: 
1o. Pot haberse practicado en di'as distintos a los sefialadosporel Consejo Supretno Electoralo en locales dijerentes a los deterininadospor la respectiaautoridadelectoral,2o. Por haber realizado la Mesa Electoral actos que hubieseninipedido el ejercicio del sufragio con las garantfasque se esta

blecen en esta Ley;
3o. Por haberse constituido ile.,ajhnente la respectiva Mesa 
Electoral;
4o. Por violencia ejercida sobre los iniemnbros de la Mesa Electoral durante el curso de la 1otaci6n o de la realizaci6ndel escrutinio, al extreino de que pueda haberse alteradoel resultadode la
votaci6n;
5o. Por eiecu,i6n de actos de coacci6n contra los eectores detal na;ieraque los hubiesen obligado a abstenersede .'otaro votar en Contrade su oluntad,. 
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6u. Por hei pre1irci.W dc' hIit,/Isccs (i/, em-crulino dc rolos por 
pe'Jrso1lit noe (iUtrizadcas por csti L cY, o flii c/c los lugares o 
tcriins owhci/lccidos en ht/i nisina, 
7o. Por ci/tc'rci'en umani li.'hi y celml1rebtidi y' por destr-tvcci61n 

(I/c todos hl's cjciuphu' d/c his tci s, c/c' tul mnerai quc' ics rcscen 
s5l 1(1/el ii/rua tivo(. 

REC(URSOS 1):'AT LIDA D 

Lit Lc% )rc-,iiiicai del So fi'iio. C11 SU ar-t icuLI 172. atribLuVC capIa-
Cidald pI'a- iotari ON I-CCLII'Sw LIC nulidadid prTVI.StOS peOr c1ia. a lOS 
orgafilisilh)s clccrorlACS. al Ios partidos politicos Va lodo ciudadano1 
MilVMi LIhVCiilttiiii lliOS ilI.Scrito cli cl Rciistr() Flcctoi'al Pcrmanente 
V coH rcsiden cia C1ii I cscI~iv'a circuil scripcion edcci (ra.1 

C. ('QAIPL*TE.V(7 1 PROC'LDIMIILVTO EA'YL 

JA TLRI DE1 U R.S'OS DE: AT LIDID
 

LainIIisina Lcv . cii SH arlt icoLO 1773, atrihoycN C0rn pet eICia C11 hi 
m1a Icria a hia('01rIC So prema tdICJIStIIC ia Lcr1i Cii SLIS art iColIosdct a. 
174 ad 177, eJ proccdiniicnto iailicahic. lIStablcc, i'moalniente, los 
casos ein quc corrcslorndcria convocar a nuevas cleccioncs. 

Caracas, Jutio de 1985 
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1. INTRODUCCION 

Preocupados por el avance y fortalecimiento de la democracia 
en Latinoarnrica. el Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral 
(CAPEL) y el Instituto de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM, 
prepararon Lin programa de investigaci6n sobre legislaci6n electoral 
comparada. 

El presente estudio que seguramente seri el primero de varios de 
este mismo g6nero que promoveri y auspiciari CAPEL. se refiere a 
nueve paises latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, M6xico, Nicaragua, Panamni y Venezuela. 

La selecci6n de estos parses no f'ue caprichosa: obedece a la con
vicci6n de que es necesario reforzar la solidaridad y vincular los inte
reses de las naciones de Centroam6rica con los del resto de los paises
de la regi6n, siendo el "Grupo Contadora" un ejemplo de este esfuerzo: 
limpio, honesto y comprometido. 

Los nueve reportes nacionales fueron preparados por muy nota
bles juristas que, en t6rminos generales, atendieron un indice previa
mente elaborado, a fin de que se trataran :spectos similares de la le
gislaci6n electoral, contribuyendo esta circunstancia a destacar las 
muy variadas analogias corno las cuantiosas diferencias. 

Con base en los referidos reportes nacionales, el presente traba
jo pretende, precisamente, destacar las analogias y diferencias; los 
principales modelos; las tendencias; corrientes de influencia y pecu
liaridades m~is notables en la legislaci6n electoral de los nueve paises. 

root1
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Los estudios sobrc eleccioles y solrC organizaciones politicas,
hat 51h1 Ilsta allora gCneraliuc 0te encarados desde la perspectiva de 
la sociologia politica .y. 0 1 ttClo ente. (ICsde el ingulo juridico.
A este respecto \ale li plOIa elli zar qe el los noeVe pa ises analiza
dos la biblliolieicrografia juridica sobre el tenma es suinamente escasa 
y los estudiOs ic nato raleza Co1palrada 11 S6lo SOi CSCaSOs sio 
\erdadcra nieIC eilC'i,tnes. 

Por esta razon. Considera ilos (lUe si algon menrito podiera tener 
1i presente in\estiiici(n es. precisamile. pnietrar este sector pnicti
ca 1ente VirgC0. pr1)Po00inCid o aiCa.SO nlllImetod0logia y sentando bases 
ei las (ItIC pod rha0 apo\'arse Cst tid iOS ulteriores.
 

La investigacil 1 q OC realiza iflOS SC 
 hinita al a ilisis de la legisla
ci6n electoral y 110 to1 en coc11ta su aplicaci6n sobre la realidad del 
proCCSo dCl CLIpodeCr politico. 1:sta segunda \ertiente, y importancia
eS cscncial. telndria (iLC ser C1lfrCtllada el n inevo estodko de carcter 
inn itidiscipIli nario \ no pod ina producirse sino a imis largo plazo.

En coat(10icr Caso, la legislaci6n electoral refleja la circUnstancia 
politica existente ell el OllolCto (ie s1 eXpCdici6n: las necesidades 
Lie control, apert ora o reStriCCi6n inscritas en el particular proyecto 
politiCo IcI lEstado. 

No obstante la ubicaci6n regional y la proximidad geogri fica,
los noeve pa ISCS analiZados presenlan una realidad sociopolitica. Lin 
grado (ie desarrollo eco6i ico, un moento list6rico, diferente. 
aunque to(tos estin marcados por e! signo de la crisis: econ6lilica eni 
los nueve casos y, social y politica sobre todo eCi Centroairica. 

II. PANORAMA CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO 

Los paises analizados se enCtientran en on momento de su desa
rrollo ConstituCional tanbin heterog~neo aunque, en Ia rnayorfa de 
los casos, las leVes fundamentales de los Estados son recientes. 

Colombia es el pafs coya Constituci6n tiene el mayor tiempo de 
vigencia, ya qtie el afio pr6ximo alcanzarfi tin siglo de existencia. En 
ese orden le sigue Mxico, cuya Constituci6n fue proiiulgada y entr6 
en vigor en 19 17. La Constituci6n costarricense, bastante mis recien
te qoe las anteriores, es del afio de 1949 y la de la Repciblica de 
Venezuela que fue expedida en 1961. 

Los deids paises tienen Constitociones que han sido dictadas 
el el Ciltinio quinquenio: Honduras, en 1981 Panani, cuya Consti
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tuci6n ciertamente proniulgada en 1972. fue objeto de una trascen
dente reforma que la modific6 esencialmente ell el a i~o de 1983:1 
Salvador, que en el aim de 1983 se dio una nuva ('onstitluci6n. 

Guatemala v Nicaragua mcrecen una minci n aparte. In el pri
ler caso, la Asalnilea ('onstituyclite aprob( tin pr )cVcto de Consti

tuci6n que entrara en vigor el proximo 14 d ieero19 lnElCde . 
segundo, ha sido convocada Ia Constittivente y act ua lle lite se ell
ctLentra en estudio Cl proyecto correspondie utc. Mientras tal io. ell 
(;tuatCiala se encuenItra ell Vigor till :statttO ltlndallelltal de Go
bierno q uC es la ley primaria qie ,C aplicara enl las eleccioies qUe 
tendraIn verificativo el pr6xiimo 3 de novienmhre, pot su parte. eii Ni
caragua, rige tambicii uln lstatotO tindanlieItal. pronolgado el 20 tIe 
LIliO de 1979. 

Sc trata pues. enl lo general, tic consiittocilies 11.1y recien tes (]ue 
reconocen y reilejan los a\il1CeS del constittIciolialism)1 illodcl'lo. 

La regulaci6n tie la materia electoral al nivel constitt cional es 
ImLt desigI.al, li todos loS casos sC explesa ll desd Cloego los %alores 
y principios funda mentales en q ie Se apoan lhs proceos eclectora
les: la soberania popu!ar. e l sistema represenativO, la ci dadaniia el 
sufragio v stIs garantias, los derechos po liicos. los rcquti iStos para ele
gir v ser electo. v los derechos tie asociaci6n y reon ion coii fines 
politicos, etc0cera. 

Sin embargo, el desarrollb Lie las bases electorales propianmente 
dichas. asi como las Felativas a las organizaciones politicas es mty 
desigual. Mientras que eii Mxico y Ilonduras. por ejeniplo, se esta
blece Lin marco cons titucioiail inoy amplio y desarrollado, ell Costa 
P,ica. Colombia y (uatemala el probleima se deja casi totahmente a la 
iegislaci6n ordinaria especifica. Sobre este particular, (;uatemala es 
Lin caso sinigtilar: el articulo 223 del proyecto ie Constituci6n apro
bado. sefiala que todo lo relativo ai ejercicio del sufragio, los dere
chos politicos. organizaciones polifticas. autoridades y 6rganos elec
torales y proceso electoral serzi regulado por la Icy de la niateria: sin 
embargo, esta icy tendri el rango de constitucional, seri aprobada 
por la misma Constittiyente v cntrar en vigor el mismo dia en que lo 
hari la propia Constituci6n. 

lemos sefialado quC generahmente encontranios en estos nueve 
paises constituciones modernas. En el panorama de la legislaci6n 
ordinaria especifica esta afirmaci6n es am ninis rotunda. 

