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I· .. · ·. 

I N T R o o u e e I o N 

Las reformas políticas que se han llevado a cabo en Mlxi-

co, adquieren primordial importancia a partir de la constitu_

cionalización de la Revolución Mexicana de 1910. Por tal mot! 

vo, se puede decir que el reformismo del Estado mexicano, cri~ 

talizado en la Constitución Político de 1917, significa, por -

una parte, la necesidad de establecer un marco jurídico de do

minación aue controlara las actividades de las masas y, a su -

vez, legitimara a la clase económicamente dominante; por la 

otra, las medidas r~formistas del Estado hacen que 'ste se fo~ 

talezca y adquiera la capacidad de estructurar sus mecanismos-

políticos de poder, logrando, de esta manera, reorientar su ·~ 

trategia polltica~e acuerdo a las necesidades sociales, polít! 

cas y de desarrollo económico del país 

El presente trabajo es un intento de analizar la dindmica 

de la reforma política de 1977 a 1979, sus antecedentes, obje

tivos que encierra y la participación de los partidos polít! -

cos con respecto a la misma. 
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El punto modal del Estado mexicano se encuentra, desde -

nuestro punto de vista, en la capacidad y eficacia que se ha-

establecido del control político. V si el control político -

se redefine de acuerdo a las condiciones y necesidades que 

presentan, ya sea la estructura económica o política, es evi

dente que las reformas para el Estado son uno de los eleme~ -

tos medulares para dicha redef inici6n. 

Ahora bien, por este elemento medul~r, o sea, por refor

mas políticas, entendemos a los mecanismos políticos que uti-

liza el Estado para corregir y reproducir tanto las. condicio

nes tendenciales del patr6n de dominaci6n política, como para 

adecuar en un momento hiat6rico concreto el control pol~tico-

del Estado con respecto a las necesidades que presenta el de

aarrol lo de una formaci6n econ6mico-social determinada. 

Mediante la perspectiva anterior podemos decir que la im 

portancia de las reformas políticas y, generalizando, de la -

acción reformista, dentro de la dindmica del Estado me~icano, 

ae debe a que éstas le permiten respaldar su centralismo de -

poder al ser utilizadas como mecanismos de acción que ayudan-

a redefinir el aparato político del Estado, con lo cual éste

amplía la posibilidad de ejercer un mayor dominio, direcci6n~ 

y control político sobre el conjunto estructural del país. 

No es casual, por ello, que las reformas políticas sean form~ 
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ladas y canalizadas desde el poder del Estado y, de ninguna 

manera, para la toma del poder, 

Sin tratar de fomentar la idea de que las reformas polí

ticas son la aceptaci6n indefinida de la sociedad en clases,

dicho en otros términos, que el reformismo político no pla!?_ -

tea una fractura hist6rica de las clases, y que lo anterior -

ea lúcidamente verificable en los países avanzados, pero no -

aa! en los pa~ses llamados en vías de desarrollo, pues en la

tos, para que las reformas adquieran fuerza política es nece

aario recurrir a una conexi~n dialfctica entre el Estado y la 

plataforma nacionalista, nosotros lo que argumentaremos ef 

que las reformas políticas al ser formuladas y canalizadas 

desde el Estado, tropiezan con intereses políticos estableci

dos, con lo cual se ven obstaculizadas y, al mismo tiempo, l! 

mitadas intr!nsecamente en su accionar político, De esta ma

nera dicho acciona~. en ~!tima instancia, se limita al senti

do y necesidad que en un momento determinado req~iere el apa

rato político del Estado, 

Consideramos que en M4xico, el énfasis q~e se le ha dado 

a la reforma política durante los affas de 1977 a 1979, respo!?_ 

· .. de, .en lo fundamental, a lo siguiente: Se pretende contra- -

rreatar el grado de deterioro de legitimidad q~e vive el Est~ 

do, vla la incorporaci6n de partidos y corrientes representa-



tivos de un mayor número de mexicanos en el jurgo electoral. -

Para tal efecto, la estrategia que se utilizo es la de ampliar 

las actividades partidarias de acuerdo a los lineamientos jur! 

dicos que establece lo Ley Federal de Organizaciones Políticas 

y Procesos Electorales, lo cual significa, por un lado, insti

tucional.izar, o sea, dirigir desde las instituciones, a tales -

partidos y cor~ientes representativos y, por otro, que el Est~ 

do, en base a lo anterior, logre un mayor acercamiento con las

maaas populares y mayor fortalecimiento como Estado de derecho. 

La hip6tesis de trabajo central que gui6!a presente inve~ 

tigaci6n es la idea de que, por medio de la reforma pol!tica,

se busca establecer una nueva forma de control político del E~ 

tado. 

La segunda hip6tesis es la idea de q~e. mediante la refo~ 

ma política se busca institucionalizar a partidos y corrientes 

representativos de un mayor número de mexicanos con el objeto, 

tanto de establecer y canalizar un· diálogo y cercan{a de 4stas 

con el Estado, como para desplegar actividades políticas, jur! 

dicamente controladas, que recuperen el grado de credibilidad

que ha perdido. 

Por último estar!,a la idea de que, la reforma política no 

responde, en esencia, a una reforma electoral y reorganizaci6n 

4 •. -



del sistema de partidos - ésto respondería solamente a las ne

cesidades políticas del Estado -, sino m6s bien, la reforma p~ 

lltica responde a una fractura real del crecimiento económico

del país, por tanto, responde a un proyecto estatal. 

El presente trabajo se compone de cuatro cap~tulos, en 

dos de los cuales se presenta el contexto global del pa!s y 

loa antecedentes hist6ricos de la reforma pollti~a~e 1977. 

El capítulo primero abarca, sucintamente, las condiciones 

intern~• del país desde la Revoluci~n Mexicana hasta nuestroa

dlas, insistiendo, desde luego que las reformas pollticas han

aido las herramientas que utiliza el Estad~ para canalizar ta~ 

to a las demandas sociales como para respaldar medidas politi

cas tendientes a redefinir el control pol~tico del Estado de -

acuerdo a las necesidades que presenta el desarrollo de nue~ -

tra formaci6n econ6mico-social. 

El capítulo segundo presenta los antecedentes hist4ricos

de la reforma política de 1977: en 'l se analiza •l significa

do te6rico de las reformas, as! como el de las reformas q~e se 

han llevado a cabo en M¡fxico a partir de la Revoluci6n de 1910 

hasta la apertura democr6tica del r'gimen presidencial de Luis 

Echeverrla Alvarez. 
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En el cap!tulo tercero se analiza la reforma pol!tica de 

1977 comenzando por la pol!tica del r•gimen de L6pez Portillo 

y, posteriormente, estableciendo el significado de la Ley Fe

deral de.Organizaciones Pol!ticas y Procesos Electorales -

(LOPPE): de la .Ley Orgánica del Congreso de la Uni6n y se 

termina dando lo• objeLivos que encierra la reforma que nos -

ocupa. De esta manera se intentangesarrollar las tres fases

que, desde nuestro punto de vista, presenta la reforma polít! 

ca: la primera es la que hemos llamado: •sondeo Político•; la 

segunda: su proceso jur!dico; y la tercera: la que presenta -

un claro proceso de contrarreforma. Esta última •tapa la ª!:. -

gumentamos a partir de la Ley Org6nica del Congreso de la 

Un:i.6n. 

El capítulo cuarto se ocupa de analizar el significado -

te6rico de los partidos pol!ticos con la finalidad de establ~ 

cer una mayor precisi6n pol!tica al mostrar la posici6n de 

loa partidos mexicanos ante la reforma que nos compete. · Se -

ocupa tambi4n de analizar el papel q•.ie juegan los parddos P2, 

líticos en M6xico a partir de la creaci6n del partido oficial. 

Finalmente, se dan las conclusiones generales a las cua

les no& llev6 la investigaci6n. Este trobajo. est6 basado fu!l 

damentalmente en artículos de peri6dicos, revistas y libros,

pues no existen pr6cticamente trabajos completos, exhaustivos 
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sobre la ref~rma pol(tica, lo cual constituye evidentemente -

una limitaci6n de este trabajo, pues~o que, el marco cognoci

tivo con el cual contamos no es lo suficientemente s6lido co-

mo para abordar los distintos 6ngulos y efectos posibles del

tema mencionado. 

Sin embargo, espero más adelante adquirir mayor número -

de. elementos que .nos permitan enriquecer el presente trabajo. 

Hago explicito mi m6s profundo reconocimiento a la gene

rosidad y observaciones que brindaron al presente trabajo las 

siguientes personas: Dr. Samuel Smidt Nedvedocivh, Dr. Vice!!. 

te Ldpez Portillo y Tostado, Mtro. David Torres Mejía, Mtra.

Jaquelin Pichard y al Lic. Javier Oliva 
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1. EL ESTADO MEXICANO. 

1 .1 La Revoluci6n Me~icana. 

Las actividades políticas del Estado me)(icano duran1:e las 

tres cuartas partes del siglo XX, se pueden precisar de una m~ 

jor manera, si se analizan las manif•staciones políticas, eco

ncSmicas y sociales que originaron la Revolución Mexicana de 

1910. 

El fondo político expresado en la Revolución Mexicana por 

medio de loa objetivos: democracia política, distribuci6n equ! 

tativa de la riqueza y subordinaci6n de los intereses extranj~ 

ros a los nacionales, tiene como antecedente inmediato un gran 

conflicto de clases que al estar condensadas en el Estado se -

ven atomizadas al encontrar que en la estructura política de -

4ste, predominaba, m6s que un despliegue de actividades polít! 

cas, un robustecimiento "t.Scnico" de poder y de privilegio¡ 

situaci6n, en efecto, originada por la e)(cesiva acentuación en 

lo administrativo. 

En el período gubernamental de Porfirio Díaz, de 1876 a -

1911, podemos observar que la estrategia utilizada consistió -

en lo siguiente: 
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1.- Reconciliar a los antiguos enemigos, es decir, o los 

liberales y conservadores, 

2,- Establecer un Gobierno de marcada centralización po

lítica y con características netamente autoritarias, 

3.- La creación de un clima favorable para alentar el i~ 

greso de la inversión privada, fundamentalmente e~ -

tranjera, para reiniciar el proceso económico deten! 

do por el permanente conflicto político desde la In-

dependencia. 

Lo mencionado, en efecto, en gran parte fue logrado; sin-

embargo, si la política, en la amplitud del término, no es 

otra cosa que la resultante de la interrelación que presenta -

la intensidad de intereses políticos y económicos condensados

en el Estado, y teniendo en cuenta que la intensidad económica 

durante·el Porfiriato se ve marcada por una excesiva concentr~ 

ción del ingreso, así como la marginación de grandes grupos 

humanos: podemos decir, que es principalmente esto lo que en -

los diez a~os finales de dictadura, paulatinamente presiona, -

modifica y agudiza las contradicciones sociales existentes y,

por ende, lo que amenaza la continuidad del desarrollo económi .-
co, político y social del período. De ahí que lúcidamente En

rique Rulz Garc~a nos diga que·1a organización empresarial de-
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lo riqueza, abarcando todov!a a un sector muy reducido del 

pa{s, incitaba a la intervenci6n política. Por tanto la e~ 

tructura política que encabezaba Porfirio O!az, dejaba de ser

representativa de las nuevas clases econ6micas nacionales y e! 

tranjeras. ( 1 ) 

Para tener un mejor acercamiento crítico hacía el confli~ 

revolucionario, es indispensable mencionar que en 1910 los in

tereses extranje~os controlaban dos tercios de la inversi6n t.2 

tal, al margen de la agricultura, y poseían un •'ptimo de la -

propiedad agraria. No es casual, por ello, que al intentar ns. 

cionalizar los ferrocarriles en este per!odo, fue el capital -

~~terno, por medio de bonos hipotecarios. el que hizo que tal

intento quedara en un voluntarismo. As{ también, es necesario 

mencionar que la deuda externa p~ra el mismo a~o ascend!o a 

438 millones de d~lares, mientras que el 70~ de la poblaci6n -

econ6micamente activa estaba dedicada a la agricultura o a ac

tividades conexas, lo cual quiere decir, que la política agra

ria era el pivote del sistema. 

Porfirio O{az en lo bÚsq~eda de un desarrollo econ6mico -

rdpido en el sector agrícola, favoreció a que se diera la mas

irracional concentraci6n de tierras laborales en manos de un 

pequeffo grupo terrateniente, por lo cual vemos comprensible 

que se tuviese como resultado la expansi6n de las grandes hS -

~ti 
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ciendas coloniales y, por ende, que se incrementara la portie! 

paci6n econ6mica y pol!tica de la aristocracia terrateniente.

Colateralmente a lo anterior, encontraremos que al principio -

de la Revoluci6n Mexicana Qlrededar del 90~ de los jefes de -

familia, en el medio rural, no tenían tierras, por otro lado,

el 1~ d• la poblaci6n ero propietario del 90~ de las tierras -

de cultivo. (2) 

Lo trascendental de estos hechos •• que al existir la ca

rencia de tierra, por parte de la gente explotado, 'sta se co~ 

vierte en el m6bil principal para alterar la• relaciones soci~ 

lea del conte~to que aludimos. 

Un dato mds nos parece indispensable para el an6lisis de

la Revoluci6n Mexicana, pste es: la exp1osi6n demogr6fica. P~ 

ra 1910, según el Censo General, el país contaba con 

15.160,369 habitantes, de los cuales solamente 4.394,311 ·~ 

b!an leer y escribir. 

Al particularizar esto inf ormoción tenemos que en el Dis

trito Federal, para el mismo a~o, había 720 1 733 habitantes, de 

loa cual•• solamente 361,901 sob!a hacer lo mismo. 

Sobra decir que los datos que se han mencionado, de ning~ 

na manera llevan la intenci6n de an,cdota, sino, por el contr~ 
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rio intentamos establecer un mejor acercamiento al problema 

que nos ocupa. 

Desde nuestro punto de vista, el proceso revolucionario de 

1910 fue pugnado por las nuevas clases nacidas dentro de una e~ 

tructura instalada en un capitalismo agrario. Al existir un E~ 

tado centraliata y estratificado; dichas clases, por s{ mismas, 

no.podían llevar a cabo una organización política del Estado, -

por lo cual ae recurri6 al apoyo de las masas. De ahí que apa

.rentemente, al inicio de la Revolución se perciba un doble mov! 

miento, por un lado, el de "Sufragio Efectivo no Reelecci6n" 

(Plan de San Luis) y, por otro, "Tierra y Libertad" (Plan de' -

Ayala). 

Es necesario mencionar, no obstan~e,,los acontecimientos ~ 

políticos coyunturales que son la agudizaci6n que se había ge

nerado y el paso hist6rico de la dictadura se volviera bandera

revolucionaria: asl tenemos en primer lugar, la entrevista que

Porflrio Dlaz concedi6 al periodista Creelman (lo que constitu

yó su auicidio político) y, en segundo lugar, el libro "La Suc~ 

aidn Presidencial", de Francisco l. Madero. ~ibro que sintetiza 

~l sentir de las nuevas clases: la sucesi6n política, es decir, 

el antirreleccionismo. 
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Ahora bien, el antirreleccionismo estaba representado por 

dos corrientes: la. que estaba encabezada por los •científicos" 

y proponía a un Vicepresidente, es decir, la transmiai6n pací

fica del poder para confirmar el crecimiento econ6mico y de 

privilegio existente. La otra estaba encabezada por la• nu!. -

vas clases econ6micas nacionales que pugnaban el cambio pollt! 

co del Estado, ea decir, por la superestructura jurldico-pol!

tica del Eatado. Por tanto, el objetivo de esta segunda. c~ 

rriente era el de respaldar, por medio de instituciones dem~ -

cr6ticaa, el crecimiento de un capitalismo liberal. 

No obatante, a pesar de que ae sobrepuso la segunda e~ 

rriente, pensamos que la Revoluci6n Mexicana no fue estricts. -

mente una revoluci6n polltica (aunque tenga efectos r•formi!. -

taa), sino maa bien •fue una revoluci6n en la que, al mismo 

tiempo que se mantuvieron loa objetivos de la revol~ci6n po14-

tica, la manipulaci6n de las maaaa fue empleada en funci6n coa 

trarrevolucionarla para aniquilar loa movimientos independien

te• de la• propias masas y para establecer un rlgimen autorit!_ 

rio, al servicio de los primitivos postulados de la revolucidn 

política que, para decirlo brevemente. se cifraban y continua

ron decifrdndoae en el desarrollo del capitalismo•. (3) 
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Respaldamos esta posicidn por lo siguiente, pensamos que 

las nuevas clases econ6micas, por s! solas, no podían llevar

a cabo una revoluci6n y, de la misma manera, las clases popu

lares tampoco pod!on generar uno lucho onticapitalisto, E~ -

tas últimas al moverse dentro de un contexto localiata y, por 

ende, limitado con respecto a la dinc5mico global del proceso

revolucionario, pierde, tanto su potencialidad hist6rica y 

proyecci6n polftica, como poder de negociaci6n al concluir la 

Revoluci6n Mexicana, es decir, ante su constitucionolizaci6n, 

En este sentido, fueron los dirigentes constitucionales los -

que guiar~n intelectualmente •!,Proceso revolucionario y las -

clases populares las que coadyuvaron a lograr el objetivo de

lo• intereses de los constitucionalistos: conAuistar el poder 

polftico para respaldar •u• intereses. 

La Revolución Mexicana, logr6, en efecto reformar pol!t! 

comente la• instituciones del Estado aal como del sistema de

propiedad, esto significo que la p·rofundidad del movimiento -

guardaba la clara estrategia para incrementar o, en todo caso, 

hacer viable el desarrollo de un ~apitaliamo sin privilegios. 

Agregamos, finalmente, que el movimiento revolucionario, 

en efecto, cont6 con dos fuerzas: lo de los conatitucionalis

taa y la de las masas populares (Zapata y Villa): sin embargo, 

por la falta de proyecci6n nacional de los segundos, lo• diri-

14.-



genies del movimiento al terminar lo Revoluci6n 0 desintegraron 

la potencialidad del ejército popular e institucionalizaron al 

ejlrcito que representaba Carranza. logrando, con ello. minar

el poder militar, 

Ahora bien; desintegrado el ejército popular y constit!! -

cionalizada la Aevoluci6n Mexicana. el nuevo Estado, presenta

como característica fundamental, en la política 0 la capacidad

d• formular y canalizar, para su mantenci6n y cohesi6n. las r!. 

formas sociales y las reformas políticas, Obviamente, ambas -

cuestiones son establecidas desde el poder y, de ninguna mane

ra, para la toma del poder. 