Ciertaiente, no en todos los nueve paises la legislaci6n electo
ral Sc encuentra codificada en tin solo ordenamiento, sino dispersa 

http:desigI.al
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en dos o hasta tres diferentes instrumentos normativos. 
En Colombia. existen tres leyes electorales: la Ley 28 de 1979,la Ley 85 de 1981 y'. muy recientemente, apenas el 18 de julio de1985. t'ue aprobada ]a 58Ley sobre partidos politicos. En CostaRica. el C6digo Electoral fuc expedido en diciembre de 1952, siendo

el rnis antigUo del conjunto que estudiamos. Actualmente se piensaen Costa Rica que cl C6digo Electoral debe ser actualizado y revisado. En El Salvador. la ley electoral vigente se expidi6 en diciembre de1984. En Guatemala, como hemos seFialado, una ley constitucional
electoral entrarzi en vigor el 14 de enero del afio pr6ximo, entre tantoexiste una ley especifica que regulari las elecciones del 3 de noviernbre entrante. En Honduras, la Ley Electoral y de las Orgaiizaciones
Politicas esta fechada el 20 de abril de 1981. En Mkxico, la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales vigente, fuepromulgada en 1977. En Nicaragua, existe una ley de partidos politicos
de 17 de agosto de 1983 y una Icy electoral de 26 de marzo de 1984.

El C6digo Electoral panamefio fue expedido en 1983 peroproposito fundamental su 
fue reglamentar las elecciones de 1984, porlo que su vigencia. fatalnente, deno podri extenderse nids alli 1989.

Por 6timo, en Venezuela. Ia Ley Orginica del Sufragio actualmente 
en vigor, fue promulgada el 13 de agosto de 1977 y ]a de Partidos Politicos. Reuniones P(iblicas y Manifestaciones es del 15 de diciembre 
de 1964. 

Ill. EVOLUCION DE LA LEGISLACION ELECTORAL 

Muy probablemente, con la sola excepci6n de Costa Rica, el siglo XIX se caracteriz6 por no 
ser la via electoral el modo regular para Ia renovaci6n de los poderes ptblicos. A partir de la independencia,

los paises aqui estudiados se ven atrapados en un profundo debate
politico e 
ideol6gico. protagonizado por el grupo liberal y conservador que va a determinar la sucesi6n en el poder politico, no de un
modo legal e institucional, sino por la fuerza de las armas; es una 
larga historia de golpes de Estado, motines, cuartelazos, guerras civiles,etc. En todo caso, la legislaci6n electoral decimon6nica s6lo se aplic6 

eventualmente. 
Costa Rica escap6 al referido debate; los partidos hist6ricos noflorecieron en su suelo y casi al mnomento de nacer a ]a vida indepen
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diente se escogi6 la via del sufragio como forma para elegir a sus 
dirigentes. 

De cualquier forma, la legislaci6n electoral existente en estos 
paises, juridicamente positiva o no, reve16 la decidida influencia de la 
Constituci6n de Cddiz, principalmente en dos aspectos: la elecci6n 
indirecta en tercer grado, que al paso de los ailos fue decantdndose y, 
el sufragio censitario. 

En la misma Costa Rica, durante el siglo pasado el 9 0% de la 
poblaci6n era excluida de su asistencia a las urnas debido a razones 
de fortuna, posesi6n de bienes rafces, capacidad tributaria, sexo y edad. 

No podemos menos que reconocer que las dictaduras militares y 
las guerras civiles se han prolongado en la regi6n hasta fechas recien
tes. La liberaci6n nacional y la civilidad son fen6menos del 6iltimo 
quinquenio en nuestros paises. 

Como quiera que ante la mayor utilizaci6n de los procesos insti
tucionales como forma de renovaci6n de los poderes en el presente 
siglo, la legislaci6n electoral ha sido no solamente extensa sino verda
deramente abrumadora lo que, al propio tiempo, expresa su muy 
relativa estabilidad. 

En lo que va del siglo, en Colombia se han dado por lo menos 
seis leyes electorales; el mismo nfmiero de leyes se ha dado en El Sal
vador, s6lo que en un periodo de 25 afios. En Guatemala, el derecho 
electoral surge, propiamente, con el Decreto 255 del Congreso de la 
Republica, de 1496. A partir de entonces se han dado tres leyes elec
torales de caricter general: los decretos y leyes especfficas para regu
lar procesos electorales determinados han sido numerosos. En Hon
duras se han puesto en vigor diez distintas leyes electorales a par
tir de la de 26 de septiembre de 1924. En Mxico, a partir de la 
Constituci6n de 1917 se ha promulgado seis leyes electorales y las 
reformas sobre algunas de ellas han sido cuantiosas. En Venezuela, 
entre 1946 y 1977 se pusieron en vigor nueve estatutos y leyes 
electorales. 

IV. EL SUFRAGIO 

La regulaci6n constitucional y legal del sufragio es punto de par
tida en este anmilisis de la legislaci6n electoral. 

Es muy variada la forma de definir al sufragio por las constitu
ciones nacionales. Por ejeinplo, en Colombia, el sufragio es una fun
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ci6n constitucional: en El Salvador se le prevyS como tin derecho y un
deber del ciudadano: en Honduras es una funci6n civica y un deber 
ineludible del ciudadano: en Mxico se le establece como una prerro
gativa y como una obligacion: cn Venezuela, es un derecho y una 
funci6n pfiblica, etcetera. 

No es este el lugar y el inomento para explorar, con el cuidado 
que merece, la verdadera naturaleza del sufragio, pero si es conve
niente destacar que aun previsto como una obligaci6n, de hecho no 
se inIpone ninguna sanci6n por su no ejercicio o incumplimiento. Eln
algunos sistemas, como el de Honduras, se establecen penas pecuniarias 
por no votar pero, en la prictica, las referidas sanciones no se aplican.

En cuanto a las cualidades ciudadanas para el ejercicio del sufra
gio, podriainos detenernos en el estudio del conjunto de inhabilida
des que establecen las legislaciones nacionales, 1o cual ciertamente re
sultaria muy extenso y. hasta cierto punto, ocioso, dada su generali
dad. 	Sin embargo, respecto de este tdpico, me ha parecido interesan
te detenerme en un solo punto, que es el requisito de ]a edad. De los 
nueve paises analizados, en ocho la ciudadania y, por ende, la capaci
dad para el ejercicio del voto, se confiere los 18 aFios, cona 	 la sola 
excepci6n de Nicaragua que lo ha previsto en 16. 

En Nicaragua este fue un punto que despert6 numerosas contro
versias. Los grupos mris conservadores pedian que la edad para votar 
se fijara en 21 afios, pero permitiendo a los mayores de 18, casados y
que supieran leer y escribir, el ejercicio de este derecho. La tesis 
opuesta, que finalmente prevaleci6, sencillamente argunientaba que
sobre todo en la etapa final de la insurreccidn habian sido losj6venes
de 13, 14 y 15 afios quienes habian empufiado !as armas, dando 
ejemplo de valentia y heroismo. Al triunfo de la Revoluci6n, quienes
Ilevaron a cabo ]a campaila nacional de alfabetizaci6n y, en general,

la reconstrucci6n nacional fueron losj6venes. Por esta raz6n resultaba
 
pertincnte que la edad para votar se fijase en 16 afios.
 

La inquietud por disminuir ]a edad para votar se 
ha presentado
en otros paises, principalmente en Colombia y en Mxico, aunque en 
este 6ltimo caso en menor medida. 

V. 	 INTEGRACION DE LOS ORGANOS EJECUTIVO 
Y LEGISLATIVO 

En los nueve paises que comprende este estudio existe un r~gi
men presidencial, aunque en algunos se observan matices parlamenta
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rios muy claros y, particularmente, en el proyecto de Constituci6n de 
Guatemala. 

En todo caso, la interdependencia por integraci6n que en los nue
ve paises se presenta, obliga a estudiar separadamente los procedfinien
tos de elecci6n de los 6rganos ejecutivo y legislativo. 

A. EL ORGANO EJECUTIVO 

La elecci6n de presidente de la Repizblica y, en su caso, de vice
presidentes o designados, se Ileva a cabo mediante el sistema de ma
yoria relativa a una sola vuelta, con las excepciones de Costa Rica, 
Guatemala y El Salvador, en que se prev6 la posibilidad de una se
gunda vuelta. Al respecto vald'-ia la pena destacar lo siguiente: en 
Colombia se estdi formando una corriente que propone para la elec
ci6n de presidente la mayorfa calificada y la segunda vuelta aunque, 
en la actualidad, el sistema que opera es el de mayoria relativa. El 
voto es directo, integrindose una circunscripci6n electoral finica que 
abarca todo el territorio nacional, junto con las embajadas, consulados, 
y legaciones colombianas en el exterior. 