De esta manera, desde nuestro punto de vista, el Estado -

meKicano, amplía sus mecanismos de poder y respalda su centra

lismo polltico. Si agregamos al centralismo, la creaci6n del -

período oficial como medio principal para ejercer, mantener 0 -

controlar y autorrenovar la estrategia política de poder, e!!. -

contramos que el Estado, como veremos mas adelante, utiliza, -

un partido autoritario como medio principal para implementar -

sus acciones políticas, con lo cual fortalece su jerarquía de

poder. 

15,-



1.? El Estado mexicano de 1917-1940 

La herencia de la dictadura de Porfirio D!az y la R•vol~ 

ci6n Mexicana, terminan, as! pensamos, en la Constituci6n Po

lítica de 1917. 

Es en la Constituci6n Pol!tica de 1917 donde cristalizan 

dos procesos hist6ricos que, de ninguna manera, se deben de -

ver como espont6neos, puesto que las •clases medias• engendr~ 

das en la dictadura se identificaron plenamente con la ideola 

g!a liberal representada por los constitucionalistos, es d~ -

cir, con las fuerzas políticas, militares ~ revolucionarias -

que ae levantaron contra Huerta despu's del asesinato de Mad~ 

ro, de ah!. que no sea casual que los dirigentes revolucion~ -

rios de dichos clases, uno vez que contaron con el apoyo de -

loa campesinos encabezados por Zapata y Villa, tengan la cap~ 

cidad de terminar militarmente el poder político de la alian

za porfirista hob!a construido. Ahora bien, al triunfar la -

Revoluci6n Mexicano, con ello, la complejo porticipaci6n de -

loa nuevas clases que ve!on un obstáculo para su desenvolv~ -

miento la estructura del Estado porfirista, dan por cumplido

au objetivo al modificar dicha estructura. Cristalizar este

hecho, el mejor medio era constitucionalizarlo, 
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Constitución, más la adhesi6n del artículo-

28 que establece la prohibici6n de monop~ -

lios y estancos. 

Como vemos, la Constitución de 1917 establece la herr~ 

mienta política necesaria para que el Estado negocie, controle, 

medie y mediatice tanto los conflictos de clases internoa, co

mo •• establecimiento de los intereses externos que participan 

en •l país. 

Ahora bi•n, en el Último.golpe militar efectuado con 4xi

to en ~xico, cuando el general Obregón llegó a la Presidencia 

de la República en 1920, creemos válido mencionar que este CCllJl 

bio, en esencia, no altera la práctica política de sus antece

sores, por el contrario, es precisamente con ObregcSn donde se

cristaliza la visión Carrancista sobre el M4xico llamado post

revolucionaria. 

Desde nuestro punto de vista, en Mlxico de 1920 a la S~ -

gunda Guerra Mundial, existe una transformación econcSmica. D! 
cha tranformación económica descansa en tres supuestos: 

a) Que existe un predominio del inter•s p~b11 

co con respecto a los particulares. 
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b) Que por derecho los trabajadores del 

campo puedan solicitar tierras y el Es

tado tiene la responsabilidad de dotar-

a los mismos, seo en forma colectiva o-

individual. 

c) A pesar de que existen diferentes nive

les de producción: artesanal, feudal, -

capitalista, etc., se d6 el derecho de

la propiedad privada sobre los medios -

de producción. 

Lo anterior significa, con respecto al agro, que pr6cti

camente desaparece el predominio de la formo de producción ha

cendista y colateralmente, el poder tanto político como econó

mico de lo Iglesia. No debemos perder de visto, al respecto,

que con estos supuestos merma tambiln el sector de la economía 

controlado por el capital extranjero. En sumo, de esta forma -

hacienda-minifundio pierde pr6cticamente entidad histórica y-

es constituida por nuevas estructuras productiv~s, con determ! 

nadas relaciones entre sí: el Ejido y la PequeAo Propiedad. -

En el Ejido se establ·ece una empresa dinamizado por los propios 

trabajadores, pero dadas las características del r•gimen de 

producción capitalista,· •stos, es decir, los Ejidos, quedan s~ 
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bordinados a la economía de mercado: en r.uanto a la pequeña 

propiedad, la podemos describir como a uno empresa capitalista. 

(4) 

Por otra parte, en los acontecimientos políticos •• nece

sario tener presente que de 1920 - 1929 Alvaro Obregón y Plu

tarco Ella• Calles compartieron el liderazgo del movimiento 

post-revolucionario. Sin embargo, hoy que hacer notar que al

aer asesinado Obregón en 1929, Calles termina, desde nuestro -

punto de vista, con el conflicto existente en la esfera pol!t!. 

ca del poder por medio de las medidas significativas: la ins

titucionalizaci6n de la Revoluci6n Mexicana y la formación del 

partido oficial. Recalquemos al respecto, que es a partir de-

.Calles que se intensifica dicha institucionalización en el te

rreno ideológico, es decir, la clase pol!ticamente dominante -

genera una ideología legitimista, lo que configura un mecani.!, 

mo de estado, para la mantención, transmisi6n pacífica y auto

tranformación o auto renov'ación del poder. 

Con respecto a la formación del partido oficial, Partido

Nacionol Revolucionario (P N R), diremos lo siguiente: es un -

partido que surge a la vida pública en marzo de 1929 desde el

poder y, de ninguna manero, paro la toma del poder. Es por 

tonto uno de los mecanismos mds importantes del Estado, puesto 
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que con &l, tonto se institucionaliza y centraliza el poder 

como la transferencia pacífica de 'ste. 

La función inmediata del P N R era la de superar la di~ -

persión y canalizar la centralización política, de esta manera, 

el Estado se convirtió en el punto modal paro formular la int!. 

oración de la sociedad: no es casual, por ello, que en su pri

mer momento dicho partido estuviese formado estructuralmente -

de organismos regionales que guardaban cierto autonomía, cosa

que muy pronto estuvo en condiciones de disolver. Desprend~ -

mos de esto que el partido oficial, desde su inicio, no se fo!:, º 

m6 en base a la afiliación individual sino como una federoeión 

de organismos regionales: lo cunl propicia que dicha partido -

presente posteriorment~ una estructura corporativa cuyos dos -

manifestaciones principales son: la separación de obreros y 

campesinos y la exclusividad de la acción política. Finalmen

te, en marzo de 1938 las organizaciones pos~n a definir clara

mente los sectores del partido, as! tenemos la militar, la del 

'campesino, la del sector popular y la del obrero. 

Sobre esta estructura social, p~llticamente dominante. y autor! 

taria se forma, en suma, el partido oficial, Al respecto pod!. 

mos decir que sin ser un partido de corte fascista s{ es un 

partido que coadyuva al Estado a mantener el control político, 
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cosa que desde la élite revolucionaria se percibe, y, m6s a~n. 

se ha dejado ver que mientras~xista el partido oficial es ca

si imposible que se dé un desajuste político que permita reem 

plaz~r, por la vía electoral, lo transmisión del poder, 

Par otra parte, la políticoaubernamental de Calle& fue la de

construir y cristalizar uno estructuración en la politica, p~ 

ro dentro de un orden constitucional y a la par que se cum 

plieran lo& articulas 3, 27, 123 y 130 fundamentalmente. cd~ 

denos, por su parte, llevó a la pr6ctica estos articulos cru

ciales de la.Constituci6n de 1917, apoyando, como sabemos, a

la Reforma Agraria: el Ejido, a la cooperativa, a la propi!. -

dad rural e industrial y a las organizaciones obreras. 

Ante la interpretación y pr6ctica de estos artlculos creemos

que bien se puede hacer una diferenciación poll~ica de 1935 a 

1940¡ a saber, una política nacionalista apoyada en una poll

tica de masas, Aunque en realidad, la politica de masas es -

ya localizable en el proceso revolucionario, la diferencia e~ 

triba en que ahora, dicha pol{tica se establece dentro de una 

•unidad" org6nica y constitucional dirigida por el Estado, 

Ahora bien, la política de masas, ciertamente se incrusta en

un marco de reformas sociales y pollticas, basta tener en 

cuenta que en la historia no hay ni una sola •reforma• impar-
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tante, en la que no se haya abogado pronunciando elevadas pal!!, 

bras y hablando de nobles ideales, por tanto, los masa~ y los

t6picos son evocados, pero de ninguna manera son radicalizados 

dentro de un proceso hist6rico, por consiguiente es indudoble

que sobre la base de una reforma, proporcionado en lo general

por los necesidade& de la clase dominante, surja inevitablem•~ 

te un orden de cosas de car6cter burgués o en última instancia, 

una alteraci6n controlable por el Estado, 

Con lo anterior, explícitamente dejamos ver que la polít! 

ca de masas del Cardenismo es lo viabilidad político que mues

tra el Estado para respaldar las necesidades de una "burgues{a 

nacional•, Cosa que se pudo llevar a cabo debido a que ya - -

exist{a una estructura centralizada del poder político y por -

ende,el Estado hab!a pasado a ser el representante del conjun

to de la sociedad, En suma, la política gubernamental de C6r

denas consisti6 en convertir a las masas en un "auténtico fac

tor de poder(, •• ): Las masas trabojdoras mexicanas, con su -

insurgencia, determinaron la destrucci6n del antiguo régimen,

pero carecieron siempre de los elementos materiales y espir! -

tuales para decidir el rumbo de México había de seguir en el -

futuro (5) Esta carencia de proyecto hist6rico de las masas,

en efecto, ni C6rdenas ni cualquier otro Presidente se lo dar6, 

simplemente se les dar6 participaci6n política por el poder p~ 
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l!tico-social al que éstos encierran, pero, a la par, se les -

limitará jurídicamente su participación, 

As! tenemos que durante el per!odo de Cárdenas, la izquie!, 

da que hab!a perdido pr6cticamente su influencia, dentro del P.!. 

r!odo gubernamental de Obregón y Calles, se ve rehabilitada al

~ormarse la Confederación de Trabajadores de M4xico (C T M) lo

cual significa relegar aún m6s, a la Confederoción Regional 

Obrera Mexicana (C ROM), debido a que se le daba unidad al m~ 

vimiento obrero, Por otra parte, en est~ per!odo tambi'n •e 

forma la Confederación Nacional Campesina, Ante estas dos orgg 

nizaciones de masas podemos comprender que lo pol!tica de C6rd~ 

nas significa el reconocer y fomentar el movimiento obrero y 

campesino, pero quedarnos ah! implicaría no ver el freno jur!d! 

co a dichos movimientos, Es docir, Cárdenas formo la C N C pe

ro sin incorporar al campesino a la C T M y, o su vez, la C T -

M no incorpora al personal burocr6tico. Esto, en sumo, implica 

una aectorizoci6n pol!tica, lo que dá lugar o uno sectorizaci6n 

a lo que e• lo mismo a una desar.ticúlaci6n pol!tico de la• m~ -

aas-limitoda en su acción e incorporada y dirigida por el Esta

do. Agreguemos finalmente,.que es en este período donde crist~ 

lizan las reformas sociales heredados de lo Revolución para ut1 

lizarlaa hasta nuestros d!as como herramientas de pacificac:l.6n

y convivencia de los distintos intereses econ6micos -1,as~ los 
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14 puntos que C6rdenas expres6 ante los empresarios de Mont!. -

·rrey en 1936 y políticos bajo el control del Estado~. 

Con lo que hemos dicho hasta aquí, creemos tener los suf!, 

cientes argumentos para decir que en los afias q~e van de 1920-

1940 son los sectores avanzados de la economla rural y urbana

los que estampan y canalizan sus necesidades de expansi6n. eco-

n6mica en las decisiones del Estado, Dicho en otras palabras, 

es el Estado el que impulsa en forma determinante el desarr2 -

l.lo de las fuerzas product·ivas, debido, seflala Arnaldo C6rdova, 

a la enorme dispersi6n de los factores productivos y a lo deb!, 

lidad de los relaciones econ6micos modernas, Lo cual signifi

ca que el Estado participa directamente en el proceso product!, 

vo por medio de la constituci6n de industrias b6sicas, El Es

tado, en síntesis, en este periodo que nos compete, es el vín

culo fundamental para el ascenso y lo consolidaci6n, en lo ec2 

n6mi~o, _lo político y lo social de lo que hoy se conoce como -

la •familia revolucionario•(6). 

1,3 De 1940 - 1979 

Los reminisencios de la Gran Depresi6n Mundial Econ6mico coin~ 

ciden, en efecto, con el período presidencial de L6zaro Cdrde-
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nas. De ahí que el proyecto político realizado por éste s6lo

puede ser entendido con exactitud, si tenemos presente los co~ 

flictos por los cuales atravezaba el capitalismo mundial y las 

exigencias derivadas de la crisis política y social que en 

esos momentos vivía el país. En este sentido la respuesta del 

•Plan Sexenal" de 1934 cumple sus objetivos: es decir, la pro

tecci6n y canalizaci6n de la economía estatal. Por otra parte 

la importancia de este Plan es, en síntesis, que con la plane2 

ci6n de las actividades del Estado, éste asume un nuevo car6c

ter dentro del crecimiento económico del país. 

Tenemos, por tanto, que la escena política para emprender 

y respaldar el crecimiento económico era aceptada, El Estado

mantenía el poder político (7) (téngase en cuenta que la form2 

ci6n del poder político fue paralela a la consolidaci6n de un

verdadero Estado Nacional), y con ello daba un voto de confia~ 

za para la participaci6n de los empresarios. 

Al respecto daremos unas cifras significativas con el ·fin 

de que latas nos permitan formar una reflexi6n sin t6picos y -

tengamos, así, una interpretación m6s adecuada en las activid2 

des políticas que muestra el Estado de 1940 - 1979. 

Tenemos que para 1940 las inversiones extranjeras dire~ -
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tas se habían reducido a 2,262 millones de pesos, equivalente

·ª 419 millones de d6lares, de la cifra de 3,900 millones de p~ 

sos que ascendía en 1935. Esto significa, a su vez, una redui 

ci6n del 42~. Sin embargo, en este mismo a~o la deuda ext~ 

rior tuvo un aumento debido a la expropiaci6n y nacionaliz~ 

ci6n llevada a cabo, 

En contrapeso, la participaci6n de los empresarios nacio

nales no se dej6 esperar, as{ lo indica la tasa de crecimiento 

del Producto Interno Bruto que de 1940-1945 fue de 7.5~ anual. 

Cifra que vendría a producir, como sabemos, un proceso infl~ -

cionario y, colateralmente, un alza de precios (14.3~) m6s no

de salarios, 'stos se mantuvieron en un 50~ de su poder adqui

sitivo, lo cual implico, en efecto, una recuperaci6n econ6mica, 

pero tambien una agudizaci6n de las luchas de clases, Sin e!!! 

bargo, la recuperaci6n econ6mica no logr6 cancelar la crisis -

puesto que el proletariado, esa clase que los mismos industri2 

lea habían llevado a la areno pública, •durante el proceso ha

bfan cobrado conciencia de su existencia política y ospirobon

o llevar a fondo la reforma del sistema del poder:"el centro -

de gravedad del conflicto de clases $e había situado más allá

de un mero conflicto entre poder político y poder econ6mico y

tomaba esta vez el carácter de un enfrentamiento abierto entre 

clases dominantes dispuestas a una salida negociada, y clases-
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populares urbanas (encabezadas por la "clase media" liberal),

empeAadas en hechor a andar un proyecto democrático-burgu•s. -

(8) En realidad, durante este período la lucha de la clase 

obrera y la lucha del campesino fue utilizada en Última insta!! 

cia como bastdn fundamental no s6lo para ensanchar el poder P2 

lítico del Estado y darle mayor poder de negociaci6n 1ino tam

bi4n como un apoyo subordinado para enriquecer la propio e! 

tructura del poder. 

Vistos as! las cosas, podemos decir que desde 1940 ha1ta

nue1tro1 dfos, en M4xico prácticamente se ha desarrollado un -

crecimiento econ6mico, Lo sobresaliente en este sentido es 

que se ha mantenido la estabilidad polftica del Estado, esto -

se debe, 1in duda, a la base de apoyo social y el grado de au

tonom!a que 4ste muestre frente al bloque dominante. Agregue

mos a 4sto, el control político (9) que mantiene el Estada por 

medio de múltiples medidas, por ejemplo: violencia, mecanismos 

legales, medidas abiertas de manipulación, "consignas• ideal! 

gicas, etc. Asimismo t4ngase en cuenta que el control políti

co se define de acuerdo al momento histórico y, por ello es el 

arma pol{tica principal para perdurar y mantener el stetus 

eKistente, 

En suma, podemos decir que el crecimiento económico del -
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pa!s &e establece estrictamente dentro de la efectividad del -

control político y no, propiamente, por la estabilidad políti

ca del país. 

Ante esa solidez política del Estado, podemos comprender

la participación que tiene 4ste ante el crecimiento económico

y la cada vez mayor concentracidn del ingreso. No es casual,

por consiguiente que "de 1940 a 1950 el producto nacional bru

to haya crecido a tasas anuales promedio de 6.7, siendo en 

1945 de 9.1; de 1950 a 1960 la tasa promedio anual fue de 6.1-

y de 1960 a 1969 de 7.1, en los mismos la tasa del crecimiento 

de la poblaci6n formaron, respectivamente de 2.8, 3.1 y 3.4~.

En 1940 los bienes de consumo constituían el 23% del total de-

las mercanc!as importadas; al finalizar la d4cada de 1960, fo~ 

maban sólo el 15% mientras que la importación de bienes de ca

pital se elevaba del 35 al 4'"' del totalt Los productos manu-

fácturádo& ahora (se refiere a 1972) CONSTITUYEN el 25~ del v~ 

lor de las mercancías exportadas. En este mismo a~o la tasa -

promedio del crecimiento del producto nacional bruto real fue

de 5.6%, mientras que la exploción demogrófica y el P N B per

c6pita real fueron de 3.4%, lo que significa un incremento de-

1.6 respecto a 1966-1970 que •ro de 3.5~ y 2.2% respectivamen

te. (10) 
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Por otra parte, vemos necesario agregar que entre 1960 y-

1969 la deudo p~blica externa se incrementó a más de 842 mill~ 

nes de dólares. Mientras que en 1960, en cuanto a pagos, '!. -

tos ascend!an a 216 millones de dólares y en 1969, llegaron a-

613 mil\ones de dólares; cifra que represento el 23~ de las e~ 

portaciones de bienes y servicios para ese mismo aRo. 