En Costa Rica, la elecci6n de presidente de la RepOblica y sus 
dos vicepresidentes, se Ileva a cabo por rnayoria de votos, siempre 
que la votaci6n del candidato sea mayor del cuarenta por ciento del 
total de votos vdilidos; pero, si ninguna de las n6minas alcanzara la 
mayoria indicada, se debe realizar una segunda elecci6n popular en
tre las dos n6minas que alcanzaron mayor nfimero de votos. Cierta
mente en Costa Rica hasta ahora no se ha presentado el caso que 
ningin partido politico mayoritario no obtenga un nilmero de 
sufragios superior al cuarenta por ciento. 

En Guatemala, el 6rgano ejecutivo esti integrado por el presi
dente, el vicepresidente, y los ministros de Estado. Los dos primeros 
son electos directamente por mayoria absoluta y, en caso de no ob
tenerla en la primera vuelta, por el que alcance la mayoria relativa 
entre las dos planillas que obtengan el mayor nimero de votos, en la 
segunda. Debe destacarse que de acuerdo con el proyecto consti
tucional, los ministros son nombrados por el presidente y pueden 
ser diputados que se separen temporalmente de sus funciones 
parlamentarias. 

En Honduras, aunque esti dentro del sisterna de mayoria rela
tiva a una sola vuelta, resulta importante advertir que en las tres fIlti
mas constituciones se ha establecido la desaparici6n de la vicepresi
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dencia y se ha crcado. en su lugar. el sistcina (ie trcs designados quc,
como el presidentC. soil clegidos directamente por el pueblo en los 
comicios gCencralics ie au torid adCs suprcmas dci pa is. 

B1. I'L OR G.I.'O LI: IS I'1017 

Por cLianto) hace a las asalelhis Iegisiatiwas nacionales 0 fCdera
ics. los nncvc paIscs hall iucorporado el sistema de la representaci6n
proporcion'al, a nqutic Con inodalidads \' di niiOnes diversas. 

SolainllUC ell casos]os Lie M 'xico. Pllnallli y Veczuela se con
scrva Iin sistecia lilixto, q(ue Cominia la 1Iavora rcliIV iva,]t repre
scntaci'l proporcional a,Jl(qti tai dccisi6n ohcdcce a razoncs dis
tinltas: en lIanaMiI sc dcC a h cant idad dc poblacion (Iqe integra los
circuitos electoralhs. Fn Venezuchl los Territorios Federales eli
gcn Un Solo diputado \.. pot l' nt, aplican cl sistelia de mayoria
relativa para estos casos. Ill Mxico ohed ccc a l cxistencia dCe un r
gimen d e part ido hegemnico ai ascguramiento ie ha represcntaci6n 
minorilaria (ie la oposicion. 

Colombia es un r'giinci bicameral y la representaci6n propor
cional opera bajo el sistema de Ctiocicntc natural, que sei el ntimero 
que resulte (Ie dividir el total de votos vilidos por cl de pucstos por 
proveer, es decir sC utiliza CI inLtodo LIe Hare.
 

Las circunscripciones clectorales coinciLicid 
 con la divisi6n polif
tica-administrativa del territorio, salvo los casos de intendencias y co
misarias, que siendo territorios de menor poblaci6n y desarrollo, se agrupan ei cuatro circunscripciones para la elecci6n de representan
tes a la cdimara. El cada circunscripci6n sc establccc una representa
ci6n minima quc es de d.os senadores y dos representantes y una representaci6n adicional variable y directamente proporcional a la 
poblaci6n respectiva. 

Las candidaturas se formulan mediante el sistema de listas cerradas y bloqueadas y, los escainos que ganen las listas se atribuirin
de acuerdo con el lugar que los candidatos ocupen en ellas. No es
posible anotar, combinar o alterar la lista y el panacage no es 
aceptado. 

Existe una sola excepci6n a la aplicaci6n del m~todo de Hare yse presenta cuando ei la circunscripci6n se van a proveer dos pues
los. ELn este caso, la regla que se utiliza es la de Hagenbach-Bischoff, 
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en que el divisor en vez de ser dos es tres. Los residuos se reparten 
mediante resto mayor decreciente, 

Costa Rica tiene on rt-gimlen unicameral. La elecci6n de los di
putados se Im'a a cabo mediante el sistema de cociente, subcociente 
y mayor residuo. Este sistema quc establece el C6digo Electoral tiende 
a beneficiar a las minorias organizadas en partidos politicos. 

La elecci6n se Ileva a cabo mediante listas bloqueadas sin que 
quepa la posibilidad de panacher. 

La Asamnblca Legislativa de Costa Rica se compone de 57 dipu
tados electus poi provincia. Al Tribunal Supremo de Elecciones co
rresponde determinar el nimcro de diputadosque elige cada provincia, 
de acuerdo con cl censo general de poblaci6n. 

Guatemala tiene tambin on sistema un;cameral y el Congreso 
de la Repfiblica esti compuesto de diputados electos por distritos 
electorales o departamentales por diputados de lista nacional. Los 
primeros se eligen en cada departamento o distrito en formna propor
cional a la poblacion y, los segundos, en nfmero igual a la cuarta 
parte de los distritales. 

De esta sucrte, el Congreso cuenta con cien diputados, 75 distri
tales y 25 de lista nacional. La elccci6n se Ileva a cabo mediante re
presentackmn proporcional, de acuerdo con el sistema de Hondt. 

Mexico tiene ton sistema bicameral: el senaco es electo median
te el sistema de mayoria relativa, design~ndose dos senadores por ca
da una de las 31 entidades federativa, y dos por el )istrito Federal. 
La participaci6n de la oposici6n en el senado ha sido prdicticamente 
nula. S61o se ha dado el caso de un senador que alcanz6 el triunfo 
mediante una posiulaci6n coaligada entre el PRI y el PPS. 

La ciirnara d diputados se integra con hasta cuatrocientos miem
bros, de los cuales: trescientos son electos mediante el sistema de 
mayoria relativa en distritos electorales uninominales y, hasta cien, 
mediante el sistema de representaci6n proporcional, a traves de listas 
regionales votadas en circunscripciones electorales plurinominales. 

Para la elecci6n por el sistema de representaci6n proporcional 
sf: pueden constituir hasta cinco circunscripciones plurinominales que 
abarcan el territorio de la Repfblica. El nOmero y ubicaci6n de las cir
cunscripciones es decidido, para cada elecci6n, por el 6rgano politico
electoral cfspide, que se llama Comisi6n Federal Electoral. 

Para que los partidos politicos puedan tener derecho a partici
par en la asignaci6n de curules de representaci6n proporcional es ne
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cesario que reilnan una serie dCrequisilos: pOsttular calndidalos encuando Inenos cien dist iius Clec oralles oninominales: alcanzar por lonIenos el 1.5) Lie Il VoLtaci6n, no hlaher obtenido el trioil'o en 60o mlis distrilos Uin mom in les o Lie mayoria relativa. etctera.Ls importante dejar consta ncia de que. el Cl SuptLeSto de quedos o nlis partidos politicos con derccho a la asignlaci6n de curulesde representaci6n proporCional, oht\ icran ell SLI ConjLn to 90 0constalncias d liSmL oria rela t iva, s6lo serfa objeto de reparto 50 y no100 couroles de representaci6n proporcionl.
ELn Il representaci6n proporcional el Modo die postuliaci6n esmediante listas region;ales, quC tienen el carlicter de cerradLs ybloqueadas. sin palac/hage.

i:xisten dos forilluils palrad Ll plicacion tie ka representaci6n proporcional: represen tatividad ininimaN y primera proporciona lidad.IgLlhnenlte l (Iodl ision IFederal I-Iilectoral Iecide, para cada elec-Ci6n. Id [t)lin Lil quieciC the1tiliZaLrse de aCLerdo coIla conveniencia de flaorecer. denIro tie Ia oposici6n, a los part idos lllo fuertes o 
a los nil s dChiles. 

NiCal'agL CLeltil coi till regillen Unicameral v los representantes ante Il Asamblea Nacional son electos por representaci6n
proporciollal tie acoerdo a Lin SisteIla iloy parecido al badancls ui
lolandl. 

11referic o sist Cenma consiste ell Io siguienIct: el total LiE VOtOS Validos Lie cada circlIlscripcikn se divide entre el nt'inero de escalfosaelegirse. col I qLe SC obltiene cl cociente electoral de la circunscripci6nlil total votosie obtenido por cada partido en Ialcircunscripci6n. se divide Cl Ire el cocienlte electoral, delernlinlando asfel i 'lle1r( iec scafios ie Ic corresp-londc , cl ordcenen ie l Iistai de candidaltospre'sentalda: Si t(tiLCisCI1 escanlos por repart ir se ohtiieCne Lill CocieltC1lacionl, civiAic 1 c leit nllmcro total de votos vAilidos sobra ntes tielocios los prlicios Ciltre 

divide el 

i neillero total tie escaFios sohraiites. Luego se
nlnero tie Notos sobrantes de cada partido enlre el cociente
ialcional. a fin 
 ie altribuir de ese nodo los escaios sobrantes. Si ainquedasen cortIles por repartir, se asignarin mediante el sisteina deresto mayor decreciente. 
La Asamblea cuenta con noventa asientos y existen nueve circLunscripciones electorales y tres zonas especiales tie la divisi6n

administrativa del Estado. 
Panllma tiene tanibiien una organi7aci6n legislativa unicameral.Para la elecci6n tie la Asamblea Legislativa la Constituci6n paname
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fia estableci6 un sistema de circuitos electorales con la regla general 
de que cada circuito tendria treinta mil habitantes y elige a un legis
lador. Sin embargo. la Constitucidn permite que de acuerdo con la 
ley se puedan integrar circuitos con un mfiximo de cuarenta mil y 
Ln minimo de veinte mil habitantes. 

Los distritos nis densamente poblados forman un circuito elec
toral, eligiendo a varios legisladores, a raz6n de uno por cada treinta 
mil habitantes. S61o en esos circuitos en que se deba elegir dos o mis 
legisladores, la elecci6n se har i conforme al sistema de representaci6n 
proporcional. 

La representaci6n proporcional se aplica mnediante un sistema 
cuyos elemnentos son: tin cuociente, on medio cuociente y los residuos 
electorales. 

El sistema de postulaci6n es mediante lista y se acepta la posibi
lidad de eliminar de ella a un candidato, colocando raya en el nombre. 

En las iltimas elecciones legislativas de Pananid, la Asamblea 
resulto compuesta de 67 representantes. 

Venezuela, al igual que el otro Estado federal del grupo, que es 
Mxico, cuenta con una organizacion bicameral. Dadas las peculiari
dades en la intcgracion del Senado venezolano, nos reservamos su 
explicaci6n para la filtima parte del trabajo y, nos concretainos en el 
presente espacio. a la cimnara de diputados. 

Esta cimnara se integra por el niimero de diputados que ]a ley 
determina segfin una base de poblaci6n requerida que, en todo caso, 
no podri exceder del uno por ciento de la poblaci6n total del pais. 
En cada l-stado de la Federaci6n, se deben elegir, por lo menos, dos 
diputados v en cada territorio federal uno. 

)e acuerdo con la Ley Orgfinica del Sufragio, la base de pobla
ci6n para elegir on diputado, es igual al 0.55% de la poblaci6n total 
del pals. En cada circunscripci6n se elige al nmrnero de diputados que 
resulte de dividir el nfimero de sus habitantes entre la base de pobla
ci6n. 1'amnbidn se eligen diputados adicionales con base en el princi
pio de la representaci6n proporcional de las minorias pero, en 
ningin caso, se puede atribuir a on mismo partido politico nacional 
mils de coatro diputaciones adicionales. 

De alguna mnanera, el sistema venezolano tambidn resulta de ca
racter mix.o ya que, en los Territorios Federales, en donde se elige a 
in solo diputado, el Oinico sistema que se puede utilizar es el de 

mayoria relativa. 
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Los denis diputados, no adicionales, son electos mediante elprincipio de la representaci6n proporcional. efectuindose ]a adjudicaci6n mediante el inetodo de ]a mayor media, conocido como regla
de,Hondt. 

Para ]a adjudicaci6n de los dipitados adicionales divide elsetotal de votos vilidos de cada partido politico nacional entre Ln cociente electoral nacional. Si la diferencia entre este resultado v elniimero de puestos obtenidos por el respectivo partidoRepfiblica es cuatro o rnis: 
en toda la 

tres o dos. se le adjudicarin cuatro. treso dos puestos de diputados adicionales, respectivamente. Si la diferencia es igual a uno, se le adjud icari entonces on solo puesLto.Estos puestos sc atribuyen a las listas presentadas por el respecpartido politico nacionaltivo en las circL nscripciones donde, no habiendo obtenido representaci6n, e habiendo ohtenido menos puestos.hubiere alcanzado mayor nimero de votos.
Honduras cuenta con una organizacion lcgislativa Unicameral.Para la elecci6n de diputados al ('ongreso Nacional se utiiza el sistemade representacidn proporcional por cociente nacional.
El cociente nacional se obtiene dividiendo el total ie votos v\ilidos depositados en toda la Repfiblica, por el nuimero fijo de diputados 

que habrin de clegirse.
Cada partido politico tendri tantos dipuLtados por cociente nacional electoral, como cocientes nacionales electorales quedan en lasuma de votos sobrantes que el correspondiente partido hiva obtenido 

en todo el pafs.

Existe 
 otro sector de diputados que resultan electos enda cadepartamento, mediante la obtenci6n dce un co,,iente electoral 

departamental. 

Vi. ORGANISMOS ELECTORALES 

Indudablemente el anilisis de las estructuras y 6rganos encargados de llevar a cabo los procesos electorales en cada Estado. reflieja el
grado de avance deinocritico de 
 la legislaci6n electoral. Como ningin otro aspecto de la normatividad de las elecciones, 6ste explicitael grado en que los procesos electorales son auspiciados y sostenidos por la propia ciudadanfa o bien controlados por los gobiernos.
Son varios los organismos electorales que funcionan en cadade los nueve F-stados analizados. Por lo general, 

uno 
se encuentran estruc
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turados en una forma pirainidal en cuya c(ispide aparece una instan
cia suprema a la quc se suhordinan otras de caricter intermedio que. 
mayormente. obedecen a lidivision territorial, politica y administra
tiva del lstado. encargadas de cumplir las tareas electorales en suI 
jurisdicci6n. hasta Ilegar asi. a Ia ,nesa receptora del voto. lugar 
especifico en LIonde el ciudadano sufraga. 

Muyv excnso reso ltara hablar de cada uno de esos organis
mios elec torilles. razon ,or lIacUal. habrellos de concretarnos a dos 
aspectos: larevision tdcl organismo superior o cpular y. de la ins
tancia encargada de preparar el registro dce electores, aspecto ste que 
consideramos escncial. 

al d 
fatizar linotable infl uCecia quic ha 'cVn ido tv;eindo en laregi6n el 
Tribunal So premi dic Plcccioncs (ICCosta Rica. Ciertaniente el grado 
de desarrollo qoc tiC11 cil los dleiiis paises no puede equipararse al 
caso CostarricCnIse pro. lhiestrUctora, dciominaci6n y algunas de sos 
funciones. se han cxtendido riipidamcnte en (cntroamnirica. 

1:1 ctLiantoppri ner aspectos sei)alados. \'alC la pena en-

Los tribunales. cortes, consejos o comisiones electorales, como 
se les llama a los 6rganos superiores de la estructora electoral, son 
susceptibles de varias clasificaciones. 

La primiera, por su composici6n. ya que unos aceptan la partici
paci6n de representantes de los partidos politicos y otros no. Ln el 
primer grupo estarian Colombia. LI Salvador, Honduras. Mxico y 
Venezuela y,en Cl segundo. todos los dernis. 

Un segundo criterio clasificador seria el modo de so integraci6n. 
Mientras que en Costa Rica, Colombia. Nicaragua y Guatemala los 
Magistrados del Tribunal Electoral soii designados por liCorte Supre
ma de Justicia. en Venezuela y El Salvador son designados por la 
Asamblea Legislativa, en Panamni intervienen en lidesignaci6n el 6r
gano legislativo, el ejecutivo y la Corte Suprenia, en Honduras partici
pan la Corte y los partidos politicos y,finalmente, en Mxic, inter
vienen el 6rgano ejecutivo federal, las c6imaras del Congreso de la 
Uni6n, los partidos politicos y el colegio de notarios del Distrito 
Federal. 

Intentaremos desarrollar con mayor amplitud este punto tan 
importante. 

En Colombia el 6rgano superior de ]a organizaci6n electoral se 
llama Corte Electoral y sU funci6n es la inspecci6n y vigilancia de 
todo el sistema. Se integra con nueve magistrados que, como hemos 



384 JORGE LUIIS MAI)RAZO ('t1LLAR
 
dicho, son elegidos por la Corte Supreina de j usticia para un 
perfodo
de cuatro afios. 

('oma sintorna inequfvoco del bipartidis1o operante en Coloin
bia. se dispone que habri cuatro inagistrados por cada uno de los dospartidos que hubieren obtnido el mayor nfioiero de votos en la tilti
,iaeleccion del Congreso y uno por el partido quoe siga a los dos 
anteriores en votaci6n. 

En todo caso. resulta rnuv importante destacar quoC para ser Magistrado de la Corte Electoral se exigen los mismos requisitos que 
para ser Magistrado de la Corte Suprema de Jlusticia. 

La Corte L-lectoral coloibiana no realizaifunciones jurisdiccionales, sino administrativas. tales como: elegir a! Registrador Nacional del Estado Civil: designar delCgados para que realicen los escruti
nios en los dcpartamentos: aprobar su presupuesto: nombrar A1 personal subalterno: realizar el escrutinio para presidente de la Rep(iblica y conocer de los recursos que se interpongan contra las decisio
nes de sus delegados en los escrUtinios generalhs.

Las decisiones de Ia Corte Electoral son susceptibles de impugnacian. por ante el Consejo de Estado, en calidadso de Tribunal 
Supremo de lo Contencioso Administrativo. 

Como hemos asentado. una de las cuestiones mris importantes
de la legislacidn electoral cie Costa Rica es la organizaci6n y funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual. sin mencio
narlo expresamente de este modo la Constitucin, es considerado 
COO in cLaitO poder. 