A partir de 1970 la cr!sis internacional era de gran i~ -

tensidad, sus efectos no dejaron de traducirse en la econom!a

mexicana. Ello se debe, como sabemos, a la dependencia cado -

vez mayor de nuestro econom!o hacia el exterior, Ahora bien,

para 1980 las importaciones de bienes de capital aceptadas por 

el pa!s significan ante una cr!sis internacional, la transfe

rencia de un proceso inflacionario, el cual, o su vez, •• agu

diza internamente debido a las deformaciones de la estructura~ 

económica adhi,rase a lo anterior, que las medidas del Estado

nos muestran una reducido capacidad de captación fiscal y por

tanto, disminuye las posibilidades paro convertirse en contra

restante de la recesió~ prueba de ello, es que en 1971 el gas

to público mexicano disminuye en un 10% respecto a 1970. En 

suma, a partir de 1971 la economía mexicana muestra una baja -

de producción en forma prácticamente general y, a la par, mue!. 

tra una tasa de inflación sin precedentes en la historia del -

país; en promedio, el índice nacional de precios al consumidor 
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creci6 un 24" y el. subíndice de alimentos el 30", Este creci

miento de precios, no implica otra cosa que la estrategia de -

desarrollo seguido por el Estado para respaldar la crisis. Las 

consecuencias de ésto se traducen hasta nuestros d!as, Sin em 

bargo, no podemos negar que en 1971 existi6 un crecimiento ecs 

n6mico, •aunque a una tosa anual en términos reales menor a la 

de 1972 y 1973•. (11) 

No obstante, nada impidi6 el derrumbe de la economía m~x.! 

cana en 1976. Es decir, ese franca estancamiento de la econo

mía y ese proceso inflacionario, téngase en cuenta que en 1976 

~los indicadores de la actividad industrial pr6cticamente per

manecieron estacionarios y el volumen de carga transportado 

por el ferrocarril que apenas había crecido en 1975, fue menor 

en el. período enero-agosto de 1976, que el registrado para el~ 

mismo período de 1975. Y paralelamente el volumen de produ~ -

tos agrícolas en 1976 era inferior al de 1975, Una vez mds se 

comprobaba __ que la política monetaria restrictiba había tenido

éxito en frenar el crecimiento, no en reducir la inflaci6n, el 

déficit pdblico y el de las transacciones con el exterior". 

(12) En efecto, el período restrictivo iniciado en 1971 termi 

na en 1976 y a partir de este aRo se toman otras medidas: la

devaluac"i6n de la moneda, el aumento en los niveles de explot2, 

ci6n de ·1a clase obrero y el sacrificio de las posibilidades -

30.-



de consumo en sectores de ingresos medios. 

Diremos finalmente, que en diciembre de 1976 la deuda pú

blica sobrepasaba los 20,000 millones de d6lares y la privoda

llegabo a los 8,000 millones; mientras tonto, para ese mismo -

aRo el pa!s contaba con una pobloci6n en números redondos de -

64,000,000 de habitantes y, te6ricomente, en este período pre

sidencial de L6pez Portillo, se espero un incremento de 13 mi

llones de habitantes. Agreguemos a 4sto, que lo curva infl2 -

cionorio en 1978 seg~n Enrique Ruiz García fue de 16.5% y oc~ 

tuolmente de un 25% datos oficiales, pero las estadísticas no

oficioles muestran •un 40%, en tonto que, los salarios se ele

van s6lo el 13,5%". 

Todo esto nos hace suponer un voluntarismo que el Estado

mexicono ha mantenido un eficaz control político. Su eficacia 

ae compruebo tanto en el crecimiento econ6mico, monopolizaci6n 

y centrolizaci6n del ingreso que ha venido mostrando el poís,

como por el hecho de que hasta nuestros d!as, ningún grupo o -

movimiento incluyendo 1968 ha tenido la capacidad y fuerza pa

ra sobrepasar los límites impuestos por el mismo Estado, Por

tanto, ser!o aventurarnos demasiado si decimos que la orticul~ 

ci6n político del autoritarismo democr6tico d•l Estado mexica

no est6 en ·peligro de perder su dominaci6n y control social, -
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"Mientras el Estado mantenga el control político en lo que ••

refiere a su relaci6n con la estructura política, principal, -

mente de estos "cuatro grupos sociales (con cardcter de el~ -

se): a) grupos incorporadas que aceptan "las reglas del ju!. -

go•: C T M, C N C, etc. b) grupos incorporados pero disiden

tes: Movimiento Ferrocarrilero, Sindicato de Electricistas, -

etc. e) grupos incorporadas políticamente activos: CONCANACO, 

CANACINTRA, CONCAMIN, etc. d) grupos •pasivos• no incorpora

dos: grupos•marginados• (13), seguir6 manteniendo su estruct~ 

ra de dominaci6n, por la simple raz6n,gue dicha estructura ·~ 

td inscrita dentro de la ldgica de un dinamismo de renovaci6n 

social. Esto no excluye, de ninguna manera, que el Estado al 

no satisfacer las demandas de las masas, o bien redefina su -

sistema de dominio, por medio de reformas o bien, acelera su

autoritarismo democrdtico para respaldar el proceso de acumu

laci6n. 
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11.- ANTECEDENTES DE LA REFORMA POLITlCA. 

2.1 Las Reformas Pollticas. 

Sin duda, analizar las Reformas Políticas significa e!l 

trar a grandes debates y controversias te6ricas. Por este mo

tivo, en •l presente apartado s6lo trataremos de argumentar 

que tales reformas son, en efecto, un lineamiento intrlnseco 

'del sistema capitalista, pero que, sin embargo, tarnbien han•! 

do utilizadas por partidos y organizaciones pollticas como es

trategia •revolucionaria•. 

~hora bien, tenemos que las reformas pol{ticas, como e.! -

trot•Qias pol!ticos que pese a actuar bajo limites econcSmico•

o jur!dicos, pueden plantear en determinada especificidad hi•

t6rica una alternativa real que lleva a la toma del poder: •!!! 

pero, vistas las cosas desde su generalidad, podemos decir que 

las reformas políticas, por el contrario, al situarse dentro -

de un niarco de dominaci6n capitalista y al ser formuladas y e~ 

naliaadas desde el Estado, •• constituyen~omo políticas que 

coadyuvan a mantener y fortalecer el Estado dominante de que -

se trate, Al respecto, lo pollmica que se establece gira en -

torno a la argumentaci6n que exponen algunos partidos de i~ 

quierda en el sentido de que conciben a las reformas política• 
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como medidos que gradualmente presentan condiciones objetivaa

para lo tomo del poder, como estrategias pollticos parciales o 

utilizar, paro fomentar uno ruptura hist6rico de los clases. -

Sin el af6n de entrar o dicha pol,mico y teniendo en cuento 

que nuestro objetivo es presentar la generalidad de las refor

mas políticas, nos limitamos a decir que lo viabilidad o no de 

las reformas poli~icoa como medidas que fomenten condiciones -

objetivas para lo tomo del poder, depende de la especificidad

hiat6rica de que ae trate. 

En base a loa observaciones anteriores podemos agregar 

que si las reformas políticas, dentro de un marco de domin~ 

ci6n capitalista, son vistos como una estrategia parcial, e i~ 

dependiente de medidos econ6micas, el resultado ser6 de nulo -

viabilidad con respecto a loa siguientes cuestiones: 

1). A loa problemas aocio-pol!ticoa que se establecen en 

t'rminos estructurales, ea decir, en reloci6n a t,2 -

das las instancias que configuran uno realidad S,2 

cial. 

2). A los problemas que present~n pr6cticamente todos 

loa pal••• latinoamericanos, en lo referente a ,la 

inexistencia de una plotoformo material que permita-
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la formación y cristalización real de una conciencia 

política: de ah! que en este sentido sea patente la

enajenoción e ideologizoción en los t4rminoa mds 

irracionales y en la esfera política, exista la j!. 

rarquización, el conservadurismo y, en último insta!!_ 

cia, la militarización del Estado. 

Ahora bien, con respecto a nuestro país, pensamos que las 

reforma• polfticas que se han llevado a cabo han sido, en e•e!l 

cia, efectuada• y canalizadas desde el poder. Sin embargo, e!. 

to no quita la exiatencia de reformas políticas que, pese a e!. 

tar establecidas constitucionalmente, se hayan utilizado como

e1trategia política que, p~r un lado, haya cuestionado al con

aervaduriamo estatal y, por otro, haya cuestionado el •iatema

electoral y el poder político centralizado del Estado. 

2.2 Las Reforma• Políticas en M4xico. 

La primera cuestión que vemos necesario decir e• que la -

Reforma Política de 1977, dificilment.e puede ser entendida si

no contamos con el an6lisis de un proceso histórico. 

En efecto, las reformas políticas que se han llevado a -

cabo en M4xico, bien podemos rastrearlas desde la propuesta 
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truncada de Josd·Ives Limantor, el 13 de mayo de 1908, al e~ -

ton.ces presidnete de la República Gral. Porfirio D!az, con el

objeto de restructurar los mecanismos políticos del Estado por 

medio de un partido gubernamental, reformas a la administr~ 

ci6n de justicia y al sistema de prdcticas electorales. Es 

claro que mediante estas reformas, lo que •• pretendía era en

cauzar y garantizar la transmisi6n pacífica d•l poder. 

Sin embargo, como hemos visto en •l primer capítulo, ••

la R•voluci6n Mexicana la que fomenta la gran plataforma refot, 

mista, misma que, como sabemos, •• cristaliza en la Constit~ -

ci6n d• 1917; lo cual puede ••r constatado, sobre todo, en los 

art!culos 3,27 y 123. El significado político de su instit~ -

cionalizaci6n tiene consecuencias relevantes. puesto que l• 

dan una enorme base de apoyo social y político al Estado, tan

to para au reorganizaci6n estructural de poder, como para tra!. 

mitirl• un grado considerable de autonom!a, es decir, poder de 

negociaci6n frente al bloque economicamente dominante. 

Vistas las cosas desde este dngu.lo, tenemos que las refot, 

mas una vez constitucionalizadas, vienen a transformar ese 

gran hueco de poder que manifestaba •1 pa!s ante la diaperai6n 

de poderes sectoriales. Vienen a dar, por tanto, una base a6-

lida para la unificaci6n política del pa!s. Dicha unificaci6n 
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"fue paralela a la consolidaci6n de un verdadero Estado Nacio

nal, cuyo carócter como tal implicaba varias cuestiones: a) -

la unidad e integridad de la naci6n, que s6lo podría consegui~ 

se despu's de eliminar las fuerzas centrífugas dispersas con -

bases locales o regionales de poder; b) la pacificaci6n del 

país y la recuperaci6n estatal del monopolio sobre 12violencia 

legal; c) la elaboraci6n de un proyecto de desarrollo en el 

que las diferent~s clases sociales, la naci6n entera, recon~ -

cieran la defensa y el estímulo de sus intereses particulares¡ 

d) la recuperaci6n de la soberanía en forma suficiente para 

que el Estado adoptara decisiones propias, disminuyendo la ca

pacidad de presi6n de la metr6poli imperialista y de quienes -

detentan el poder econ6mico en el interior de la sociedad". 

(1) Aa{ pues, una vez dada la unificaci6n política del país, -

el Estado adquiere un poder de decisi6n, control y direcci6n -

social de gran envergadura. A partir de entonces, tenemos que, 

políticamente hablando, no ha existido una amenaza real que 

ponga en peligro o paralice la acción del Estado. 

Al respecto, otra aportación de las reformas han sido, la 

de fortalecer al Estado de un considerable grado de credibili

dad, dando aAÍ, el vínculo fundamental para la estabilidad po

lítica del país; por tanto, dichas reformas configuran las he

rramientas para manipular, en la arena política, las demandas-
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de lo clase obrera y del campesinado. En este sentido, Arman

do Córdova menciona, especificando en las reformas sociales, -

pero bien comprenden a las reformas políticas, que &stas serv!_ 

r6n al Estado "escencialmente, no sólo para castrar y desa~ 

ticular cualquier movimiento de masas, sino adem6s, para forta 

lecer indefinidamente el poder del Estado y, en particular, el 

poder del Presidente de lo Repdblica ( ••• ). Por supuesto que

la propiedad privada quedaba sumamente limitado y que se re~ -

tringfa el ejercicio del derecho de propiedad. Por ello no im 

plica de ning~n modo el peligro de su desaparición. Por el 

contrario, las reformas sociales venían a asegurar su existen

cia y su funcionamiento, ante todo, procurando la creación de

un ambiente de paz social que la pusiera al reparo de una ex -

plosi6n revolucionaria• (2). 

Ahora bien, en la d&cada de los cuarenta, el proyecto na

cionalista de la revoluci6n se v& en la necesidad de fomentar

con mayor lnfasis la acumulaci6n privada en su conjunto, lo 

cual trae como consecuncia el cuestionamiento de intereses Pª! 

ticulares, de ahí que no sea casual, que a pesar de existir 

un consenso global de las clases políticas y clases econ6micas, 

exista al mismo tiempo, ciertas contradicciones entre fraccio

nes de la clase política y de las clases económicas, sin emba! 

go, tales contradicciones en ~ltima instancia, mas que tender-
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a un rompimiento, se establecen dentro de un marco complementg 

rio hacia sus intereses, 

Por otra parte, el Estado al contar con la dirección ~e -

una estructura ejidal, como un sector de propiedad estatal y -

con la organización de los trabajadores, en lo urbano y rural, 

en confederaciones adheridas al partido oficial, respalda sól! 

damente el desarrollo económico de dichas clases, Sin embargo, 

no hay que olvidar, que es precisamente lo anterior lo que ha

ce que el Estado se vea en la necesidad de desarrollar un virg 

je político. Este viraje, en efecto, corresponde al período -

de Cdrdenas, el cual al llevar a la pr6ctica el reparto agrg -

rio, encendió nuevamente la confianza del campesinado, pero 

por otra parte, con el apoyo que mostr6 a las luchas obreras -

hizo que los trabajadores se convi_rtieran en un grupo instit~ 

cional, y "sobre todo, hizo de las reformas sociales verdad~ -

roa instrumentos de pacificoci6n y de convivencia de loa di~ -

tintos intereses económicos y políticos bajo el control del 

Estado; que desde entonces devino mds poderoso que nunca". (3) 

La importancia de lsto, desde nuestro punto de vista, es que -

tales reformas se verán incorporadas a un proceso t'cnico y, -

por consiguiente, tambi'n serdn un instrumento del desarrollo

económico. En suma, a partir de Córdenas se presenta en el E~ 

tado mexicano una fuerte corriente de pensamiento tecnogr6fico, 
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cuyo problema central es utilizar e impulsar las reformas den

tro del mecanismo de desarrollo econ6mico y, de esta manera, -

fortalecer aún mds el poder del Estado. 

En ~ste sentido, •no puede ocultarse que si las reformas

redefinidas a travls del concepto de la eficacia que permer la 

ideolog!a tecnogrdfica, llegan a surgir efectos positivos, la

situaci6n de los trabajadores habrd mejorado, pero ello a cos

ta de nuevas formas de dominaci6n y de manipulaci6n que los l! 

gardn mucho mds estrictamente al sistema pol!tico• (4) es d~ -

cir, a costa de nuevas dependencias al control político del E~ 

tado, Vemos así que los tecn6cratas al separar los medios y -

los fines, cosa que jamds se puede hacer puesto que entre ellos 

existe una conexi6n diollctica, ven la posibilidad de democra

tizar la estruc~ura econ6mica, cosa err6nea, porque "la dem~ -

cracia siempre ha sido política; ·si no es tal, no quiere decir 

nada• (5). 

2.2.1 Reformas Jur!dico-Pol!ticas. 

El reformismo del Estado mexicano, cristalizado en la 

Constituci6n de 1917, nos muestra dos cosas principales: el ·~ 

tablecimiento de un marco jurídico de dominaci6n para el co~ -

junto social y la legalidad a la clase econ6micamente dominan

te. 
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Con el manejo de las Leyes los representantes del Estado

pueden movilizar a las masas "con holgura y para los m6s diver 

sos fines (desde los simples electoreros, como el caso de Obr! 

gón, hasta los altamente nacionalistas, como en el caso de C6t 

denos), de ah! que "el que una Ley sea eficaz no siempre depen 

de de su automótico aplicación, sino en esencia, del modo como 

propicia los desarrollos previstos en sus supuestos te6ricos", 

(6) As! pues, las reformas jur!dico-pol!ticas se han dado 

siempr& dentro de una desarrollo de limitaciones sujetas, en -

primera instancia al contrato jur!dico-pol!tico que establece

la Constitución y en segundo lugar, ante la prevención teórica 

de un corto plazo. 

Ahora bien, las reformas jurídico-políticas que se han d! 

sarrollado en el pa!s, para las elecciones de Poderes Feder2 -

les inician desde la Constitución Política de la Monarquía Es

paffola, promulgada en Códiz el 19 de marzo de 1812, no obstan

te, para darle coherencia a nuestro trabajo, partiremos de la

Ley Electoral del 6 de febrero de 1917, cuando Venustiano C~ -

rranza, fiel a la consigna "no reelección", convoca al pueblo

mexicano a elecciones extraordinarias del Presidente de la Re

pdblica, Diputadas y Senadores al Congreso de la Unión; en ba

se a &sto tenemos entonces que esta reforma es, desde cuai 

quier 6ngulo que se le mire, un subproducto de la lucha armada 

45.-



de 1910-1917, Por otra parte, se dice que esta Ley es la que

ha tenido mayor duraci6n en la historia de México, sin embargo 

esto adquiere completa validez, si agregamos las reformas 

que sobre &lla se llevaron a cabo a ra!z del asesinato de V~ -

nustiano Carranza, por medio del Presidente substituto Adolfo

de la Huerta; dichas reformas las hace el 7 de julio de 1920 1 -

cuando d6 a conocer el Decreto al Congreso reformado a la Ley

Electoral de 1918 por medio de 19 art!culos,(7) Lo fundame~ -

tal ~· estas reformas es el acelerar las elecciones ordinarias 

para Diputados, Senadores y Presidente de la República, dejan

do as!, los preparativos legales para el ascenso a la preside~ 

cia a Alvaro Obreg6n. Posteriormente, a esta misma Ley se le

hizo una adici6n y uno modificaci6n, la primera se d6 el 24 de 

diciembre de 1921 al adicionar el Cap!tulo IV de la Ley Elect~ 

ral para Poderes Federales y se refiere "al cumplimiento" de -

la Fracción VII del artículo 43 que habla sobre los Diputados

ª las legislaturas locales, La segunda se d6 el 24 de noviem

bre de 1931 con la modificación a los artículos 14 y 15. 