El art iculo 99 constituCional establece que la organizaci)n, direcci(in y i'igilanciade los ac*os relativos al su.)agio, corresponden en.formaexchsira al Trihtnal Suprenno de L'lecciones, e!cualgoza de independencia cn el dcsempetio de su cometido. Del Tribunal dependen
los demnis organismos cectorales. 

El Tribunal Suprenio de Elecciones estzi ordinariamente integrado por tres niagistrados propietarios y seis suplentes, que son nom
brados por Ia Cor SUprenia de Justicia mediante qu6rum calificado
de los dos tercios. lguahlente, deben reunir los mismos requisitos 
quc para ser Magistrado de la Corte de Justicia. 

Eln Costa Rica el pertenecer a un partido politico en activo escausa de inelegibilidad para el cargo de Magistrado de la Corte deJusticia v. por ende. del Tribunal Supremo de Elecciones.
 
Las funciones que lleva a cabo este 
 Tribunal son de la mayoriiportancia. por e(jemplo: interpret:. '.n forma exclusiva y obligato
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ria las disposiciones constitucionalks y legales referentes a la materia 
electoral: tiene tn veto de obstrucci6n cualificado respecto de los 
proyectos de ley de carzicter electoral que conoce la Asamblea Legis
lativa: aprueba su presupucst(o sin que pueda ser obictado por el de
partamento correspondiente: dicta a la fue.za piblica las medidas 
pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen ell condi
ciones de garantias y libertad irrestrictas: convoca a elecciones: 
efect0a el escrutinio definitivo de los suiraLios em itidlos en las lec
clones de presidente y vicepresidente. diputados, miembros de las 
municipalidades y representantes a asainbleas constituyentes, en 
SU caso. 

Las resoluciones del Tribunal Supreio de Elecciones no tienen 
recurso, salvo la acci6n por prevaricato. 

En El Salvador, el organo cfispide de todos los procesos electo
rales es el Consejo Central de Elecciones. Antes de la Constituci6n de 
1983, el Consejo se integraba con tres iniembros: uno designado por 
el 6rgano ejecutivo, uno por el legislativo y uno por la Corte Supremia 
de Justicia. 

A partir de la nueva Constituci6n, el sistema cambi6 totalnente: 
el Consejo se sigue formando de tres miembros, pero 6stos son nom
brados por la Asamblca Legislativa. cada uno de una terna propuesta 
por los tres partidos politicos o coaliciones legales que hubieran
 
obtenido el mayor nfimero de votos en la filtima elecci6n presidencial.
 

(ada propictario cuenta con on suplente y todos duran en el 
cargo cinco aflos. El presidente del Consejo es el representante del 
partido politico mayoritario. 

Las funciones niis importantes de este 6rgano son: el nombra
miento de todos los demris funcionarios electorales: llevar el registro 
electoral: conocer de todos los recursos e impugnaciones que puedan 
presentarse: preparar el presupuesto de gastos y su administraci6m 
suspender total o parcialnente las elecciones por el tiempo que se 
considere necesario, en caso de graves alteraciones al orden pfiblico; 
divulgar los resultados electorales; Ilevar el re,.istro de partidos 
politicos y candidatos, etc~tera. 

En Guatemala el 6rgano cispide se llama Tribunal Supremno 
Electoral y, el problema de una aut~ntica autonomfa y verdadera 
legitimidad fue preocupaci6n muy central de los constituyentes 
de 1985. 

Nos parece verdaderamente notable y,por ello lo destacanios 
ahora, el iltimo ejercicio que se hiciera en Guatemala para la integra
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cion del Tribunal Electoral. quet .icclC,.aso de Ia inutegraci6n de una 
comision d pOstLIaci6n qiC se compuso por el Rector de la Univer
sidad de San ('arlos de (Gnatemala: Ln represenlante designado por la
Asamblea de presidenies de los ('olegios Profesionales y porel )ecano
de las facIIltadCs o escuelas de derecho. 

Esta Conlisi6n i postti laci6n la detiVO in isi(n elaborar Una
n6mina tie einte caudidatos a magistradios del Tribuinal Supremo
Electoral. enirc los cUalCs la ('orie SprcIlla dCe Justicia efclCtia la
elecci6n dc cinco titUlares v cinco s,'uplentes quc habriin de coinponer
el Tribunal. ['sta US Ia actual inlegraci6n de este 6rgano. 

Las actiidadCS dCl Tribunal Supremo Electoral. muy cerca del
inodelo costarricense. in plican Ci Cjcrcici(o (ICInncioncs jurisdiccio
nales: aplica e interpreta todas las disposiciones legales referentes a lamateria electoral: reali/a la inscripci6n y aplica las d isp)OSiciOnes lega
les referenics al I'nnciOialincito dC las organizaciones politicas: re
suelvc defin itixa mnt e sobre recursos c ilgnacioncs: nOnlibra a 
tOIos los td t'Ln1s tuncion-rios clectorales. etc'tera. 

('abe cl rccnrso cxtraordinario de amparo contra resoluciones 
especificas y tie mayorjerarui ia del Tribtinal Soupremo Electoral. 

ln l londu ra\, el i ximlo organismo politico electoral es el Tri
bunal Nacional tic Licccioncs. previsto constitticionahelinte co1o Ln
organismo att6noit., independilcntC. con jurisdicci6n y competencia 
.cn toda la Repti blica. 

El Tribunal estai in egrado por tin propietario y till suplente dc
signados por la Corte Suprema de Justicia: on propietario y tin su
plente designados por cada uno de los partidos politicos legalmcnte
in.critos. Sin embargo, si al variar el ntrmero de los partidos. el Tri
bunal qtiedare constituido con numero par, ]a Corte Suprerna designa

Ln iniembro adicional para que el total de los miembros sea 
impar.

Las principales funciones del Tribunal son las siguientes: pro
poner al Ejecutivo el presuptIesto 
 de egresos de los organismos
electorales; inscribir a ios partidos politicos y a los candidatos; 
convocar a elecciones: hacer uso de su potestad de iniciativa legis
lativa en materia electoral: conocer en iinica instancia de la nulidad 
de las elecciones: etcetera. 

En Mexico, el principal organismc. polfico-electoral se llama
Conlisi6n Federal Electoral; es de cardicter pernianente y su funci6n 
es la preparaci6n. desarrollo y vigilancia de los proceso electorales 
federales. 

lsie organismo. qtIC existe desde la Ley Electoral de 1946, se 
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integra actualnente por on cornisionado del Poder Ejecutivo Federal 
que ser.i el Secretario de Gobernaci6n y quien funge cono presidente 
de la Coinisi6n: por dos legisladores (un diputado y un senador)
designados por sos respectivas cdimaras: tin comisionado de cada uno 
de los partidos politicos nacionales: on notario pfiblico. designado 
por la misma Comisi6n de una terna formulada por el Colegio de No
tarios del Distrito Federal. quien funge como Secretario de la Coni
si6n. El Director del Registro Nacion-l de Electores y los comisiona
dos de los partidos con registro no definitivo (condicionado) participan 
en la Comisi6n con voz pero sin voto. 

Muy importantes son las funciones que desarrolla la Comisi6n 
Federal Electoral. coyas decisiones son. por reglL general, inataca
bles juridicamente. Entre otras, las siguientes: concede el registro a 
los partidos politicos: registra candidatUras, conoce de recursos de 
iInpUgnaci6n: autoriza prerrogativas y subsidios a los partidos poli
ticos: realiza la determinaci6n territorial de distritos y circunscripcio
nes electorales: acuerda la forinula electoral aplicable en la elecci6n 
de diputados federales, etctera. 

En Nicaragua. es el Consejo Suprerno Electoral la cilspide de la 
organizaci6n jerirquica: estzi compoesto por tres miembros propieta
rios y tres suplentes, todos nombrados por la Corte Suprema de 
Justicia. 

Son funciones del Consejo Supremo: nornbrar a los deniis fun
cionarios y organismos electorales: regular la inscripcion de los ciu
dadanos en los catzilogos electorales: determinar el calendario elec
toral: resolver en ffltima instancia recursos e impugnaciones: inscrip
ci6n de candidatos: realizar los c6mputos nacionales: formular su 
presupuesto: etctera. 

En la organizaci6n politica-electoral nicaragtiense, encontramos 
dos estructuras que no se repiten en ningbn otro pais del grupo y se 
conocen corno Consejo Nacional de los Partidos Politicos y Asainblea 
Nacional de los Partidos Politicos. Debido a que 6ste es uno de los 
aspectos rrins peculiares de la legislaci6n electoral nicaragclense, su 
descripci6n la resernamos para la parte final del trabajo. 

Desde el afio de 1956 la Constituci6n de Panamd prev6 como 
organismo electoral superior a un tribunal aut6nomo que interpre
ta y aplica privativamente la ley electoral. Este 6rgano, denominado 
Tribunal Electoral, estd Integrado por tres magistrados nombrados: 
uno por el 6rgano legislativo, otro por el ejecutivo y otro por la Corte 
Suprema de Justicia; duran en el cargo un periodo de diez afios. 
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En Venezuela. el 61gano cfispide del proceso electoral es el Con
sejo Supremo Electoral, compuesto de nueve miembros nombrados 
cada cinco arlos por las c6imaras de diputados y senadores en sesi6n 
conjunta. 