Lo que alcanzamos a ver al fondo de estas reformas, es la 

consolidación de una plataforma electoral que permite.una ple

na seguridad en la _transmisi6n pacífica del poder e implícita

. mente el cómo se límita jur!dicamente a los partidos o grupos

pal!ticos de oposici6n (8) que muestren candidato a la suc!. 
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sión presidencial, Al respecto pensamos que la élite revol~ -

cionaria jamás estaría dispuesta a dejar el poder por medio de 

la lucha electoral, prueba de éllo es la cancelación del regi~ 

tro del partido Antirreleccionista encabezado por José Vascon

celos y la del Partido Comunista encabezado por Pedro Rodríguez 

Triana, y más aún, los resultados simbólicos de las elecciones, 

Pascual Ortíz Rubio 1 1 948,848 votos, Vasconcelos 110,970 y Pe

dro Rodríguez Triana 23,279. El P N R nacía, pues como un pa~ 

tido dominante casi único, para quien la oposición partidaria

era útil en la medida en que daba legitimidad al pretendido 

pluralismo político (9) 

La siguiente reforma electoral se da el 4 de enero de 

1943, estaba presente el movimiento encabezado por Almazán, 

siendo Presidente Constitucional el General Manuel Avila Cama

cho. La reforma consistió en la modificación a varios artícu

los -1,5,6,8,9,10 1 11,14 1 16,17,18,23,24 y 25- de la Ley para 

Elecciones de Poderes Federales, En realidad estas reformas -

no fueron sino un preámbulo para derogar la Ley de 1918 y sub!_ 

tituirla el 7 de enero de 1946 por la Ley Electoral Federal, -

Sobre esta Ley las cuestiones que creemos más importantes son: 

seAala que el proceso electoral habría una Comisión de Vigila!!, 

cia y sobre •1os partidos nacionales", nuevo concepto, que de

acuerdo con su artículo 24 paro ser considerados como tales, -
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deberían contar par lo menos con 30 mil miembros en toda la R!, 

pública, de los cuales deberán existir mil en cada una de las

dos terceras partes de las entidades federales. Por supuesto, 

las reformas a esta Ley no se dejaron esperar y siendo Pres! -

dente Miguel Alem6n se vieron reformadas el 21 de febrero de -

1949, 97 artículos y la Fracción VII del artículo 126 de la 

Ley Electoral Federal de 1946. Nuevamente &sto no sería sino

un se~alamiento para la derogación de dicha Ley, y por ende, -

para ser substitulda por la Ley Electoral del 4 de diciembre -

de 1951. T4ngase en cuenta por Último, que para estos a~os ya 

estaba presente el enriquismo. 

La Ley Electoral de 1951 fue reformada por el Presidente

Adol fo Ruiz Cortínes el 7 de enero de 1954, por Adolfo L6pez -

Mateos el 28 de diciembre de 1963, aquí se establecen los Dip~ 

todos de partido, 5 para ser precisos, a todos aquellos parti

dos registrados que alcanzaran el 2.5% de votación total naci~ 

nal y agregando un Diputada m6s por cada medio por ciento adi

cional, hasta m6ximo de 20 Diputados y por Gustavo Díaz Ordaz

•l 29 de enero de 1970. Finalmente la Ley'Electoral de 1951 

fue derogada el 5 de enero de 1973 por la Ley Federal Elect~ -

ral, lo que vendría a responder a la llamada apertura democr6-

tica, efectuada por el Presidente Luis Echeverr!a. De acuerdo 

a lo anterior, podemos decir que las reformas anteriores se 

48,-



han efectuado viendo el corto plazo y destinadas a extremar la 

exigencia gubernamental en el proceso electoral, Es cierto 

que la Ley Electoral de 1973 reduce las cifras de 75 mil miem

bros en cada una de las dos terceras partes de las entidades -

federales a 65 mil pero, en cambio, complic6 la satisfacci6n -

de •ste requisito ya que establece que entre los presentes en

las asambleas estatales se encuentren afiliados y sean vecinos 

por lo menos de la mitad de los municipios o delegaciones de -

la entidad, con un m!nimo número de 25 personas por municipio

º delegaci6n, sin tomar en cuenta tan s6lo can 4 municipios y

otros como Oaxaca que cuentan can más de 500 • 

. 2, 3 La Apertura Democr6tica, 

Con un incrementa en el sector industrial del 40" sup!. 

rior al de la econom!a en su conjunto; uno deuda p~blica exte~ 

na que sobrepasaba los 3,511 millones de d6lares; una crisis -

internacional que produjo un proceso inflacionaria, los acont!. 

cimientos d• 1968 y las elecciones presidenciales de 1970 don

.de hubo un 34" de abstenciones; un 25~ de votos emitidas anuls_ 

dos y 20" de votos pa.ra otras partidos, el nuevo Presidente se 

veta en la obligaci6n tanto de gobernar can un clara reconoci

miento del deterioro de la legitimidad del Estado y la amenaza 

de un estancamiento ecan6mico, cama de modificar las estructu-
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ras económicas y reformar las estructuras políticas del pa!s. 

No es casual entonces, que desde el lo. de diciembre de -

1970, Luis Echeverr!a, haya mencionado en su discurso de toma

de posesi6n presidencial que hab!a que "rectificar el rumbo 

(del r•gimen anterior) si es necesario y atender las espectat! 

vas de cambio que se han gestado en la comunidad"; los medios

para este cambio se encaminaban nuevamente por lo v!a reformi~ 

ta. En suma, la nueva administraci6n se perfilaba o entroncar 

la aceleraci6n del desarrollo econ6mico, que hab!a originado -

una agudizaci6n de los desequilibrios internos, con la trad! -

ci6n del llamado nacionalismo revolucionario. Esto a pesar de 

que implicaba generar fracturas en lo interno de la burocracia 

pol(tica se llevar(a a cabo: as! lo indica sus demandas de am

plitud del Seguro Social, modificaciones a la Ley Org6nica de

Petr61eos Mexicanos, la formoci6n del Instituto Nacional para

el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular,

del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y el Consejo Naci2, 

nal de Ciencia y Tecnología y finalmente, ya se habla de la n!. 

cesidad de estructurar una reforma política: "demandarnos que -

mejoren nuestros procesos electorales, que se fortalezcan los

partidos y la actividad ideol6gica ( ••• ) Estimularemos su Pª!:. 

ticipaci6n conciente y civilizada en las actividades políticas 

dentro del partido o la corriente política que mejor responda-
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a sus aspiraciones". (10) No obstante, esta reforma pol!tica

o para ser precisos, esta apertura democrdtica, para ser prac

ticada necesitaba, entre otras cosas, de la elabaraci6n de una 

reformo fiscal, cosa fundamental para la recuperaci6n econ6mi

ca del país, empero, el Estado al encontrar poco apoyo hacia -

dicha reforma en organismos, por ejemplo, como la Confeder~ 

ci6n Patronal de la RftpÚblica Mexicana, el gobierno de Echeve

rr!a tuvo que recurrir al financiamiento externo para llevar a 

cabo, tanto a lsta como al programa econ6mico que pensaba im -

plementar. Rescatamos aqu! la renuncia de colaboraci6n de la

COPARMEX can el llamado "desarrollo compartido" porque esta 

fue la baae fundamental de los "conflictos" Estado-empresarios 

durante el sexenio. Al respecto Miguel ALemdn en unas declarg 

ciones se~ala que •l gobierno de Echeverr!a "est6 defendiendo

ª la iniciativa privada, muchas veces en contra de la opini6n

de los mismos interesados, pero no porque tenga muy buen cora

z6n sino porque desea preservar ese r'gimen econ6mico", sin em 

bargo, no podemos negar que dentro de la econo~!~ ~rotecci2 -

ni~ta del •fgimen s~ respald6 el alzo de lo~ ~recios en lo in

terno, sacrificando el poder adquisitivo del consumidor nacio

nal, asimismo, tampoco podemos negar que fueron las corparaci2 

nes extranjeras las que principalmente salieron beneficiadas.

El riezgo de esta política econ6mica se solapa principalmente

en la p'rdida de poder de negociaci6n del Estado, es decir, 
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con el "progresivo ascenso del capital monopolista a la domin~ 

ci6n de la economía mexicana, lo coloca en posibilidad de dis

putar la hegemonía política al grupo gobernante•: (11) de ahí

que la actitud de Echeverr!a hoya sido buscar y obtener el ma

yor apoyo pasible de los diversos sectores sociales, incluyen

do al sector estudiantil y grupos de oposici6n, 

Ahora bien, canalizar un apoyo social requería un actuar 

jurídico, puesto que el marco jurídico inevitablemente no pue

de quedar paralizado ante los acontecimientos políticos que m~ 

nifiestan otra realidad. Es cierto que este aspecto no altera 

en forma significativa al status que ha sido legitimado en lo

jurídico; no obstante, la importancia de lo jurídico radica 

desde nuestro punto de vista, no precisamente en la legitim~ -

ci6n de un hecho político o social, sino en la preservaci6n y

canalizaci6n de los efectos posibles de dichos acontecimientos. 

Así el actuar jurídico expresa una relaci6n social concreta 

del modelo econ6mico, Lo jurídico, entonces, denota fundamen

talmente dos prioridades, por un lado, lo econ6mico y par otro 

lo político, Pensamos que las cosas son de esta manera por lo 

siguiente: la cuesti6n econ6mica al estar definida por los me

dios de producci6n, y '•ta al estar legitimada por sus relaci~ 

nea con el sistema de poder, hace que las relaciones econ6m! -

ca• ejerzan presiones que garanticen su grado de acumulaci6n.-



Esto en el fondo lo que significa es que la estructura jurídi

co-política se define de acuerdo a las condiciones econ6micas, 

sociales y políticas del pa!s, y es por ello que el Estado, 

por ser la institución de instituciones donde fluyen una com -

plejidad de intereses de clase, participa respaldando, políti

camente a los intereses predominantes. Surge de esta manera -

una doble contradicci6n en las actividades del Estado, es d~ -

cir~ por un lado, la de garantizar jurídica y políticamente d! 

cho proceso de acumulaci6n; por otro, la de mediatizar •priot! 

tariamente• la estructura social en la cual se sustenta. Aho

ra bien al existir crisis en lo econ6mico, cosa que no necesa

riamente se traduce en una crisis política, el Estado tiene c~ 

mo recurso una ªdemocratizoci6n política", la cual es llevaé:ta·

a cabo por medio de acciones públicos (llámese apertura dem~ -

crdtica, reforma político, etc,), garantizando as! el proceso-

de acumulaci6n capitalista, En suma, lo intensidad de explot~ 

ci6n econ6mica se ve respaldada por el Estado por medio de la

redefinici6n del marco estructural de las relaciones jur!dico

pol!ticas. 

Dichas las cosos de esta manero y regresando o las refor

mas jur!dico-pol!ticas, tenemos que el 10 de noviembre de 1971 

el Presidente Echeverría propuso al Congreso la modificaci6n -

de varios artfculos constitucionales (52,55,58 y 54 Fracciones 
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I, II y III) a fin de "ampliar" una participaci6n política, e~' 

te sería el primer momento de la apertura política; el segundo 

vendría a responder al siguiente objetivo: reorientar la e~ -

trategia de desarrollo econ6mico y político del país. Desde -

este punto de visto, nos atrevemos o decir que los sucesos del 

10 de junio de 1971 no alteran en nodo los objetivos trozados, 

aunque cloro est6, los reformas también corresponden o este 

acontecimiento, sobre todo el de 1968 1 que había hecho perder

en algún grado lo legitimidad del Estado •. 

Por otra parte, lo nueva Ley Federal Electoral del 5 de -

enero de 1973 vendría aparentemente, o hacer menos rígido el -

sistema electoral, es decir, a dar m~yor amplitud o la portie! 

paci6n· de partidos o grupos políticos, Sin embargo, no por 

ello creemos que dicha Ley sea la porte sustancial de la aper

tura demacr6tica, el mismo Echeverría lo deja ver cuando nos -

dice: "la excesiva concentroci6n del ingreso y la marginoci6n

de grandes grupos humanos amenazan la continuidad orm6nica del 

desarrollo. No podemos confiar exclusivamente al equilibrio -

de las instituciones y al incremento de la riqueza lo soluci6n 

de nuestros problemas. Alentar las tendencias conservadoras -

que han surgido de un largo,per!odo de estabilidad, equivo!. 

dría o negar la mejor herencia del pasado. Repudiar el confo~ 

mismo y acelerar la evoluci6n general, es en cambio, mantener-
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la energía de la Revolución", (12) En efecto, al sector que -

se va a atender, como hemos dicho, es el de la empresa privada 

y no precisamente al de la "burguesía nocional", de ah! la nu~ 

va etapa de desarrollo econ6mico implicaba un crecimiento con

redistribuci6n del ingreso, pero esto tombidn implicaba no so

lamente una visión econ6mica sino tambiin política. Es por e~ 

to que la apertura democrática es una respuesta política o es

ta etapa de desarrollo econ6mico, en suma, en lo prevención p~ 

l!tica a los problemas que podrían gestarse socialmente. •un

atraso en la modificaci6n de la línea (política) que hasta en-

.toncas se había seguido, podía equivaler a poner en peligro no 

solo la continuidad del proceso de crecimiento, sino el modelo 

hist6rico mismo en que se informa", (13) es decir, el Estado. 

Estructura política clave para la reproducción del sistema, 

Vistas as! las cosos, tenemos que la proyecci6n que engl~ 

ba la apertura democr6tica trajo consigo cambios tonto para 

las empresas privadas como en las acciones políticas del Esta

do, uno de estos cambios es el de conceder mayor libertad de -

expresión.: pero tambidn podemos decir que al conceder más par

ticipaci6n político-social, el Estado hace de la apertura dem~ 

crática una nueva estrategia de control político, puesto que,

logra m~diatizar las demandas de diversos sectores sociales, -

Finalmente creemos correcto, ver a la reforma política de 1977 
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como lo continuaci6n y profundizaci6n de lo apertura democrdt! 

ca. 

2,4, Condiciones que hicieron posible el surgimiento de la R~ 

forma Política, 

De alguna manero, en líneas anteriores hemos expuesto las 

condiciones que hicieron posible el surgimiento de la Reforma

Política de 1977; empero, en este apartado deseamos enfatizar

aquellas condiciones que consideramos fundamentales para dicho 

surgimiento, 

Dentro del contexto nacional, la crisis econdmica de m~ -

diados de la dlcada de los setentas y las manifestaciones s~ -

ciales como correlato de cada vez mds inequitativa distrib~ 

cidn del ingreso; la necesidad de practicar una mds amplia 

apertura democrdtica que permitiera institucionalizar a fue~ -

zas políticas independientes y finalmente, el considerable de

terioro en la credibilidad del Estado, constituyeron desde 

nuestro punto de v•sta, las condiciones mínimas e indispens~ -

bles como para que se implementara lo Reforma Política que es

tudiamos, 

La crisis econ6mica de mediados de la dlcada de los sete~ 

tas (crisis que se evidenc!a ante un claro descenso en la tasa 
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de crecimiento, la cual de 6.9% entre 1964 y 1969, pas6 a 4% y 

2.5% entre 1979 y 1976 respectivamente) contribuy6 al surgi 

miento de la reforma política en la medida que: 

a) Las medidas de política econ6mica propuestas por el -

Estado para la recuperaci6n de dicha crisis, tendieron a fort~ 

l•c•r. en lo fundamental a los grupos privados nacionales y em 

presas estatales (cuadro 1) y no a la gran mayoría de la pobl2 

ci6n, puesto que medidas de política econ6mica tales como, por 

_ejemplo, la política de freno a la inflaci6n al d&ficit exter

no se implementaron a trav's de mecanismos totalmente antipop~ 

lares, como fueron la reducci6n del gasto pdblico, el control

de cr4dito y el estancamiento de los salarios. El resultado -

de e&ta política restrictiva fue, por un lado, el aumento del

desempleo, mismo que según fuentes oficiales fue para 1975, -

de 7 millones, sin contar con el subempleo, y por otro, el es

trangulamiento de la capacidad de compra del proletariado mexi 

cano, (14) 

Cuadro l. (En porcentajes) 

Venta& de los G P N 

•ntre las ventas de 

1973 1974 1975 1976 1977 
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.las 100 mayores em-

presas, incluyendo-

Pemex~ 26.2 26,l 2_6,8 29,;7 31,8 

Ventas de las empr!. 

sas ~ransnacionales 

entre las ventas de 

las 100 mayores em-

presas, incluyendo-

Pemex. 28.3 25.7 27.9 27.3 23.9 

Ventas de las empr!. 

sas públicas (sin -
Peine><) entre las 

·ventas de las 100 -
mayores empresas, -
incluyendo Pemex, 12.4 12,5 11.7 11.5 11. 7 

Ventas de Pemex en-

tre las ventas de -
las 100 mayores em-

presas, incluyendo-

Pemex, 19.9 22.5 21,5 20.9 22.5 

Fuente: Jacabs, Eduardo, "La.Evoluci6n Naciente de los grupos-
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capital privado nacional", Econom!a ~exicana No. 3 

CIDE, México, 1981, P• 24 

b) Con el fortalecimiento de los grupos privados nacion~ 

nes se establece en contrapartida una distribución del ingreso 

evidentemente inequitativa: Para 1975, el "50% de las fam! 

lias mexicanas percibió apenas 13.5% del ingreso nacional; de

ellas, el 20% menos favorecidas sólo se hizo acreedor a 1.9% -

del ingreso total. Por contra, el 20% de las familias mexica

nas m6s ricas disfrutó de 60% del ingreso total. Entre 1963 y 

1975 mejoró la condición de los privilegiados. El 10% de las

familias asimiló 40% del ingreso en 1963 y casi 43% en 1975".

(15) 

Ante las dos cuestiones expuestas en líneas anteriores y

sin perder de vista la existencia de un gobierno minado por lo 

agudo de la crisis económica, era de esperarse, por un lado, -

las manifestaciones sociales de la gran mayoría de la pobl~ 

ción y por otra, que el Estado tratase de adecuar su control -

político con respecto a las necesidades del patrón de acumula

ción v!a, básicamente, la creación de nuevos mecanismos insti

tucionales capaces de mediar las demandas de los trabajadores. 