Do los nueve miembros que integran el Consejo, cinco son 
electos mediante postulaci6n que hacen los partidos politicos nacio
nales que mayor n~imero de votos hubiesen alcanzado en las ultimas 
elecciones legislativas. Los cuatro miembros restantes deben ser 
ciudadanos sin afiliaci6n politica. 

La calificaci6n de las elecciones es otra de las funciones bdsicas 
de los organismos cuzspide de la estructura electoral de los Estados. 
Mexico es el Onico de los nueve paises aqui analizados que conserva 
el sistenia de la autocalificacijn de las elecciones legislativas, asi 
como la calificaci6n del Congreso General de la elecci6n del presidente 
de ]a Repilblica. 

(uatemala establecia este mismo sistema de autocalificaci6n v 
proclaniaci6n de la elecci6n del presidente por parte de ]a Asamblea
Legislativa pero. afortunadamente la nueva Constituci6n y la Ley
Electoral han adoptado el sistenia de calificaci6n por el Tribunal 
Supremc Electoral. 

En Mexico el asunto de la calificaci6n de las elecciones legisla
tivas despert6 en 1977 grande pol~mica y, aunque como hemos di
cho. la decisi6n fue conservar la autocalificaci6n, se cre6 un recurso 
Ilamado de reclamaci6n electoral, que los partidos intentan ante la 
Suprema Corte de Justicia y cuyas peculiaridades referimos en el 
ac~ipite final de este trabajo. 

Una de las mnis delicadas funciones electorales es, indudable
mente. la registral. La limpieza con que se desarrollan los procesos

electorales en los paises de ]a regi6n depende, en 
buena medida, de
 
los censos, padrones y listados electorales.
 

En los nueve paises analizados la funci6n registral es desarrolla
da por un 
6rgano que forma parte de la estructura electoral, cuando 
no es directamente el organismo electoral cupular. 

En t~rminos generales puede afirmarse que el registro electoral 
es articulado con el documento de identificaci6n oficial que rige en 
cada pais, limese "cddula de identidad". "cedula de identificaci6n 
personal", "cedula de identidad personal", "cedula de vecindad",
"tarjeta de identidad", etc., salvo en Mexico y Nicaragua donde 
este tipo de certificaci6n y reconocimiento personal es inexistente. 
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En este apartado nos ha parecido conveniente destacar una sim
biosis que se ha dado entre el registro civil y el registro elec:toral. 
principalmente, en Costa Rica y, a partir de 1981. tainbi~n en 
Honduras. 

En Costa Rica, por ejemplo, la decisi6n de que el registro elec
toral forme parte del registro civil ha producido innunerables venta
jas: el padr6n electoral es permanenteniente actualizado con los na
cimientos y defunciones que se registran en el departamento civil: 
cuando se expide la c'dula de identidad autonmiticamente queda el 
ciudadano inscrito electoralnente en el domicilio que ha indicado 
comno su residencia: los partidos politicos pueden obtener listas de 
todos los electores del pais, por orden alfahttico, por sexo. por 
nrimero de c,-dula, por provincia. por canton o por distrito. 

Adicionalmente. el sistema costarricense permitiria entregar a 
los partidos politicos una lista de los posibles clectores para las 
elecciones que se verificaran en 1986. en 1990. en 1994, en 1998 
y para los que votarin el 3 de febrero de 2002 que setin los ciudada
nos que estin naciendo ahora y estfin siendo inscritos en los libros de 
naciiento. 

VII. LOS PARTIDOS POLITICOS 

No debo insistir demasiado en la consideraci6n de que las insti
tuciones politicas y. particularmente. las electorales, funcionan den
tro del Estado de acuerdo con el rigimen de partidos politicos que 
las articulan. 

La deterniinaci6n del r~girnen de partidos politicos que opera 
en cada Estado, no se alcanza. desde luego, por el solo conociniento 
del dato norniativo: antes bien, requiere de una profunda exploraci6n 
sociopolitica e hist6rica. 

A pesar de lo anterior, no resulta menos cierto que detris 
de las palabras --a veces en ellas inismas--- de la legislaci6n electoral, 
se refleja la realidad operativa de los partidos politicos: aim nmis, 
la esencia de la legislaci6n electoral emana del particular rSgimen 
de partidos politicos. de sus necesidades de control, de sus opciones 
y conveniencias. 

Desde un punto de vista formal, los nueve paises analizados se 
declaran regimenes pluripartidistas; s6lo que esta afirmaci6n no 
resulta totalmente cierta en algunos casos. 
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En realidad. en tres de los nueve 'stados el phlripartidisno noresiste ni tin primer cueStionarniento. A nuestro nodo de ver talesEstados son ('olonbia. Honduras y Mtxico: los dos priincros, quefrancanente cuentan con tin bipartidisino, mis severo acaso en ('olonbia que en Honduras y. MWxico, que hace casi sesenta afos tiene 

un regimen de partido predoninante o hegen6nico.
Aunque los 61tinos datos apuntan hacia un pluripartidismo enEl Salvador y Nicaragua. es indudable que ]a prueba de fuego esti 

determinada por el tienpo.

En Colombia 
 los partidos politicos son organizaciones singulares, con una identidad muy propia. Se trata de partidos hist6ricos otradicionales que han disputado el poder, dentro y t'uera de ]a via

se 

electoral. desde su 
 integraci6n a nediados del siglo XIX.

Aunque todavia 2utentan con capacidad de novd!izaci6n, tantoel partido Liberal cono el Conservador tienen 1nuyuna anticuada
organizaci6n y demandan una democratizaci6n urgente.


Se trata, en 
 todo caso. d:- tin bipartidisino de por lo menos 137aflos. que lleg6 a ser reconocido constitucionalmente. Durante las dosultimas decadas las reformas constitucionales en Colombia han tenido 
un sabor bipartidista. 

En Honduras. por su parte. el Partido Liberal y el Partido Nacional fueron los inicos reconocidos hasta la dcada de los cincuenta. Mis recientemente se han constituido v registrado otros partidospoliticos que son, no obstante. francamente ninoritarios: el partidoUnidad e Innovaci6n Nacional cuenta con tres diputados en la Asanblea Legislativa y el Partido Den6crata Cristiano de Honduras, cuenta 
con uLno.

Ciertamente los partidos politicos tradicionales hondurefios seencuentran en crisis debido, entre otras causas, a que no cunplen consus funciones de agregaci6n de los intereses y demandas grupales y a
falta de una democratizaci6n 
 interna. Sintorna inequivoco de estacrisis es el fraccionarniento de anbos partidos en diversas tendencias 
antag6nic,-s e irreductibles.
 

La crisis en 
el partido del gobierno (Partido Liberal) ha desencadenado en un pacto, logrado por la mediaci6n de centrales obreras y campesinas y de las fuerzas armadas, que se ha reflejado en la aprobaci6n de una ley especial para normar, junto con la ley electoral vigente, las elecciones que se llevardin a cabo el pr6ximo 24 de novienbre en las cuales !a ciudadanfa hondurefa elegirdi al candidato de cada uno de los partidos tradicionales y a la vez se elegirg al presidente de 
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la Repiiblica. los tres designados a la presidencia. 132 diputados al 
Congreso .Nacional y las corporaciones municipales de todo el pais. 

El caso lexicano eS Sumalmlntc conocido: Cl partido prcdoni
nante. en sus tres versiolnes ie "Part ido Nacional Rco lucionario" 
"Partido de la RevoiLci6n Mexicana" y "lartido Revolucioniario Ins
titucional". que es cl actual, ha estado ell el potlcr dltcsleC 1929. Nun
ca ha perdido las eleccioncs para preiLdCntc de la RIp(Iblica. gober
nadores de las entidades federativas. senadores a! ('ongreso General 
y, controla las tres cuartas partes die la camara federal de diputados. 
El afio nis reciente en que la oposicion control6 mayor nfilrero ie 
ayuntamientos tuvo. en total. 32. 

Actualmente existen en Mxico ocho part idos politicos adeiis 
del PRI. La segunda fuerza politica es el Partido Acci6n Nacional, 
que es Lin partido de derccha y. la tercera fuerza politica cs el PSUM. 
antes Partido Comunista Mexicano. 

En El Salvador, de 1950 a 1978 las Clecciones fueron dirigidas y 
controladas por el gobierno. S61o a partir dc 1982 pareceria fortale
cerse un rdgimen pluripartidista. 

En Nicaragua. la formaci6n de partidos politicos cstzi garantiza
da por el Decreto nirnero 52 del 21 de agosto de 1979: sin embargo. 
su r~gimen de partidos depende de otras decisiones mris significativas 
y de sUs particulares circunstancias. 

En Cosia Rica, funcionan en la actualidad 16 partidos politicos 
nacionales, adenids de 5 partidos provinciales y 2 cantonales. El parti
do en el gobierno ha perdido las elecciones inmediatas en 1953, 1958, 
1962. 1966, 1970, 1978 y 1982. 

En Guatemala, los partidos politicos que funcionan actualnente 
perdenin el registro el pr6xirno 14 de enero al entrar en vigor la nue
va Icy constitucional, a cuyas reglas tendrrin que atenerse para su 
reposici6n. 