Se perfilaba de esta manera, la segunda condición que co~ 

sideramos fundamental para el surgimiento de la Reforma Pol!t! 
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ca, es decir, la necesidad de practicar uno más amplia apertu-

ra democrótica que permitiera institucionalizar a las fuerzas-

pol!ticas independientes, Al respecto, tomaremos como catali

zador de las manifestaciones de la población a dos movimientos 

que pugnaron por ampliar la apertura mencionada, nos referimos 

al movimiento de amnistía y al sindical independiente, 

El primero contribuyó al surgimiento de la Reforma Pol!t,! 

ca en tanto que, dadas las condiciones econ6micas del país y -

el aún latente acontecimiento de 1968, las agrupaciones princ!, 

palmenta de izquierda, al plantear la demanda de una amnistía

general ponen e~ evidencia el poder monopólico del Estado, y -

paralelamente, los intentos de demogratizar demag6jicamente el 

control político del mismo, El grupo gobernante, teniendo cls. 

ridad de la necesidad de ampliar el mayor marge~ posible del -· 

juego democrático, responde al movimiento de amnistía incorpo-

rondo y canalizando sus peticiones al marco institucional ests. 

blecido, coso que podemos constatar mediante la iniciativa de

amnist!a que "fue a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre 

de ese a~o, pero los miembros de ésta introdujeron una modifi

cación de fondo: extendieron· los beneficios de la amnistía a-

quienes hubieran cometido delitos contra la vida, la integr,! -

dad corporal, as! como terrorismo y secuestro, a condición de

que no revelaran alta peligrocidad a juicio de la Procuraduría 
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(del Distrito Federal o de la República, según el caso), E~ -

tr6 en vigor la Ley el 28 de septiembre de 1978 y a ella se •

acogieron sentenciados, procesados y pr6fugos, El primero de

septiembre del año siguiente, en su tercer informe de gobierno, 

el Presidente de la República expres6 que en total hablan sido 

amnistiados 1,539 mexicanos, Sin embargo, han sido denunciado 

muchos obst6culos paro su aplicaci6n", (16) Es obvio que el -

objetivo del Estado de incorporar y canalizar los demandas de

amniatla era el de recuperar, a trov4s de ellas, parte de la -

credibilidad perdido, entre otras cosas, por su intervenci6n -

.en el movimiento de 1968; asimismo, porque ve!a la oportunidad 

d~ alimentar su poder de negociacidn con respecto a las deman

das y pre~iones políticas que lo cuestionaban, 

Con respecto al movimiento sindical independiente, des~ -

rrollado con gran fuerza durante los años de gobierno de Eche

verr!a, pensamos que contribuye al surgimiento de la Reforma -

Política en la medida que, por un lado, sus planteamientos te~ 

dientes a democratizar al movimiento sindical en su conjunto,

clarifican la necesidad de establecer una aper.tura democr6tica 

a fin de responder a las tensiones sociales y necesidades, so

bre todo de consenso, del Estado; y por otro, porque tales 

planteamientos, al cuestionar a la burocracia sindical, propi

éian una pollmica al interior del Estado con respecto al ccSmo-
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incorporar a las fuerzas sindicales independientes sin alterar, 

en lo fundamental, el marco de dominaci6n establecido. Recu!r 

dese que "la vieja burocracia sindical, especialmente la dire~ 

ci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de M4xico (CTM), encg 

bezada por Fidel Velázquez, se decidió a resistir cualquier i~ 

tent~de reforma del sistema de dominación de masas que ella 

misma representaba. Echverr{a, sin otras fuerzas de apoyo, r~ 

nunci6 a sus. proyectos renovadores del orden político estable

cido. La VII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario lns-

titucional (PRI) de 1972 sancionó la alianza indisoluble entre 

el Presidente y la vieja dirigencia sindical, Echeverr!a no -

volvi6 a tocar el punto de la necesaria democratizaci6n del a

parato sindical y a partir de entonces, m6s bien, su orient2 -

ci6n fue la de apoyar su& proyectos de reforma en la alianza -

con la direcci6n sindical". (17) Dado lo anterior, la estrate-

gia que se sobrepuso fue la de"romper" con el sindicalismo in

dependiente (una pruebo de 4110 es el desmantelamiento efectu2 

do hacia la "Tendencia Oemocr6tica", encabezado por Rafael Gal, 

ván) y, en contrapartida, incorporar a la disidencia dentro de 

una apertura institucional de juego político partidista• 

En cuanto al considerable deterioro de credibilidad del -

Estado podemos decir que, 4ste efectivamente, constituye una

condici6n indispensable para el surgimiento de la Reforma Pal! 
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tica, en tanto que: l.- Para 1970 era ya evidente un juego de

oposición partidaria pr6cticamente nula, puesto que "lo oposi

ción formal representada por el PAN, y el PPS, fundamentalmen

te padecían desde su origen mismo, una falta de arraigo pop~ -

lar; resultaban organismos limitados y med~atizados, incapaces 

de asumir con valentía la vanguardia de las demandas populares 

en esa d4cada". (18) y como correlato a lo anterior, tenemos:-

2.- Un creciente abstencionismo en 1970, mismo que patentizaba 

un gran deterioro en la credibilidad del Est~do: t4ngase en 

cuenta que •en 1970, del total de empadronados sólo acudieron

º votar un 66%, pero como se anularon 25% de esos sufragios 

por diversos motivos, el número de votantes reales sólo fue de 

un 41% ( ••• ) En los comicios federales de 1973, sólo sufragó

un 61% 1 pero como se anularon un 10% del ~otal de empadronados 

la emisión real de la voluntad popular quedó en un 51%. En 

las últimas elecciones, las de 1976, sólo votó un 55% de los -

registrados, pero al ser anulados un 15%, la votación real qu~ 

dó en un 4°""• (19) 

Sajo el sentido de las estod!sticas anteriores, como oce~ 

camiento al problema de deterioro de credibilidad del Estado,

es como podemos entender m6s claramente, el porqu4 se propicia 

la necesidad de practicar una reforma política que tratase de-

recuperar el consenso popular, vía un reajuste en el sistema -

partidista, 
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III. La Reforma Política, 

3,1, La Política del Re~imen de Josd L6pez Portillo. 

El lo, de diciembre de 1976, José L6pez Portillo asumió 

la Presidencia de la República Mexicana en medio de una crisis

econ6mica que se manifestó en la ca!da de la tasa de crecimien

to económico (según la CEPAL de 4,2~ en 1975 a 1.9% en 1976); 

en las devaluaciones del 31 de agosto y el 27 de octubre de 

1976; en la deuda pública externa de 22,912.l millones de d6la

res y la privada de casi 8,000 millones, Jos' López Portillo -

tomó el gobierno de una nación de m6s de 60 millones de habita!!. 

tes, de los cuales 17 millones y medio, es decir, el 27,59" 

constituían la poblaci6n económicamente activa, de la cual est.2 

ba desempleada en las ciudades el 10~ y subempleada el 40%. F! 
nalmente, Jos' L6pez Portillo se har!a cargo del Poder Ejecuti

vo con no muy buenos antecedentes electorales al no poder co~ -

trarrestar el bajo nivel de participación ciudadana que se v~ -

n{amanifestando como uno de 10!1. males del sistema político me

xicano. As! de una poblaci6n de casi 30 millones de ciudadanos 

se empadronaron 26 millone!1., de los cuales, votaron poco mds de 

· 16 millones. De '!1.tos le correspondieron al PRI el 36,68~ (mds 

.los votos del PPS: 1. ~ y del PARM 1.6"). 
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Desde su discurso de toma de posesión, López Portillo nos 

muestra una política reformista y colaboracionista con el sec

tor empresarial. La "restructuración", por medio de reformas

del"pacto social" que enfrentará la crisis económica mediante

la participación de todos los grupos sociales, era para el go

bierno de JLP. una medido inevitable, debido principalmente a -

que •a partir de octubre de 1974 Echeverr!a gobernó cada vez 

menos con el consenso de la clase dominante y al aRo siguiente 

comenzó incontenible, la fuga de capitales hacia el exterior.

Disgustados cada vez más con la política del (entónces) Presi

dente, los empresarios llegaron a crear un autdntico clima de

rebeld!as en contra del gobierno, una clásica "crisis de co~ -

fianza" entre el Estado y la clase capitalista, según una fór

mula empleada por Vermon, que no terminaría sino hasta que 

Echeverría dejó la Presidencia de la República. El nuevo Pre

sidente, Josd López Portillo, tuvo que efectuar un cambio de -

ruta más. Estaba visto que ningún plan de reformas podría 

prosperar si~o contaba con el consentimiento de la clase domi

nante, lo que pareció un contrasentido, pues no hay sector so

cial que repudie con mayor encarnizamiento todo intento de re

formas económicas como la misma clase empresarial. LÓpez Por

tillo, primero durante su campa"ª electoral y luego desde la -

Presidencia, dedicó sus mejores esfuerzos a tranquilizar los -

6nimos de la clase dominante y a preparar su gobierno como un-
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r4gimen de conciliación h (1) 

Ahora bien, con el acercamiento de LÓpez Portillo con los 

empresarios, con los partidos de oposición y obviamente, con -

los sectores incorporados al partido en el poder, se viene a -

fomentar la popularidad que requería el Estado para recuperar

su deterioro de legitimidad y, finalmente, lograr la preserva

ción tanto de sus intereses como el de las clases que realmen

te representa. Sobre la popularidad que adquirió el Estado 

hay un factor de suma importancia que por lo general se deja 

en segundo t4rmino, este es: el lenguaje. El lenguaje popular 

utilizado por L6pez Portillo y los líderes de las principales

organizaciones obreras, adquiere una connotación primaria ante 

una situación de crisis económica y un deterioro de legitim! -

dad política, no de control político; este cambio significati

vo aunque refleja las contradicciones de clase, no deja de 

plantear lo que nosotros formulamos como la trampa oficialista, 

es decir el prágmatismo irracional. Ahora, si tenemos en cuen

ta que el objetivo particular del Estado es el preservar "el -

entenaimiento" con el sector empresarial, es deducible que el

lenguaje oficial y el de la izquierda, más que mostrar una op~ 

sición, demuestra las contradicciones de un desarrollo económ! 

co desigual y, por ende, una sofisticación de lucha de clases. 
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La manipulaci6n político de masas que encabezo el Estado

tiene un objetivo específico: •superar los problemas octuales

en buena medido depende sólo de nosotros mismos, de nuestro 

trabajo, responsabilidad, disciplina y prudencia, empezando 

por el propio gobierno y por las clases que tienen recursos 

( ••• ). Conviene tomar conciencia de que vamos en la misma ba.!:, 

~a•. (2) Pero nay algo m6s: en estas palabras se reconoce lo 

necesidad de formar un clima favorable mediante la modificación 

de las instituciones que componen el mareo de lo político y, -

de esta manera respaldar los cambios en el nivel estructural,

en este sentido, la reformo política constituye una de las Pª.!:. 

tes principales poro lo respuesta "global" a esos cambios, 

puesto que, mediante el respaldo de esta, el apoyo de lo clase 

explotada y de los grupos partidos políticos de lo izquierda -

militante se mediatizan: de ahí que López~ortillo forme uno -

reforma política na para respaldar lo "limpia autenticidad de

lo representatividad política dentro de nuestra sociedad pl~ 

rol, libre y abierta, como v!a para legitimar y dar valor 9,!. -

nuino a la vida de nuestra República y sus instituciones" (3)

sin~ para responder a la crisis económica por medio de uno nu~ 

va forma de control político, por tanto, de dominación. 

De esta manero podemos decir que la política de L6pez Po!:, 

tillo en el marco superestructurol se manifiesta en lo siguie~ 
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te: 1) Lo que podemos llamar la segunda etapa de la reforma -

política, es decir, la Ley Federal de Organizaciones Políticas 

y Procesos Electorales, 28 de diciembre de 1977; 2) La inicia

tiva de Ley Reglamentaria de la Fracci6n V del artículo 76 de

la Constituci6n y; 3) La Ley Federal de Amnistía que entra en

vigor el 28 de septiembre de 1978. En cuanto lo económico su

respuesta es: 1) La Reforma Administrati~a y 2) La Alianza pa

ra la Producci6n. 

El enlace de estas dos cuestiones muestra el porqué el 

aector empresarial desde la toma de posesión no ha dejado de -

·e~presar su apoyo a la pol{tica del Estado: "en el sector pri

vado estamos tranquilos porque LÓpez Portillo ya definió con -

claridad la situación del po{s y las taréas que coresponden a

coda quien"; en efecto 1!a política colaboracionista mostró sus 

resultados, así lo indica lo Bolsa Mexicana de Valores que se

elev6 de 270 a 281.42 puntos al iniciar el año de 1976. Así -

también, la baja de demanda de dólares, con lo cual, el peso -

mexicano llegó a 20 por uno en compra bancario y también que -

para 1977 habían vuelto 4 mil millones de dólares, m6s del 50~ 

de los capitales que se desprendieron por las 2 devaluaciones

de 1976. (4) 

La política del régimen de López Portillo la podemos cen-
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trar en dos aspectos principales e inseparables: la Alianza -

para la Producci6n y la Reforma Política, Ambas cuestiones 

son, desde nuestro punto de vista, lo que permitirá al Estado

enfrentar la crisis econ6mica tanto en nuestros días como pri~ 

cipalmente para 1980. 

3.2 La LOPPE, 

El primer paso de lo reforma político se establece ante -

un proceso político dirigido por el Estado que llamaremos "SO!!, 

deo político". Este proceso se inicia con el discurso del Se

cretario de Gobernoci6n ante lo Legislatura de Guerrero, en 

Chilpancingo, el lo. de abril de 1977. Reyes Heroles sePlala -

en su discurso, en nombre del Ejecutivo, que "el Presidente L! 
pez Portillo ha trazado, a partir del lo. de diciembre, una P.2 

lltica realista de desarrollo global, que intenta romper c!rc~. 

los viciosos y superar cuellos de botella", m6s tarde agrega:

.•est6 empePlado en que el Estado ensanche los posibflidades de

la representación política de tal manera que se pueda captar -

en los árganos de representoci6n el complicado mosaico ideoló

gico nacional de una corriente mayoritaria, y pequePlas corrie!!, 

tea que, difiriendo en mucho de lo mayoritaria, forman parte -

de la naci6n". Para incorporar esas corrientes, como &l mismo 

lo sePlala, es necesario "introducir reformas pol!ticas que fa-
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ciliten la unidad democrática del pueblo, abarcando la plural! 

dad de ideas e intereses que lo configuran", (5) dicho con las 

palabras de López Portillo ésto significaba que "para legit! -

mar la lucha de los contrarios es preciso constituirla", cosa

que sería cristalizada mediante una reforma jurídica del proc~ 

so electoral. 

El 14 de abril de 1977 el Presidente de la República P! -

di6 a la Comisión Federal Electoral que convocara o sesiones -

extraordinarios en términos de participación amplio. Coso que, 

en efecto, la Comisi6n Federal Electoral llevó a cabo por m~ -

dio de 12 sesiones públicas, realizadas del 28 de abril a 21 -

de julio donde intervinieron representantes de grupos, organi

zaciones, instituciones académicas y partidos políticos, as! -

como ponencias a título individual, sumando un total de 70 in

tervenciones. 

La que vemos al fondo de esta participación "democrática" 

es una búsqueda de legitimidad hacia una medida política que -

sería dada desde el poder. En consecuencia, el hecho fundame~ 

tal de las intervenciones es el de generar uno actitud políti

co, seo de individuos, partidos u organizaciones, en el marca

d.• la opinión pública, es decir, en las sesiones de la Com!, 

sidn Federal Electoral, as! como en los medios de difusi6n, 
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fundamentando de esta manero una medida jur!diea-política. 

En este sentido creemos aberrante disociar la pol!tica de 

lo jur!dico, puesto que lo jurídico al estor estructurando en

funci6n al predominio de unos intereses de clase y o lo subor

dinaci6n de la base social -de clases- en la cual se sustenta

él Estado. Lo jur!dico, entonces, intereso a lo pol!tico •en

cuanto al derecho, como orden social escrito o no escrito, ve~ 

ga a iegitimar, fundamentar o limitar, de modo efectivo, el p~ 

der político, y en cuanto ordene d.e modo real, las relaciones

de poder de los 6rganos estatales entre sí y con los habita~ -

tes del territorio o con otros Estados•. (6) 

Ahora bien, pasando al •sondeo político" se inicia la se

gunda etapa de la reforma política •. Esta etapa se origina el-

4 de octubre de 1977 cuando el Presidente L6pez Portillo env!a 

a la c6mara de Diputados una iniciativa de reformas y adici~ -

nea a la Constituci6n. La iniciativa comprende un total de 38 

exposiciones o argumentos que respaldan a las 17 iniciativas -

que se presenta, as! como el anuncio de una nueva Ley de Orga

nizaciones Políticas y Procesos Electorales. Los artículos a

ref ormar son: el 6 y 41, que se refieren o la Constituci6n y -

al derecho de la informaci6n de los partidos políticosi el 51, 

52, 53, 54, 55 y 60, que se refieren a los procesos elector~ 
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les, la representaci6n de mayoría y proporcional y a los requi 

sitos para ser diputados: el 61, 65, 70, 73, 74, 76 y 93, que

se refiern a las facultades del Congreso de la Unión: el 97 

que manifiesta las facultades de la Suprema Corte de Justicia

y el 115, que se le adiciona la fracci6n 111, relacionada a 

los elecciones municipales. Al ser aprobados las reformas y -

adiciones por las legislaturas de los Estados de la Federación 

el 2 de diciembre, el Congreso, haciendo uso del artículo 135-

de lo Constitución, hace público el decreto que aprueba lo pr~ 

puesta del Presidente de la República. 

Al establecerse las condiciones políticas y jurídicas que 

h~mos se~alado y, parafrasenado a LÓpez Portillo, como "una r! 

formo política no es un acto ni un momento sino un proceso que 

exige, por igual, reformas jurídicas", el 6 de d.iciembre de 

1977 el Presidente José L6pez Portillo envi6 a lo Cómara de Di 

putados la iniciativa de una nueva Ley Federal de Organizacio

nes Políticas y Procesos Electorales: LOFPE compuesta de cinco 

títulos; primero: de la elección de los poderes legislativo y

Ejecutivo y de los organizaciones políticas; segundo: de la o~ 

ganización electoral y de la preparación de la elecci6n; terc! 

ro: de la jornada electoral; cuarto: de los resultados electo

rales y quinto: de lo contencioso electoral. Una vez aprobado 

la iniciativa en la Cómara de Senadores, el 28 de diciembre de 
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1977, el Congreso decret6 la validez de la Ley Federal de Org~ 

nizaciones Políticas y Procesos Electorales, la cual entr6 en

vigar el 31 del mismo año y mes. 

Desde nuestro punto de vi1ta los cuestiones m6s importan

te& de la nueva Ley son: 

1.- El derecho a la informaci6n 1er6 garantizada por el Esta

do de acuerdo al articulo sexto de la Constituci6n. 

2.- Los partidos políticos tendr6n derecho en forma permanen

te, al uso de los medios de comunicaci6n masiva. Tenien

do la posibilidad con ello, de difundir sus principios, -

opiniones y proyectos políticos. 

3.- La C6mara de Diputados estar6 integrada en forma miKta, -

es decir, por 300 diputados electos según el principio de 

votaci6n mayoritaria y 100 por representaci6n proporci~ -

nal. 

4.- El Colegio Electoral estar6 integrado por 100 presuntos -

diputados, de los cuales 60 ser6n de mayoría y ~O de r~ -

pre1entaci6n·proporcional. 

5.- El 1istema de diputados de partido ser6 aplicable en los-
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Congresos estatales. As! como el principio de represent2 

ci6n proporcional a todos aquellos ayun~omientos municip2 

les que cuenten con m6s de 300,000 habitantes. 

6.- La Suprema Corte de Justicia se encargar6 de investigar -

las violaciones al voto, pero sus resoluciones tendr6n •! 
lo cardcter declarativo. 