En Pananmi, donde la actuaci6n de las fuerzas armadas cuestiona 
todo el r~gimen de partidos, vale la pena indicar que entre 1978 
y 1983 se inscribieron 14 partidos politicos: siete de los cuales se 
extinguicron tras Ia eleccion de 1984. 

(iomo quiera quc la regulaci6n juridica de los partidos politicos 
en las legislaciones nacionales es muy desigual. Mientras que en Co
loibhia apcnas Sc ICs sujeta a unas cuantas reglas, en Panaind y Mexico 
la legislacidn cs extensa y compleja. 
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Podemos afirmar que ele nacimiento de Ln partido politico.
juridicamente hablando, pueden distinguirse dos momentos: el de ]a 
constituci6n y el de la inscripci6n o registro. 

El primero de estos mnomentos es, por lo general, muy simple y
corresponde a la gestaci6n juridica del partido, requirienldose de la 
reuni6n de un nfinero pequeflo de electores (25 en Costa Rica y en 
El Salvador, 50 en Honduras, etc. ) levantando Lin acta circu nstanc ada. 

El segundo momento. que es el dC la inscripci6n o registro. da 
personalidad juridica a los partidos politicos. El registro invariable
mente se tramita ante el Tribunal. Corte, Consejo o C(omisi6n electo
ral. es decir, ante la instancia cfispide del proceso electoral. 

La solicitud de inscripci6n debe ser aconipafilada ie los docu
mentos bdisicos del partido: declaraci6n de principios, estatutos. pro
grama de acci6n, simbologia y emblema, etc. De estos requisitos in
dudablemente el nmis importante es el del nrfinero de afiliaciones con 
que cada organizaci6n debe contar. Fs muy variado este niamero en 
los nueve paises analizados y depende, en general, del nimnero tie 
posibles electores. 

En Colombia. el nfirero de afiliaciones es de diez mil: en Costa 
Rica, de tres Mil 0 el uno por ciento de los electores inscritos si el 
partido es provincial; en El Salvador, la cuota es de tres mil afilia
dos; en Guatemala, de cuatro mil; en Honduras, de diez mil: en M
xico, de sesenta y cinco mil en Panarri, debe corresponder al 3% de
 
votantes en la iiltima elecci6n y,en 
Venezuela. debe ser el 0.5,'%del
 
electorado 
en por lo menos doce entidades. 

La cancelaci6n del registro de un partido poiftico puede produ
cirse por diversas causas, entre ellas por no alcanzar un nfmnero mini
mo de votos en la atinia eleccion. Este porcentaje es mruy variable: 
en Mxico es del 1.5%, en Honduras diez mil votos: en Panani el
 
30/ ;en Guatemala el 4%,etctera. 

No podemos detenernos en los anplisimnos catfilogos de dere
chos y obligaciones de los partidos politicos que, en t~rminos genera
les guardan uniformidad tn los nueve paises. Por lo general, pueden 
disponer gratuitamente de espacios en los medios de comunicaci6n 
del Estado para difundir sus principios y programas; gozan de fran
quicias postales y ciertas exenciones fiscales, etcetera. 

En cuanto al r6gimen financiero de los partidos politicos, desta
ca por sobre todas ]as consideraciones el problena de ]a deuda elo 
crddito politico, que ]a mayoria de las legislaciones nacionales contie
ne y que, actualmente, es el punto de mayor discusi6n. 
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La deuda o credito politico es el apoyo (uie CI lEstado presta di
rectamente a los partidos politicos, excilusivaInente para electos elec
torales y se dzi ell raz6n del niimero de 'otosqIe cada partido obtiene. 

lEin por ejeniplo. la deuda politica es de dos qUetzales(;uatemala. 
por voto obtenido y. en ltonduras. es die cinco lempiras por voto. 

l-ste fina ucianiiento a los partidos politicos es generalmente pre
rio a las elecciones. de niodo que partidos ClelltCl Col recursos. los 
para piomover sus candidaturas y hacerse del voto ptblico. Las asig
naciones para cada partido se hacen, iniciaI me ntC. el base a un cilculIO 
Lie las elecciones anteriores. 

Porto -'"ieral, para tener derecho a una asignaci6n por concep
to de deuda o ciedito politico es necesario alcanzar tin porcentaje 
ininimo de ]a votaci6n global. 

lInd udableIe nte. ,ste tipo die financiainiento tiende al asegura
miento de la indCpendencia de cada una de las orga nizaciones poli
ticas. En algunos Estados se ha llegado a Ia iisian de "1bonos iela 
detida politica'7. 

Bajo otro orden (ieideas, cabe la ienci6n de que generalmente 
los partidos politicos se articulan con otro tipo de organizaciones 
politicas: por ejemplo. en Costa Rica, ademins de los partidos politi
cos nacionales, existen partidos provinciales e,incluso, cantonales: 
en Guatemala existen los llainados "Comitds ('ivicos Electorales"', 
que son organ izaciones politicas temporales que s6lo participan en 
elecciones locales v no tienen derecho al cretlito politico. Adicional
iente existen en este pais las llamadas "asociaciones con fines poli

ticos" cuya funci6n esencial es el estudio y anfiiisis de la probleniiti
ca nacional e internacional; en Mxico, ademins de los partidos poli
ticos nacionales, pueden existir otros de caricter local que act~ien ex
clusivaniente en una entidad federativa. Ademis existen asociaciones 
politicas que son, en realidad, partidos politicos en proceso de gesta
cidn, no pueden participar directaniente en las elecciones sino es a 
travds de un convenio o coalici6n con un partido politico nacional; 
en Panamd, la foria adicional de expresi6n politico-electoral son las 
postulaciones libres o candidaturas individuales, pero estas s6lo pue
den darse al nivel de las alcaldias y representaci6n de corregimientos. 
Las candidaturas independientes resultan tambi6n muy iniportantes 
y singulares en el rdgiinen hondurefio. 
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VIII. ALGUNAS PECULIARIDAI)ES NACIONALES 

l)entro de los inuchos aspectos singulares y significativos de lalegislacion dec cada 1.n110 tiC lOS nteve paises analizados, podemos
mencionar los siguientes: 

A. COL OtI.l 

Como es de todos conocido, el sistenma Ilamnado "'Frente Nacional", fueIa form ula politica qe permiti6 superar el estado de virtual guerra civil qtie se present6 en cste pais. La solucidn, que se escribi6 directaiente en el texto constitucional, coisisti6 ell que en loscuatro periodos presidenciatlcs comprend idos cntre 1958 y I974 la.presidencia de la Reptihiica tkuese desempefiada alternativa mente porciudadanos pertenecientes a los part idos Conservador N' Liberal.Como resUltado LIe l politica de IFrente Nacional. Lodos los cargosptiblicos se distribuirian en tre ciudada nos pertenecientesa los dos partidos Politicos tradicionales, tanto en el ('ongreso Nacional. ell lasAsainblcas l)epartamentales y en los concejos municipales. adeimis de
la adlninistlaci6n ptublica V la adlinistraci6n LIe jtusticia.

Aunquie ell 1974 concluy6 esta suerte LIe pariLlad del rdgimen deFrente Nacional, dej0 una serie Lie secue las que tolavia ex isten enColombia. Asi. el art iculo 120 de ]a ('onstitUci6n Nacional, expresa

que para conservar el espIritu nacional ell la 
rama ejecLti\,a yen laadministraci6n pfiblica, el presidente ie l Repfiblica debefi dar
participaciFzadecitahia viequitulivaal parthh)mayoritario distinto alS11y.0 ('11cI 1tonib'a iento t/c milistros,goherlldores, alcaldes *i deinds cargos ce le raina e/ecutilva. La paridad partidista toda\'ia es una
realidad ell la organizaci6n de la raina judicial.
 

B. COSTA RICA 

Es indudable que la legislaci6n electoral de Costa Rica es ]a m1isavanzada y de mayor apertura y respeto a ]a democracia del grupo depaises aqui analizados. La raz6n de ser de este avance tiene desdeluego una explicaci6n hist6rica pero, ante todo, nos parece que es
el resultado de un proceso educativo. 

Como en ningfin otro pais de la regi6n, las elecciones en Costa 
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Rica constituyen una verdadera fiesta: la ciudadanfa se involucra 
definitivanlente en lasjornadas electorales: las rive con toda la pasi6n 
quc le es posible yo dirfa que verdaderamente disfruta las elecciones. 

-sta forma de ser del costarricense emana, por lo menos actual
mente. de una educaci6n por y para las clecciones. En las escuelas se
cundarias, por ejemplo, es conifin quC los estudiantes realicen ejerci
cios electorales, para la designaci6n de algfin representante, siguiendo 
las mismas reglas electorales que SC utilizan en cl paifs. 

El que el Tribunal Supremo de Elecciones constituya un cuarto 
poder, es resultado de esa misma idiosincrasia. 

C EL SAL VADOR 

La elecci6n del presidente de la Repgtblica mediante un sistema 
de doble vuelta no es, ciertamente, exclusivo de este pais como ya 
hemos advertido. Sin embargo, en El Salvador, a diferencia de los 
demis casos. la segunda vuelta si se ha verificado en la prictica. 