7.- El Congreso tendr6 facultades para legislar en todo lo r!. 

lativo al Distrito Federal, sin embargo; los ciudadanos -

de esta ciudad, podr6n intervenir en la~ decisiones del -

gobierno local por medio de refer,ndum y de iniciativas 

populares. 

8.- El Congreso investigard el funcionamiento y desarrollo. de 

lo• organismos descentralizados y de las empresas paraes

tatales. 

9.~ El Congreso expedir6 su propia Ley Org6nico, que no podrá' 

ser votada ni necesitard de promulgaci6n del Ejecutivo. 

10.- La Cdmara de Diputado& examinará, discutirá y aprobará, -

en su caso el Presupuesto de Egresos y Cuenta P~blica de

la Federaci6n. 
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11.- Los partidos políticos nacionales que satisfaciendo los

requisitos establecidos de representatividad y cuatro 

años de actividad, probados con estatutos, declaraci6n -

de principios, publicaciones peri6dicas, etc,, y quieran 

participar en las elecciones obtendrón su reconocimiento 

legal bajo la modalidad del registro condicionado. 

12.- · Los partidos políticos nacionales que contando con su r~ 

gistro condicionado al resultado de las elecciones logre 

por lo menos el 1.5% del total en alguna de las votacio

nes obtendrán el registro definitivo. Y los partidos p~ 

líticos que no obtengan dicho porcentaje perderán el re

gistro y todos sus derechos y prerrogativas que estable

ce la Ley. 

Con lo antes señalado podemos decir "que es el Estado el

que asume uno vez más el papel de reformador trente asimismo y 

a la sociedad en su conjunto, actuando como promotor y rector

de los. cambios definidos por él mismo como necesarios: especí

ficamente los cambios políticos", (7) por consiguiente la 

LOPPE, como medida jurídica del Estado, no solament~pretende -

modificar los procedimientos electorales sino paralelamente 

busca contrastar una verdadero reformo política. Sin embargo, 

este contraste en su dinámica provoca un riesgo considerable -

.de desequilibrio en la estructuro política del Estado, puesto-
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que, por una parte, si tenemos en cuenta que el proletariado y 

la clase media, aparte de crecer en número, han adquirido con

ciencia de su subordinación, cosa que propicia un grado de de

terioro de credibilidad para el Estado, agudizando con ello, -

sus perspectivas políticas y originando m6s que una crisis po

lítica una crisis del sistema jurídico-constitucional y por 

otra, porque en una crisis económica se agudizan las contradi~ 

ciones, crecen las expresiones de las organizaciones indepe~ -

dientes de masas proletarias y obreras que al no tener recono

cimiento oficial demandan su participación política, el Estado, 

por tanto,. debe abrir su estructura política de dominio, de no 

hacerlo así, lste se expone a un rompimiento con el orden est~ 

tal, Pero la contradicción del Estado Mexicano estriba en es

to: su misma estratificaci6n le impide abrir en forma real su

estructura política, de ahí que la mínima participación que 

ofrece la utiliza para endurecer aún m6s su estructura políti

co y poder enfrentar de esta manera la crisis económica, 

No es casual, por tanto, que la LOPPE incorpore a los pa~ 

tidos políticos, sobre todo de izquierda, en términos de regi~ 

tro condicionado: que la LOPPE asigne a la Comisión Federal 

Electoral, prdcticamente al Secretario de Gobernación, 146 fa

cultades por medio de las cuales tomar6 las decisiones b6sicas: 

otorgar registro a los partidos, o cancelarlas en forma inape

lable, etc, Podemos decir, en suma, que la LOPPE al incorp2 -
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rar principalmente a los partidos de izquierda al plano elect~ 

rol, institucionaliza y mediatiza no a la lucho de clases, si

no a cuadros políticos representativos de las masas; estobl~ -

ciendo con ello, una nueva formo de control político y, por 

tanto, un claro readecuamiento político del Estado. 

J.2.1 La Ley Org6nica del Congreso de la Unión y la Contr~ 

reforma. 

Uno vez constitucionolizados los cuadros políticos repre

sentativos de las masas y, de esta manero, alterada la correl~ 

ción de fuerzas que fortalecen el poder de negociación del Es

tado, se inicia la tercero etapa de la reforma política. 

Esta tercera etapa se caracteriza por uno política que 

llamaremos contrareformo. Su antecedente inmediato se encuen

tra dentro de la mismo LOPPE, es decir, en las obstáculos que

en ella se presentan para no llevar o cabo una verdadera refo~ 

ma política. Este proceso, jurídicamente, adquiere su m6xima

•~presi6n con la aproboci6n de la Ley Orgánico del Congreso de 

la Unión el 24 de mayo de 1979, Políticamente hablando, esta

etapa se caracteriza por las campañas antidemocráticas que, i~ 

dudablemente, vienen a minimizar social y políticamente, el p~ 

so po~ítico de partidos, grupos u organizaciones de izquierda. 
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A~! pues, con la institucionalizaci6n de los fuerzas polf 

ticas, la reforma politice cumple su objetivo de corto plazo.

~l mismo Reyes Heroles lo seRala: "Lo hemos dicho y lo repeti

mos: somos partidarios de reformas revolucionarios, no refo~ -

mistas, reformas rópidas y profundos, pero armonizadas entre -

s! y con el todo social, de modo que su adopci6n no resulte 

contraproducente•. (8) Los dem6s acontecimiento, si los vemos 

cr!ticamente, no son sino los resultados previstos te6ricamen

te por la LOPPE y la burocracia política del Estado. 

Pues bien, esta etapa de contrareforma la podemos palpar

en varios nech9s, por ejemplo: 1) La Cómara de Diputados mues

tra un sistema de elecciones mixtos con dominante mayoritario, 

300 Diputados electos según el principio de votaci6n mayorita

ria y 100 por representaci6n proporcional, pero el problema 

desde nuestro punto de vista, no reside en ésto, ya que existe 

lo "posibilidad" de que los partidos llamados minoritarios ob

tengan Diputados de mayoría. Ser6 entonces la adici6n de la -

Frocci6n IV del ar~!culo 54 constitucional lo que se aplique.

Esta adici6n expresa que si los partidos minoritarios adqui~ -

ren 90 Diputados de mayoría, autom6ticamente se reducirá a 50-

los Curules a partir por representaci6n
1

proporcional, 2) La 

LOPPE reserva grandes facultades al Registro Nacional de Elec

tores, dependiente de lo Comisi6n Federal, hacer "estudios y -

formular los proyectos para la divisi6n del territorio de la -
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República en 300 Distritos", artículo 82, fracci6n VII. 3)Los 

partidos al optar por registro definitivo deben de tener por -

lo menos 65 mil afiliados en el país, distribuidos en un míni

mo de 48 mil, en por lo menos la mitad de las entidades feder~ 

tivas, 3 mil en cada una o 45 mil distribu{dos en la mitad de

los 65 mil distritos uninominales, el res~o puede ser distr! -

bu!do como sea. Se "olvida" que hay Estados que sólo cuentan

con cuatro municipios y otros con mós de 500. Ahora, si los -

partidos despuds de las elecciones .optan por su registro defi~ 

nitivo, a parte de probar su existencia y próctica política de 

cuat~o aAos anteriores deben de contar por lo menos con el 1.5% 

de votos en una de las votaciones. Al respecto es necesario -

recordar que para las elecciones del lo. de julio de 1979 hay-

un promedio, según la Comisión Federal Electoral, de 53, 913,-

215 empadronados y se han repuesto más del so" de las crede!l -
ciales del aumento de Distritos con un promedio de 84,939 ere-

denciales de elector autorizadas, Pero si tenemos en cuenta -

que es el PRI al que le pertenecen las principales Federaci2 -

nes, Confederaciones y Sindicatos y, (9) que existirá un cons! 

derable porcentaje de abstencionismo y el ya histórico acarreo 

de voto, en las elecciones de 1976 fue de un 20%, comprendemos 

entonces el significado real de la propuesta de la LOPPE a los 

partidos que busquen el registro definitivo despuds de las 

elecciones. 
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Por otra parte, desde nuestro punto de vista, creemos que 

la Ley Orgdnica del Congreso de la Uni6n viene a cristalizar -

este proceso de contrareformc, Sin embargo, esto hoy que d~ -

cirlo sin lo menor sorpresa, puesto que jurídicamente la Cons

tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos en su ortíc~ 

lo 60 1 seffala que "coda Cómaro calificoró las elecciones de 

sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas, Su 

resolución ser6 definitiva e inatacable", Cuesti6n que el Pr!, 

sidente L6pez Portillo en su iniciativo de reformas y odici~ -

nes a dicha Constituci6n deja inalterable y agrega: "El Co~ -

greso de la Unión expedirá la Ley que regularó su estructura -

y funcionamiento interno, Esta Ley no podrá ser vetado ni ne

cesi tar6 la promulgaci6n del Ejecutivo Federal para tener vi -

gencia•. Esta Ley por tanto, no se hizo en lo marcha de lo R!, 

forma Política, sino que yo estaba considerado dentro del pro

ceso de lsto; cosa que en realidad ero inevitable, pues ante -

la presencia de los nuevos cuadros constitucionalizados y r!. -

presentativos de las masas dentro del Congreso, era indispens.2. 

ble reestructurar el sistema jurídico constitucional de 6ste,. 

Lo Ley Orgánico por consiguiente, responde o las necesid.2, 

·des y medidas te6ricos de la reforma política, Esto lo que i!!l 

~lico es un freno a los nuevos diputados del partido, incluye~ 

do al PRI, ya que la gran Comisi6n les quita fuerza política • 

a los Legisladores para la Droporci6n, aceptación y libre dis-
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cusi6n de Leyes, De ahí que al iniciarse el debate de dicha -

Ley, el representante del PAN diga: "Juzgamos que sería inútil 

quitarles~u tiempo (a los priistas) ya que no están dispuestos, 

según todo lo que se ha dicho, a corregir ni modificar nada de 

la Ley, Quede constancia de que Acción Nacional no viene a es 

te debate, justamente por lo que toda la opinión pública cono

ce y sabe: esta Ley es una imposici6n del Senado de la Repúbli 

ca", El PPS por su parte, impugnó sin éxito trece artículos,

finol~ente aprobados por mayoría de votos del PRI y del PARM,

en tanto que los tres partidos de nuevo registro (PSCM, PST y

PDM) incidieron en señalar que la iniciativa de Ley Orgánico -

del Congreso (es la expresión de la contrareforma política, 

con la que el PRI pretende frenar y sabotear la presencia de -

otros partidos políticos en el Poder Legislativo. Por Último

el representante del PRI señala que "los partidos minoritarios 

han querido torcer el sentido de la reforma política con "crí

ticos deleznables, en busca de un enfrentamiento entre la Cám.2 

ro de Diputados y el Senado: que no debe prevalecer en la opo

sición, y sobre todo en el PPS, la idea generalizada de que el 

proyecto de Ley representa un retroceso político". (10) Esta

Ley Orgánica queda aprobada sin impugnaciones, no asistieron 

los representantes de otros partidos, el 24 de mayo de 1979. 

Con lo señalado hasta aquí se comprende que el consenso -

de los tres nuevos partidos (cuando dicen: "no dejaremos que -
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una legislatura caduca nos imponga condiciones") es dicho des

de una posici6n verbalista y no crítica, Más aún, la Ley Org2 

nica y la reorganización de las Cámaras aparte de responder a

la reforma política y a los cuadros representativos de las ma

sas dentro del Congreso, responde a lo que con suma lucidez J~ 

dith Bosker expone: contemplar la posibilidad de que las Cáma

ras asuman un ~arócter como tal, pues, agrega, al existir una-

. coincidencia generalizada en el se~alamiento del carácter cen

tral y dominante del Ejecutivo, implícitamente se deja ver la

falta de autonomía y representatividad de las Cámaras esto no

es, en todo caso, un dato nuevo en el panorama político nacio

nal. La necesidad de replantear su lugar y funciones, sí, 

Esta necesidad se establece por la concidencia entre una

pérdida de capacidad de negociaci6n del Ejecutivo y una crisis 

de autoridad, en términos de credibilidad del Estado. Ambos -

deterioros han sido el resultado de las contradicciones que 

surgen entre las crecientes necesidades económicas del Estado

de inversión nacional y extranjera, así como por la defensa 

que pretende de su economía. En suma, ampliando el juego pol! 

tico de las Cámaras se pretende restribuir la capacidad de ne

gociación del Ejecutivo, así como limitar, por medio de su Ley 

Orgánica la participaci6n pol{tica de los diputados que siendo 

de los nuevos partidos se encuentran dentro del Congreso. (11) 
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3.3 Objetivos de lo Reforma Política. 

Lo Reformo Político, en primer lugar, es uno decisión de

corócter político, decisión que sirve, principalmente, tanto -

paro conservar la autonomía política del Estado como a lo cla

se y fracciones de clase económicamente dominantes, 

Por tal motivo, lo reforma político, visto desde su di~ -

14ctica e implicaciones mas que desde obviedad por lo cual fue 

hecha, no responde en escancia a una reforma electoral y reor

ganización de partidos, esto respondería solamente a lo neces! 

dad objetivo del Estado: formar y canalizar nuevos formas de -

legitimidad poro conservar su ou~onomía y credibilidad; sino -

m6s estrictamente, la reforma política responde a uno fractura 

real del crecimiento económico del país, no o uno simple rece-

.sión productiva, por tanto, responde o un proyecto estatal, 

Vistas las cosos de esto manera, la reforma político r~ -

sulta tener dos objetivos principales: por un lado, el que se

establece en las necesidades políticas del Estado y, por otro, 

el que se genero en las necesidades de la correlación de fuer

zas existentes en el Estado y fuera del Estado, es decir, en -

el conjunto estructural. 

Sobre el primer objetivo podemos decir que ante la cada -
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vez mayor estratificaci6n del Estado se hace más patente la 

ausencia de una comunicaci6n directa de éste con la sociedad -

de masas: de ahí que se vea en la necesidad de utilizar como -

estrategia política la constitucionolización de cuadros repre

sentativos de éstas, estableciendo así, si no una comunicación 

directa, sí una negociación y canalización de las demandas pr~ 

ducidas de los trabajadores, tanto por la pérdida de su poder

adquisitivo, como de las manifestaciones políticas que en é~ -

tos se produzcan. Esta medida política de ninguna manera se -

establece como un suicidio político, ni del Estado ni de los -

cuadros políticos constitucionalizados, pero tampoco se estg -

blece como una simple pretensión de manipuleo de masas a corto 

plazo, puesto que, la reforma política tiene otra connotación

ai percibimos que, mediante élla, se busca en lo político, una 

reestructuración político-jurídica del Estado para que éste a~ 

quierg mayor flexibilidad pero, o la vez, mayor solidez polít! 

ca. Solidez que se genera precisamente por lo nueva mediatiz~ 

ción -indirecta- de las masas, y por tonto, por la nueva forma 

de control político que de ésto se produce, Obviamente, que -

"el Estado no atenta contra sí mismo y menos aún cuando hay 

vieja próctico de gobierno excluyente de otros fuerzas. De 

aqu{ que ampliar la participación ciudadana quede restringido

en la práctica al diseño de una ilusión, pero, a la vez, a los 

límites legales e institucionales que el mismo gobierno fija•, 

(12) No obstante, deducir por ésto que lo reforma política se 
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limito exclusivamente a una reform~ electoral nos parece que -

sería aceptar que ésta, responde solamente a un proyecto y ne

cesidad gubernamental, cosa errónea, porque la reforma políti

ca responde única y exclusivamente al plano gubernamental en -

cuanto que, mediante ella, se busca una reestructuración polí

tica-jurídica del sistema de partidos mediante la constitucio

nalización de nuevos cuadros representativos de las masas y, -

de esta manera, mediatizar tanto los brotes de descontento, 

por medio de su portavoz, como recuperar el grado de credibil! 

dad que ija perdido, Las elecciones en este sentido, responden

ª esa necesidad objetivo del Estado, Más aún •en grandes l! -

neas podría decirse que las elecciones se observan, al nivel -

del bloque econ6mico y político dominante, desde un doble pun

'to de vista: como una pruebo que el Estado ofrece al sector -

econ6mico de que la institucionalización de las fuerzas polít! 

cas de oposición no genera un~ crisis al sistema ~. a la vez,

como un diálogo con la disidencia política para establecer una 

cierta presión sobre los grupos monopólicos y mantener el equ!, 

librio", (13) es por ello válido decir que la reformo política 

e~ realidad no mejora en nada las condiciones actuales de las

masas, por el co~trario, son éstas las que benefician el poder 

del Estado. No es casual que a dos años de gobierno de José -

L6pez Portillo, la estructura de poder tenga mayor concresi6n

pol!tica que en affos anteriores: que el Estado muestra moyor -
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poder de negociación con respecto a la política económica que

atenta contra su autonomía. En suma, que tenga mayor control

político que, por otra parte, coincide y se incorpora tanto pg 

ra enfrentar a la crisis económica, como para respaldar el pr2 

ceso y proyección que muestra el país. 

Ahora bien, una vez establecido el objetivo político del

Estado con la reforma política, podemos mencionar que hoy fac

tores secundarios que coadyuvan a este objetivo central, As!

tenemos por ejemplo: l) Lo falta de autonomía y representativ! 

dad de las C6maras, coso que hemos tratado en el aportado 3.3-

de este capítulo: 2) La crisis ae la oposición registrada: 

PARM, PPS y sobre todo el PAN que en diciembre de 1975 muestra 

.una crisis política y no presenta candidato paro la elección -

presidencial ae 1976; 3) Fomentar una mayor legitimidad al Es

tado dando cierta participación a la disidencia organizada pe

ro limitanao su actividad al campo electoral federal: "que las 

minorías asten represenLaaas en proporción a su número y que -

no sólo eKpresen libremente sus ideos, sino que sus modos de -

pensar, puedan ser considerados al tomar decisiones las may2 -

rías". (14) Cabe aclarar que incorporamos al proceso electoral 

como fac'tor secundar_io porque creemos erróneo privilegiar la -

lucha electoral y absolu'tizarla en lo práctica; hacerlo signi

ficaría abandonar la perspectiva real en la cual se sustenta -

la variable estrategica para la continuiaao y aplicación de lo 
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reforma política, es decir, el de las organizaciones y pote~ -

cialiaad polí~ica de las masas, más aún, la lucha electoral lo 

pooemos colocar en segundo término, porque la participaci6n p~ 

lítica sobre todo de los partidos de izquierdo al parecer se -

presentan a las elecciones (como explicaremos en el siguiente

copltulo) sin un proyecto político profundo que altere las me

didas preventivas del Estado hacia un factor ingobernable: la

expontaneidad de la clase obrera, cosa que en efecto, pondría

en peligro seriamente a los proyectos estratégicos y a las 

perspectivas de la reforma política. 4) La necesidad de frenar 

las demandas políticas de la clase media y del proletariado y, 

colateralmente a esto, debilitar los demandas políticas del 

campesinado, Al respecto, es correcto la observaci6n de Pablo 

González Casanova cuando dice "hasta hoy la reformo política -

esta hecha para los ciudadanos de las ciudades y paro los ciu

dadanos de las clases medias. Con sus limitaciones, lejos de

atenuar los diferencias entre el campo y lo ciudad tenderá a -

aumentarlas". (15) y 5) Lo necesidad de reactivar políticamen

te al sindicalismo oficial, CTM y Congreso del Trabajo, paro -

amortiguar las demandas del sindicalismo independiente. 

Obviamente que si hacemos un análisis detenido sobre los

planteamientos políticos de la reforma política, encontraremos 

que éstos se acercan o los que a nivel internacional manifies

ta la social democracia, en cuanto que el Estado busca conqui~ 
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tar fuerza política en el apoyo de amplios sectores de masas -

pero sin canalizarlos en una posici6n anticapitalista, Seguir 

esta l!nea de pensamiento nos llevaría a conclu!r que el fondo 

de dicha reforma no es otro cosa que revivir el modelo card~ -

nista al tratar de conjugar la política del Estado con la pla

taforma nacionalista y, de esta manera, enfrentar la crisis 

econ6mica mediante los trabajadores como principales agentes,

cosa desde nuestro punto de vista errónea, porque si bien es -

cierto que la reforma política en su primer momento conjuga 

los dos factores mencionados, también es cierto que lo segunda 

y tercera fase de la reforma política clasifican que ni el Es

tado estaba dispuesto o permitirlo, Por otra porte, es innog~ 

ble que una política social-demócrata retoma planteamientos r~ 

volucionarios y, posteriormente, neutraliza y controla las de

mandas de las masas, De ah! que esto política coincida, en 

nuestros d!os con los de lo Comisión trilateral, coso que seff~ 

la Rodríguez Araujo cuando dice: "asimismo, destacamos la coi~ 

cidencia de los planteamientos de la reforma política con los

surgidos por la trilateral y la social democracia interraci~ -

n~l, que no son muy diferentes a los del m6ximo representante

de los empresarios mexicanos", (16) en efecto, existe una coi~ 

cidencia debido o que la trilaterol busca la incorporaci6n de

la economía mexicana no solamente en un solo producto (el p~ -

tr6leo) sino el término de una formación social: la viabil! 

·-dad existe, sin embargo la realidad estructural es incoherente 
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o este objetivo, Dicho sea de paso, México será incorporado o 

lo cadena transnacionol como Irán 1 Venezuela, etc,, por un s2 

lo producto, El resultante será: lo m6s irracional depende~ -

cio del país, 

En consecuencia la reformo política no responde, en lo 

fundamental, ni a un proyecto gubernamental ni o una necesidad 

transnacionol, sino más estrictamente responde o una fractura

real del crecimiento econ6mico del país, Llegamos así al s~ -

gundo gran objetivo de la reforma político: responaer a un pr~ 

yecto estatal, E•te segundo objetivo lo plantearemos de la si 
guiente manera: co~o se ha mencionado, México a partir de 1946 

muestra una crisis econ6mica, según rezan las estadísticas del 

proceso inflacionario, la caída en lo tasa de crecimiento eco

n6mico, el desempleo, etc, Sobre este ~ltimo tenemos que en -

este períoao presidencial de L6pez Portillo, al incrementarse

la población en 13 millones de p~rsonas (el país en 1979 cuen

ta ya con 69.381,104 habitantes), se ~enar6n que crear no m~ -

nos de 3,5 millones de nuevos empleos, Hablar de empleo, por

tento, es hablar de una transformación estructural que no des

cansa s6lo en la proyecci6n del crecimiento del producto naci~ 

nal bruto, sino en el papel que cumple en un modela financiero, 

En una economía sectorialmente privilegiada y especulativa pe~ 

~ar en la cre~ci6n de empleos es pensar, en su escencia, en 

una ruptura estructural con el sistema dominante, (17) En cua~ 
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to al proceso inflacionario que vive el país, v6lido es decir, 

que éste responde -en su conjunto- a causas estructurales, bg 

sodas en las contradicciones internas y externas del sistema

econ6mico global. Lo peculiar en este proceso inflacionario

y crisis econ6mica, es que anteriormente el énfasis y la pri~ 

ridad ideol6gica se establecía en t'rminos económicos, mie~ -

tras que ahora, al encontrarse un desplazamiento acelerado de 

las contradicciones del proyecto dominante, también se man! -

fiesta en lo político y lo social, Estos cambios, ideol6g! -

cos de tdctica por parte del sector económico (del bloque do

minante) ampliamente internacionalizado se establecen porque

lste ha utilizado a su favor, como dos instrumentos de conce~ 

traci6n econ6mica, la devaluación Ylª inflaci6n, en suma la -

crisis. (18) Agregamos a ésto que el proyecto econ6mico n~ -

cional busca su recuperación y una alta rentabilidad del cap! 

tal, lo cual traerd como consecuencia una pérdida de poder a~ 

quisitivo de los trabajadores y, por tanto, conflictos socia

les, 

·, _;. 

Dentro de este contexto económico del Estado mexica.no i~ 

corpora un proyecto político-social, buscando así, aparte de

adquirir mayor control político, dinamizar y respaldar los 

procesos fundamentales de la producción social, procesos que

a su vez, forman los límites principales de la reforma que 

nos ocupa, 
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Al discernir esta conexión dialéctica nos encontramos que 

el marco de referencia estructural de la reforma política se -

sitúa alrededor del bloque econ6micamente dominante. En este

sentido, es cierto que sobre la intervenci6n del Estado en lo

econ6mico se ha establecido una pol~mica aparentemente bizant!, 

na, sin embargo, detr6s de &sta, es anegable que se encuentra

la necesidad del bloque dominante de alterar el proceder pol!

tico del Estado Mexicano, lo cual adquiere un peso consider~ -

ble, si tenemos en cuenta que la potencialidad de los monop~ -

lios transnacionales (el capital financiero, la burguesía agro 

exportadora, etc.) cada vez más, tiende a subordinar la parti

cipación de &ste; lo cual significa quitarle al Estado su cap~ 

cidad de rector económico, cosa que ni el Estado, ni los mi~ -

mos intereses de la burguesía nacional est6n dispuestos a per

mitir. Al respecto, Reyes Heroles menciono: "creemos prefer!, 

ble plantear y realizar fr!a y calculadamente los cambios que

el país demanda para conservar la sociedad que hemos logrado -

antes que nos sean impuestos por fuerzas incontrolables, q~e -

r.ebasarían los cauces legales e institucionales del p9!s. (19) 

Obviamente que el Estado no busca el pleno dominio de la eco-

nomla mexicana, sería un absurdo, lo que busca es, por un lado, 

que la crisis econ6mica no se constituya en el gran cauce para 

la acci6n política, sino que tales conflictos se trasladen al

terreno mediatizado de lo político. Por otro, busca que los -
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círculos de la economía mexicana sean favorecidos, principal -

mente, en los excedentes del petróleo. De ahí que Rolando Ca~ 

dero lucidamente nos menciona que "la disputo por esos excede~ 

tes hobr6 de concretarse o bien en un proyecto nacional efect! 

vo comandado por un sector público din6mico, o bien en una so

ciedad consumista, abierto de manera indiscriminada al ext~ 

rior y claramente hegemoniza~a por un gran capital fuertemente 

orientado o las actividades especula~ivas y puramente mercant! 

les", (20) por tanto, el problema del Estado no escribe sol~ 

mente en ampliar una participación política por medio de una -

reforma, sino que, por medio de &sta, se fortalezca y ampl!e -

el sector público de tal manera que el Estado siga guardando -

su papel de rector económico (ahora con m6s amplias bases s~ -

ciales) dentro ~el propio desarrollo capitalista del pa!s. 

Finalmente es necesario mencionar que la reforma política 

es la base fundamental "para el logro de las metas que pers! -

gue la Alianza para la Producción, el rehuir el populismo dad! 

voso", en efecto, es la base en cuanto que abala una política

econ6mica acordada por el Estado y los empresarios para salir

de la crisis y, por tanto, donde los trabajadores son los que

adherida a su explotación sufrirdn una restricción salarial 

(el a~o pasado los salarios se incrementaron en un 10% mie~ 

tras que el !ndice de la"inflación estuvo cercano al 2°"): es-
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te congelamiento de salarios, est.a austeridad econ6mica sujeta 

a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional debe verse

como una lucha por lograr y mantener una alta rentabilidad del 

capital y 4sto, trae como consecuencia siempre conflictos de -

clase. 

En suma, creemos correcto mencionar que la reforma pollt! 

ca es una medida pol!tica del Estado que trasciende su card~ -

ter como tal, en cuan~o su objetivo fundamental es constituci~ 

.nalizar nuevos cuadros representativos de las masas, con el 

fin de recuperar el grado de credibilidad que habla perdido y, 

asimismo, concretizar una nueva forma de control político, Co_!l 

.trol que a su vez, viene a enfrentar y respaldar tanto a una -

crisis econdmica como ·o un proyecto de crecimiento productivo

del pa!s. 

97.-



NOTAS A PIE DE PAGINA. 

1.- C6rdova, Arnaldo, "Reforma Política y Reforma Econ6mica -

en el M'xico Actual.", lbidem. pógs. 457-458, 

2,- "Texto íntegro del discurso de la toma de posesi6n•, !!, -

Universal, peri6dico diario, 2 de diciembre de 1976. 

3.- Ibid,m. 

4,- Victor Manuel Gaudiano, "Pide al sector privado un receso 

verbal•, El Heraldo, peri6dico diario, 7 de enero de 1977. 

5,- Comisi6n Federal Electoral, Reforma Polftica, gaceta i~ -

formativa de la CFE, ~xico, T. 1, PP• IX-XIII. 1977, 

6,• Heller, Herman, Teo~fa del Estada, M'xico, Ed. FCE, 1974, 

p. 39, 

7.- Bokaer de Liwerant, Judith, "~a Reforma Política•, en §!

tudios Políticos, M'xico, Ed. CEP-FCPS-UNAM, núm. 11 1 ju

lio-septiembre de 1977, p. 144. 

8.- "Discurso de toma de posesi6n de la presidencia del PRI"

.de Reyes Heroles. El Día, peri6dico diario, M'xico, 22 

98.-



febrero 1972, 

9,- Las estadísticas m6s confiables son las de 1954, que se

ñalan en lo República Mexicana la existencia de una Con

federaci6n, 31 Confederaciones, 124 Federaciones Region~ 

les y Locales, 141 Federaciones (total), 2390 Sindicatos 

y "frentes únicos", 884 Uniones Sindicales, 20 Socied~ -

des Cooperativas y 11 Comisar-iodos Ejidales, todo esto -

forma parte del Partido Revolucionario Institucional. 

V'ase: Rubio F., Luis "Los sectores del PRI: materiales

para su estudio", en Estudios Políticos, México, Ed. CEP 

FCPS-UNAM, núm. 10, abril-junio 1977, PP• 161-179. 

10.- Para este debate, véase: Uno m6s Uno, •iniciativa de lo

Ley Orgdnica del Congreso de la Uni6n", peri6dico diario, 

M'xico, 17 de mayo de 1979. (Gutiérrez R. Luis: reporte-. 

ro). 

ll.- V'ase: Bokser de Lwerant, Judith, "La Reforma Política", 

lbidem, PP• 145-146 

.12.- Rodriguez Arauja, Octavio, La Reforma Política y los Par 

tidos en M'xico, México Ed. Siglo XXI, 1979, p. 87 

13,- Alpont&, Juan María, "Las Elecciones y el PRI", en ~ -

99.-



mds Uno, periódico diario, México lo, de julio de 1979, 

14,- José López Portillo, "Primer Informe de Gobierno", en 

suplemento El Día, periódico diario, México, 2 de septiem 

bre de 1977, p. 7 

,¡·. 

15.- Gonzdlez Casanova, Pablo, La Reforma Política y sus Pers

pectivas, México, Ed, Gaceta Informativa de la CFE, núm.-

a. 1979, P· 4e. 

16,- Rodríguez Araujo, Octavio, La Reforma Política y los Par

tidos en México, Ibidem, p. 81, 

17.- Juan María Alponte, "Capitalismo y empleo", Uno mds Uno,

peri6dico diario, México 19 de abril de 1979. 

18.- Véase: Jucn María Alponte, "Capitalismo y Empleo", Ibidem 

19.- Reyes Heroles, "Declaración ante la Coalición Política G~ 

~adera": en Excélsior, periódico diario, México, 22 de m~ 

yo de 1975, 

20,- Cordera, Rolando, "Acerca de la Reforma Política", lbidem, 

100.-



IV, LOS PARTIDOS POLITICOS ANTE LA REFORMA POLITICA, 

4.1 Los Partidos Políticos. 

Hablar de los partidos políticos implica en realidad, hablar

de un fen6meno contempor6neo; entendiendo por contempor6neo -

mds que un concepto formal de tiempo, una propiedad hist6rica 

en la cual, existen factores rAlativamente constantes que se

auceden entre s! para dar peculiaridad a una &poca hist6rica

dnica y por tonto, diferente de otras, Esta propiedad hist6-

rica se establece, de acuerd~ a nuestros objetivos, a partir-

de lo formaci6n de los siguientes regímenes políticos: el pr~ 

sidencialisto americano, el parlamentario brit6nico y el par

lamentario multipartidista. 

En cada uno de estos tres regímenes, los partidos pol!ti 

cos cumplen actividades pecualiares, en consecuencia, su on6-

lisis se debe plantear dentro de lo.unidad propia y au~onomío 

del Estado respecto de los clases y fracciones dominantes: lo 

cual implico partir de dos hechos concretos: de lo forma que

osume el Estado y de la forma de r'gimen político que lste ms. 

nifiesto. Por ejemplo, nos dice Poulantzos, en una forma de

Eatado con predominio en el poder Legislativo y con rlgimen -
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multipartidista se establece la presencia de coaliciones de

partidos gubernamentales que parecen, en la escena política, 

comprometer la unidad del poder del Estado por su reparto e~ 

tre los diversos partidos de la coalici6n, Mientras que en

una forma de Estado con predominio del Ejecutivo 4ste depen

de a la vez de la configuraci6n concreta de clase del bloque 

en, el poder, del papel general de los partidos que la forma

d• Estado delimita, y del comportamiento propio de los part! 

dos en la escena política en los marcos de las formas de r4-

gimen; de oh{ que el poder org_anizador de los partidos refl,! 

jan en la escena política la autonomía propia del Estado. 

(1) 

Ahora bien, con respecto a los partidos políticos, lo -

que nos importa se~alar en estos momentos, es, por un lado,

que por 4s~os entendemos a una organización, de masas o de -

cuadros, cuyos individuos que la componen se unen por identi 

dad de opiniones con respecto a una realidad política y tie

nen como obj~tivo o bien la mantenci6n, o bien la conquista

del poder, Vistas las cosas de esta manera, la teoría polí

tica del partido no viene a ser otra cosa que la t6ctica y 

~strategia política que utilice 4ste para influir y canalt 

zar las de~andas sociales de las masas con el objetivo de 
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conquistar el control político del Estado o de mantenerlo, -

Por consiguiente los partidos políticos tienen como caracte

rística fundamental la de canalizar las actividades pol!ti -

eas de las masas en un proceso de legitimación y denamin~ 

ci6n,del control político y por ende, de los mecanismos de -

dominio político donde se encuentran, Es entonces deducible 

que las diferentes instancias que configuran una estructura

social, muestran su participaci6n política por medio de los

partidos, el vínculo de esta conexi6n dial4ctica es lo que -

permite a un partido influir en m•nor o mayor grado dentro -

del proceso de decisiones políticas del Estado, Y por otro

lado, deseamos seAalar que el problema de los partidos polí

ticos se genera, principalmente, a partir de su institucion2 

lizaci6n, puesto que a partir de 4sta, los partidos muestran 

una centralizaci6n política, muchas veces necesaria, que por 

lo general, trasciende los pretenciones democr6ticos que '1-

mismo pregona, a tal punto que el centralismo "democrdtico"

se sobrepone a su sentido democr6tico, Por tanto, un parti

do institucionalizado muestra con mayor claridad una disoci.2 

ci6n entre las masas, representa actual político; "por esta

raz6n estd siempre atrasado en relación con la masa en fu~ -

ci6n, aunque trate de dirigirla, porque la empobrece, porque 

trata de subordinarla a ,1, cuando no llega hasta renegar de 

ella, a desolidorizarse de ella" (8), en consecuencia, cree-
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mos que los partidos políticos que se convierten en un poder 

político organizado pero reducido en un grupo de dirigentes

que concentra dicho poder, s6lo pueden evitar esta contradi~ 

ción, si por un lado, internamente ejercitan una apertura, y 

por otro, si mantienen en forma permanente una prioridad a -

la movilización social que representan, 

4.2 ~os Partidos Políticos en M4xico ante la Reforma Políti 

ca. 

De acuerdo con la visi6n gramsciana de los partidos po

lfticos, el significado y peso de un partido se establece de 

acuerdo al grado de influencia política que 4ste ha tenido -

en la historia de un pafs. En M4xico, es· evidente que a pat, 

tir de la formación del partido oficial en 1929 (como se ha

dicho en el capitulo I de este trabajo), al establecerse por 

medio de 41, tanto la centralización y transmisi6n pacífica

del poder pr6cticamente a todas los niveles de la estructura 

política del Estado se viene a generar una integraci6n s~ 

cial que en lo fundamental no ha sido alterada hasta nue~ 

tros días, Pu• bien, a partir de la creación del partido 

oficial, y a pesar de que existe una oposición partidaria 

que transfiere al Estado un car6cter democr6tico y plura(is

ta, podemos decir que lo que ha existido y existe un tipo de 

104.-



.............................. ~~ .......................................... . 

dictadura de partido; coso que entre otros analistas políti

cos es Mauricio Ouverger el que dá un especial énfasis, este 

autor sostiene que "lo fuerza del PRI descansa principalmen

te en la revoluci6n nacional y social de 1910, que permiti6-

la creaci6n de una organización política poderosa, con una -

legitimidad original o los ojos de los ciudadanos, que hace

d• ella un s6lido apoyo del régimen", (3) Lo cual quiere d~ 

cir que en M4xico al existir una dictadura de partido ae es

tablece un predominio político de un partido en el poder, 

Por tanto, en M4xico han existido y existen partidos políti

cos de oposici6n, pero lo que no ha existido es un "aistema

de partido que altere el ejercicio del poder, ni menos parti 

dos de las masas trabajadoras, Las masas trabajadoras orga

nizadas políticamente, se encuentran en su inmensa mayoría -

controladas por las organizaciones gubernamentales, y en una 

~ otra forma son anuentes al sistema gubernamental de organi 

zaci6n. Un estudio del problema revelo la conformidad pred~ 

minante de los trabajadores con las organizaciones políticas 

gubernamentales, a su conformismo y escepticismo de hacer ot, 

ganizaciones independientes que sigan uno política distinta

Y a~n opuesta a la del gobierno, Las excepciones políticas

reales no modifican la tendencia general a lo largo del p~ -

ríodo contemporóneo" (4), en consecuencia los partidos polí

tivos existentes en M4xico giran en realidad, dentro de la -
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actividad política producido por el Estado, por éllo, ere! -

mas correcto mencionar que todo partido político participe o 

no en lo toma de decisiones reviste, en alguna medida uno a~ 

titud que legitima políticamente al Estado donde se encue~ -

tro; moa aún, si tenemos en cuento que los partidos polít! -

coa en M4xica muestran como característica fundamental una -

centralizaci6n política (coherente, en efecto con la estruc

tura herm4tica del Estado), observamos que su centralismo 

los lleva a disociar su actitud político de los intereses s2 

cialea e hiat6ricos que representan para transformarse en un 

partida d• decisiones. 