Fn !-ISilvador. cuando en las elecciones de presidente y vice
presidente ningfmn part ido politico o coalici6n de partidos participan
tes, hubiere obtenido mayoria absoluta de votos de conformidad 
con el escru t inio. se debe practicar una segunda elecci6n entre los dos 
part idos politicos o coalici6n de partidos quc hu bieran obtenido ma
yor nfinicro de votos vdlidos. La segunda V'uelta debe celebrarse en un 
plazo no mayor de 30 dias de hal erse declarado firmes los resultados 
de la primera. 

La segunda vuelta se verific6, precisamente, en las elecciones de 
1984 Nresult6 electo el presidente ,los Napole6n Duarte. Todo pare
ceria indicar que las elecciones de 1984 inauguran una nueva fase en 
el desarrollo democnitico de El Salvador. 

D. GUA TEMA LA 

La nueva legislaci6n guatemalteca est.i plagada de aspectos su
marnente importantes y singulares, pero a pesair de clio y,seguramen
te por nuestra extracci6n universitaria, hemos considerado oportuno 
recordar en este espacio el ejercicio de la integraci6n de la comisi6n 
de postulaci6n. 
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Efectivamente. una de las mayores preocupaciones respecto de
Ia integraci6n de los organismos politico-electorales, es el de su inde
pendencia, autonomifa y legitimidad. 

A fin de lograr estos valores se instal6 en Guatemala una comisi6n de postulaci6n cuya funci6n seria proponer a los candidatos pa
ra ]a integraci6n dcl Tribunal Suprenmo Electoral. Esta comisi6n se 
confi6 fundamentalmente al sistema universitario guatemalteco:
conipondria 

se 
por: el Rector de la LUniversidad de San Carlos, un re

presentante de los rectores de las universidades privadas, un repre
sentante designado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios
Profesionales y por el decano de las facultades o escuelas de derecho. 
Esta comisi6n elaboraria una n6mina de veinte candidatos a Magis
trados del Tribunal Supremno Electoral, entre los cuales ]a Corte 
Suprema efectuarfa la elecci6n de cinco magistrados titulares y cinco 
suplentes. 

HONDURAS
 

El regimen de las candidaturas independientes en Honduras es 
ursa de las formulas de combate a las raices del bipartidismo. 

Las candidaturas independientes deben inscribirse en el Tribunal
Nacional de Elecciones, como si se tratara de partidos politicos; de
ben contar con un programa de accifn politica; un simbolo; presen
tar una lista de ciudadanos que representen por lo menos el uno pot
ciento de los electores inscritos en un departamento determinado, en 
trat~indose de diputados o, de los electores nacionales, en tratdndose 
de las elecciones para presidente de la Repblica.

Debe tene-se presente que el candidato inscrito goza de los mis
mos derechos que tienen los partidos politicos, con las excepciones
 
de la integraci6n de algunos organismos electorales.
 

El regimen de candidaturas independientes oper6 en las eleccio
nes de 20 de abril de 1980 y 29 de noviembre de 1981.
 

F 1MEXICO 

La normatividad electoral mexicona, tanto la constitucional co
mo la ordinaria, estd plagada de aspectos singulares, verdaderamente 
notorios, que emanan en su mayoria, como hemos dicho, del regimen 
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de partidos politicos imperante en el pa is. 
De todas estas peculiaiidades hemos considerado pertinente 

referirnos al larnado recurso de reclamaci6n electoral. 
Debe recordarse que la participaci6n de los partidos de oposi

ci6n, al nivel federal, se da Onicamente en la cimara de diputados 
que, sin embargo, controla aniplianiente el partido predominante. 
Por otra parte, debe tenerse presente el hecho de que M6xico es Cl 

nico de los nueve paises que conserva el sistemna de autocalificaci6n 
de las elecciones legislativas. raz6n por la cual la oposici6n podria 
encontrarse en una situaci6n desventajosa, en tin momento dado. 

Atendiendo a esta consideraci6n es queen la propia Constitu
ci6n se cre6 el llanado "recurso de reclaniaci6n electoral", que sirve 
para impugnar las decisiones del colegio electoral de ]a c'imara de di
putados, en materia de calificaci6n de elecciones, ante el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. La titularidad del recurso 
corresponde a los partidos politicos que se si-ntan lesionados por las 
referidas decisiones. 

Lo verdaderamente peculiar de este recurso, es que la Supremna 
Corte de Justicia no resuelve la instancia niediante una decisi6n judi
cial, sino que queda liinitada a emitir una opini6n que se env;"-Ti a 
la propia cimnara de diputados para que su colegio electoral la haga 
suya, o no. En este segundo supuesto podria crearse un enfrenta
miento infitil entre los poderes del gobierno y, sobre todo, se deja a 
la Suprema Corte de Justicia en una situaci6n que no corresponde a 
su elevada jerarquia. 

G. NIC4 RAG UA 

Desde nuestro punto de vista una de las cuestiones mis signifi
cativas de la legislaci6n nicaragUense, se da en sus organismos politico
electorales. 

Estos se complementan con una instancia que no aparece en 
ninguna otra legislaci6n nacional, y que se denomina Asamnblea 
Nacional de los partidos politicos. 

Esta Asamblea esti integrada por un delegado del presidente de 
la Repfmblica, quien ]a preside, y por un delegado de cada uno de los 
partidos politicos legalmente reconocidos. La funci6n de esta Asam
blea es la de servir como 6rgano de consulta del Consejo Supremo 
Electoral, en asuntos tales como el calendario electoral, la campafta 
electoral, las inscripciones electorales y la 6tica electoral. 
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It. PA A A 

Acaso una de las principales peculiaridades de la legislaci6n elec
toral panamfia sea su sistema para el escrutinio y cal ificaci6n de las
elecciones que. ell principio. dejase a los partidos politicos, convir
tiendo en una verdadera arena Cie lucha las estructuras escrutadoras. 

[En estc sentido, dehe indicarse que en Pananizj existen 5 grupos
de aUtoridades escrUtadoras: la Junta Nacional de lscrUtinio, que
hace ]a proclamaci6n de presidente y vicepresidente de la Rep0blica:
la .1un ta de [scrutinio de ('ircuito lectoral, qune Iace la pioclama
cio1n del o de los legisladores electos enl cada circnito: la Jun'i Distri
tal Lie 1scrntinio, quC procallla al endIcalde cada (distrito: la Junta
('oninnal o de corregI ' ient) de escrutinio, qne proclarna al re
presentante en cada corrCgim iento V el JUradc de Mesa de Votaci6r, 
que f unciona en cada unnade las wri-sas establecidas por el Tribunal 
Electoral. 

Es importante hacer notar qze CI eSecrn t inio y ]a calificaci6n de
la legalidad ie la elecci6n. a primera vista, pareceria radlicar exclusiva
mente en estos organismos escrut adores. Sin embargo, no se puede
perder de vista que al Tribunal Electoral le corresponde decir siempre
la fltinia palabra, ya quC tiene competencia para decidir las impngna
ciones y recursos de nulidad electoral qUe se formulan en las instancias 
escrutadoras. 

1. VEA'EZ UELA 

El sistema (ie senadorc y diputados adicionales que opera en

Venezuela nos ha parecido ciertamente peculiar.
 

Por cuanto hace a ]a c~imara de senadores, 6sta se integra con
dos senadores por cada 
uno de los Estados y dos por el distrito federal, adenmis se complementa el 6rgano con senadores adicionales,

electos unediante representaci6n proporcional.


Los senadores adicionales, que 
en todo caso no podrfin ser mtisde dos para cada partido politico, se atribuyen mediante la aplica
ci6n de un cuociente electoral nacional, que resulta de dividir el ni6
mero de votos vilidos entre el nniero fijo de senadores por elegir. El
cuociente electoral nacional es aplicado a ]a votaci6n d cada partido
politico y si ]a diferencia entre este resnltado y el nujmero de puestos
obtenidos por un partido en toda la Republica es de dos o m~is se le 
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adjudiCaLI dos sciIadorcs adiciona Is: si i diiferrncia cs igual a uno. se 
le adjudicari tin pucsto Icscnador ad icional. 

Los puestos de sCnadores adicionales se atribuyIn a las listas 
presentadas por los part idos politicos en los I._stados ( cl el Distrito 
Federal cua nd o sin haher ohtelnido reprc,.;cntacion, se tenga mayor 
votaci6n. 

Un sistema simihir opcra ell hi czi nara dIc dipu tados. Los ciiputa
dos no adicionlls son ClCcto; mcdiantc representaci6in proporcional. 
a travC's dCl inctodo iC1loudt. Pa ra a ld1udicacion dC d iputldos ad i
cionales sc divide el nimcro total tic votos vzilidos de cada partido 
politico nacional po ctocic'il CICctoral nacional. -stc cuocicntIc 
sc obtinc c didiVid i el total d Votos vii idos ciiiiti(tlS eii toda la Re
pihlica entre el n1i mcro icicprcscn talitcs q tic debe in integrar la ci
mara ICdIipURtados. Si cl resultado dedividir la votaci6n de carda par
tido entre cl ciociene clecoral Cs tie 4 o nii'; se atribuirin aI parti
do ctIaro ptLIC'tos icdiipLutados adicionalcs; si Ia diferencia es ires, 
se asignarnin tres dipu taciones adicionales. Lo mismo ocurre si la 
diferencia Cs Icdos 0 tino. asignindose dos o tina curul adicional. 
respectivanlente. 

Mexico. agosto de 1985 
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