Una vez planteadas ·groso modo- los característicos que 

creemos m6s importantes de los partidos políticos en M&xico, 

llegamoa o nuestro objetivo fundamental: mostrar su posición 

política ante la reformo que nos ocupa. Así tenemos que el

Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya metom6rf2 -

sis que presenta se puede sintetizar de lo siguiente manera: 

a) Desde su fundoci6n en 1929, producida desde el Estado co

mo una expresi6n que cristalizo institucionalmente la Revol~ 

ci6n Mexicano, y colateralmente, como un vínculo nodal para

reorganizar social y políticamente a la estructura del país, 

b) Su transformaci6n de Partido Nacional Revolucionario (PN

R) en Partido de lo Revoluci6n, el lo. de abril de 1938 me -
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diante el pacto de lo Unión y Solidaridad y c) Su transform2 

ción de PRM en Partido Revolucionario Institucional (PRI) ª!?. 

te la Convención Nacional del 21 de enero de 1946. Pues 

bien, sobre estas tres fases del partido gubernamental, A~ -

noldo C6rdova sostiene que desde 1938 a la fecha, vive en 

realidad, solamente una etapa, a pesar de que en 1946 cambió 

de nombre pero no su estructura ramificada, es decir, dicho

portido sigue teniendo la misma estructura estamental, sect~ 

rial, corporativa, en la cual las organizaciones y no los 

ciudadanos, son sus verdaderos miembros, (5). 

La posici6n pol!tica del PRI ante la reforma político -

de 1979 se traduce en un cloro respaldo hacia ésta; Reyes H~ 

roles ha mencionado al respecto que "ninguna reforma podrd -

aer puesta en marcha si nuestro partido (PRI) no obtiene la

movilización popular que la sustenta y apoya -y agrega-; Mé

xico ae ha empe~ado en una intensa y profunda reforma pol!t! 

ca, cuya ejecuci6n, en buena parte, corresponde a nuestro 

partido. (6) Estas afirmaciones de Reyes Heroles no se con

traponen en lo absoluto con los puntos se~alados ante la Co

mi si6n Federal Electoral -Tercera Audiencia Pública- el 12 ~ 

de mayo de 1977 por medio de Carlos Sansores Pérez, Blas Ch~ 

macero y Enrique Ram!rez. De tal exposición los puntos que

creemos mds importantes son los siguientes; 
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a) Sin el fortalecimiento revolucionario de nuestro sistema 

de democracia política, la transformación de las estruc

turas sociales, se contempla como una posibilidad remota, 

pues de la consolidación de los bases de apoyo popular -

depende la capacidad del Estado poro que su acción prev2 

lezca sobre los poderosos intereses, internos y externos, 

que se oponen o la instauración de uno verdadero democr2 

cia igualitaria. Este es el sentido que debe tener la -

reforma política. 

b) Abrigamos la certidumbre de q~e el pluralismo polltico,

como realidad democr6tica, debe organizarse instituci2 -

nalmente poro que sea un factor de cohersi6n y no de di

aoluci6n. Cuando existen en una sociedad inconformid2 -

des o discrepancias de opinión no se ofrece a todos los

disidentes lo posibilidad de participar en la integr2 

ci6n del poder ni en lo tomo de decisiones, se producen

ª la marginación voluntaria en el ejercicio de los dere

~hos políticos o las formas ilegales de la lucha social. 

c) El verdadero problema es la no suficiente representativi 

dad de las minorías que disienten do los mayorías. Por

ello, el Partido Revolucionario Institucional, est6 con

forme con que se revice el actual sistema de representa-
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ci6n minoritaria en lo Cámara de Diputados del Congreso

de la Uni6n. La nuevo estructura representativa que 11~ 

gue a establecerse no debe implicar, en modo alguno, un

cambio en el sistema de votaci6n uninominal por distr! 

tos para las diputados de elección mayoritaria, 

d) El PRI se empe~a constantemente en actualizar sus proce

dimientos, a fin de perfeccionar los vínculos reales de

la base popular con quienes aspiran a un cargo represen

tativo. 

e) Pensamos que la Comisi6n Federal Electoral no debe co~ 

cretarse a autorizar o denegar el registro de las con~ 

tancias de mayoría de votos sino que, además, debe estar 

facultada para recomendar la nulidad parcial o total de

la votación recogida en un distrito, 

f) Una reforma política estructural tiene que proyectarse 

necesariamente hacia el campo de la educaci6n cívica y 

política, pues de ella depende primordialmente el des~ 

rrollo de la conciencia democrática de nuestro pueblo. 

Por otra porte, el Partido Acción Nacional (PAN), funds_ 

~o el 15 de septiembre de 1939 y obtenido su registro el 3~-
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de marzo de 1946, manifiesto ante lo Comisión Federal Elect~ 

ral -el 19 de mayo de 1977- por medio de su dirigente Manuel 

Gonzdlez Hinojosa, lo siguiente: 

o) Lo reforma política que ahora propone el se~or Presiden

te de la República, parte de un supuesto lógico y a t~ -

das luces necesario de o!r previamente a los partidos p~ 

líticos registrados, 

b) Renovemos nues'tra decisi6n de encausar toda acci6n polí

tica de acuerao con el derecho y nuestra esperanza ae 

que, ahora s!, se emprenda con seriedad y honestidad una 

reforma política trascenaente, porque de no ser as!, de

no expresarse con hechos comprobables, se aplazar6 inde

finidamente la reforma, ya no serd pasible tonificar y -

limpiar la vida pública de!pa!s y tal vez, ya no quede -

· tiempo de un nuevo intento de cambio por vía de las ins

ti tucian•s. 

e) En estos momentos, es fundamental un cambio radical de -

las estructuras que no responden a las exigencias de la

libertad y de la democracia y frenar el acentuado proce

so de estatizaci6n que indefectiblemente repercu'te en 

restructuraciones a la liber'taa y menoscabo de la vi~a -

democr6tico, 
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d) Es contradictorio considerar y trotar a las minorías co

mo simples corrientes de opini6n, no como factores, osí

seon potenciales, de decisi6n; que más o menos se les 

permito hablar, pero no que se afecten las maneras, los

mdrgenes, los procedimientos y los núcleos centrales del 

poder de decisión, 

Por su parte, el Partido Popular Socialista (PPS), fun

dado el 20 de junio de 1948 como Partido Popular y en 1960 -

ae convirti6 en Socialista, fue reconocido el mismo o~o de -

au fundaci6n. Este partido manifiesta su actitud ante la r~ 

forma política por medio de su representante Josl Cru~c~ 

shank García de la siguiente manera: 

a) A.lo iniciativo del Presidente L6pez Portillo poro cono

cer lo opini6n de las fuerzas políticas nacionales, a 

efecto de impulsar una verdadera reformo política dem~ -

cr6tico, el Partido Popular Socialista, su Direcci6n Na

cional, la considera de sumo importancia, de trascenden

cia poro la vida de nuestro pueblo y para que el lento -

desarrollo democrático en que se han desenvuelto la vida 

de los mexicanos se profundice, 

b) El PPS reintera una vez más lo necesidad de establecer -
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el sistema de representación proporcional, 

e) Es necesario permitir la reelección de los miembros del

Congreso de la Unión, con el objeto de establecer la ve~ 

dadera carrera parlamentaria, 

d) La preocupoci6n del Presidente .López Portillo de mejorar 

nuestro sistema democrdtico, justifica la tenaz lucha 

que el PPS ha mantenido durante cerca de 29 aAos por am

pliar y perfeccionar nuestro sistema democrótico. 

Por otra parte, el Partido Aut..Snti co de la Revolu.ción M,! 

xicona (PARM), fundado por el sector militar que suprimió en

au estructura el PRI; mostró un cardcter de asociación y el -

28 de febrero de 1854 se constituyó como partido, Este parti 

do por medio de su portavoz Pedro Gonzólez Azcuaga expresa el 

28 de abril de 1977 ante la Comisión Federal Electoral lo si

guiente: 

a) Se adi·cione a la Constitución de la República -con las no~ 

mociones que re~ulan la existencia, natural~za y funci~ -

nes principales de los partidos políticos, y la necesidad 

de su registro ante los órgcnos gubernamentales para e~ -

tar en amplitud de participcr en los procesos electorales 
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b) Reforma Política, si, pero con apoyo en la planeaci6n 

tdcnica de uno campaña nocional de educaci6n c!vico-pol! 

tica, que se finque firmemente en el conocimiento de 

nuestras posibilidades humanas y materiales, 

En lo que respecta al Partido Demócrata Mexicano (PDM), 

fundado el 23 de mayo de 1971 y reconocido como tal el 3 de

mayo de 1978, menciona por medio de su representante Ignacio 

Gonzdlez Gollaz el 9 de junio de 1977 lo siguiente: 

a) El punto de arranque del Partido Demócrata Mexicano es -

pues, su participación activa, con espíritu revoluciona

rio, en el cambio social del país, en todos los niveles

de nuestra estructura republicana y federal, y en todos

los dmbitos de nuestra vida política, económica, sociol

y cultural, Y la mata es conq~istar la paz dentro de lo 

justicia y de la libertad para todos los mexicanos, 

b) La reforma electoral, a nuestro juicio, es urgente y ne

cesaria y es posible hacerla pronto por tres razones fu~ 

damentales; 

l, Porque la pluralidad es, en las sociedades como la -

nuestra, necesidad vital, (,,,)antes de que por la-
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carencia de canales adecuados e institucionales, .se

desborden hacia actitudes racionales y destructoras

como puede ser la violencia armada~ generadora de 

dictaduras. 

11. Porque el sentido de politizaci6n ha ido creciendo -

en el pals. 

111. Porque los cuatro partidos actualmente con registro

( ••• ), han sido ~••bordados por el mosaico ideol6gJ

co de una sociedad de m6s de 60 millones de mexic2 -

nos ••• 

e) Reformar las leyes electorales de los Estados para que -

faciliten la constitución y registro de partidos estata

les para que los partidos registrados nacionales puedan

tomar. parte en cualquier elección local. 

Ahora bien, el Partido Comunista Mexicano (PCM), el m6s 

antiguo de los partidos existentes en M'xico, fue fundado el 

24 de noviembre de 1911. Surgió del Congreso Nacional Soci2 

lista. Este partido estuvo en la clandestinidad de 1929 a -

1935: consiguió nuevamente su registro electoral en 1945 con 

el.objeto de participar en las elecciones de 1946; de este -
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.año a 1978 no fue reconocido legalmente y el 11 de abril de-

1978 pide su solicitud de registro, adquiriendo el 3 de mayo 

de 1978 su registro condicionado de acuerdo a la LOPPE. El

Partido Comunista Mexicano muestro su posición política ante 

la reforma que nos ocupa por medio de su dirigente Arnaldo -

Mart!nez Verdugo el 2 de junio de 1977 en la Comisi6n Fed! -

ral Electoral de la siguiente manera: 

a) La contradicci6n entre las instituciones políticas y la

realidad social es la causa de fondo de la crisis polít! 

ca por la que atraviesa el país, Para el PCM, 4sta es -

una criaia de los aparatos ideol6gico-políticos del r4g! 

men: su• partidos, su sistema electoral, sus instrumen -

tos de control del movimiento o~rero y campesino, 

b) Nosotros estamos interesados en desarrollar la democr2 -

cia,en ~odos sus aspectos y hasta sus ~ltimas consecuen

cias, Lo hacemos por un inter&s de clase, porque cr•! -

mos aaegurar el paso de la democracia formal a la dem~ -

cracia reol, la democracia socialista. 

c) Entendemos por reformo política un concepto mucho m6s cm 
plio que la reforma electoral. 
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d) El soldado es, ante todo, un ciudadano mexicano que debe 

gozar de todos los derechos políticos: no es ajeno a los 

problemas que confronta nuestro país, ni puede sustraer

se o las luchas del pueblo mexicano, Como institución,

el Ej4rcito debe constreñir sus funciones o las que le -

asigna la Constitución General de lo República, ajenas o 

la actividad política. 

•) El PCM, como portador de los principios democr6ticos mas 

.avanzados, seguir6 siendo un activo promotor de la refo~ 

ma política. 

En cuanto al Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST), cuya fundaci6n poaemos decir se establece el lo, de -

mayo de 1975 -con la primera Asamblea Nacional de Balance 

del partido- este partido el 25 de abril de 1978 presentó -

su solicitud de registro ante la Comisión Federal Electoral

y el 3 de mayo de 1978 obtuvo su registro condicionado, La

posici6n política del partido ante la reforma es mostrada 

por medio de su dirigente Graco Ramírez Garrido Abreu el 16-

de junio de 1977 ante la CFE¡ los puntos sobresalientes son: 

o) La reforma política se hace indispensable precisamente -

porque los intereses nacionales y populares necesitan 
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prevalecer, identificándose y cohersionándose frente a -

la política imperialista y gran-burguesía, estabilizado

ra de gobierno y atomizadora de pueblos. 

b) Reforma y Revolución deben coincidir. Se hace indispen

sable proletarizor la reforma para sacar adelante la Re

voluci6n ••• 

e) Reformar políticamente al país implica profundas tran~ -

formaciones que rebasen el marco de una simple reforma -

electo~a; lste tendrd alcances populares en la medida en 

que contribuye o elevar el papel de los partiaos políti

cos, a otorgarles participacidn plena en la preparacidn,_ 

realización, calificacidn y arbitraje del proceso elect~ 

ral ••• 

Por su parte, el Partido Socialista Revolucionario 

(PSR), fundado en octubre de 1976, manifiesta su posicidn p~ 

lítica ante la reforma por medio de su dirigente Roberto Ja

ramillo Flores el 23 de junio de 1977 ante la CFE. Sus pri~ 

cipales proposiciones son las siguientes: 

a) Para nuestro partido, el problema principal que enfrenta 

el país no es el de unateorganización política que reví-
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talice los engranajes de la maquinaria estatal, pues la

médula del problema es mds profunda, es estructural y 

por tant.o engloba la vida económica, social y política 

de la nación. 

b) Lograr que el Poder Legislativo ejerza el papel que le 

aaigna nuestra Carta Magna acabando as! con la lament~ -

ble supeditación, al Poder Ejecutivo. 

c) Consideramos que debe establecer la verdadera represent~ 

ci6n proporcional, 

d) Hoy, el pueblo anhela un cambio democrdtico de fondo y -

esto amerita plesvícito nacional; una verdadera moviliz~ 

ci6n de opiniones a todos los niveles, 

Por otra parte, el Partido Mexicano de los Trabajadores 

(PMT), cuyo origen se encuentra en el Comité Nacional de Au~ 

cultaci6n y Coordinación y en 1974 toma el cardcter de part! 

do, muestra su posición política ante la reforma por medio -

de su dirigente Haberte Castilla el 30 de junio de 1977 en -

la CFE. Los puntos sobresalientes desde nuestro punto de 

vista son: 
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a) El pueblo sabe que las elecciones no sirven para ganarle 

al partido oficial. Y los partidos registrados tambi&n

lo saben. 

b) El gobierno y el pueblo necesitan de una reforma políti

ca que abra caminos a lo disidencia. Así disminuirdn 

las oposiciones violantes y se evitar6 el ascenso de la

olternativa fascista, Si no se abren perspectivas real•• 

democrdticas y las mayorías marginadas, el pueblo rebas~ 

rd los .marcos legales y estallard la violencia que indu

dablemente aprovechard la fuerza militar para tomar la -

direcci6n política del pa{s. 

c) El PMT se pronuncia en contra de que el gobierno subs! 

dia a los partidos políticos, •• 

d) Cualquier reforma que se haga para permitir mayor particl 

paci6n de los obreros y campesinos del país, que son la -

inmensa mayoría, no serd suficiente sino se garantiza el

respeto al sufragio emitido por los ciudadanos. 

En cuanto al Partido Revoluci~nario de los Trabajadores

(PRT), fundado en septiembre de 1976 -a partir de la fusidn -
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de 5 grupos Troskistas- muestra su posici6~_onte la reforma

el 7 de julio de 1977 por medio de una de sus representantes 

la seffora Lucinda Nava, Los puntos que encontramos mds s~ -

bresalientes son: 

a) Venimos aquí, no para justificar la reforma política, de 

lo que se han encargado ya los partidos que nos han pre

cedido, sino para explicar y plantear ante el pueblo me

xicano, esto es, los trabajadores del campo y de la ciu

dad ( ••• ), las perspectivas que se desprenden de ella p~ 

ra conseguir las metas políticas vitales del proletaria

do en esta lpoca. 

b) Consideramos que la salida democr6tica burguesa que ésta 

reforma política intenta tiene un grave problema que su

perar: la casi total ausencia en México de una burquesía 

democrdtica. 

c) El PRT no tiene vocaci6n por la ilegalidad. Pero la re~ 

lidad política antidemocrdtica de México nos ha impedido 

gozar de los derechos elementales, garantizados constit~ 

cionalm~nte, de todo grupo ciudadano que se constituye -

en partido. 
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d) Somos partidos de modificaciones sustanciales de la pr! -

sente Ley Federal Electoral, descaradamente discriminato

ria de la oposición real. 

e) La reforma político no puede aspirar o democratizar un 6m 
bito importante del aparato estatal mexicano, sin dar so

luci6n al conjunto de medidas y al sistema entero de r! -

glamentaciones y usos que atan de mil y una formas la ac

ci6n cotidiana sindical, obrera, proletaria en México 

(7). 

Sin entrar a una polémica sobre la posici6n correcta o -

incorrecta de cada uno de los partidos políticos ante lo r! -

forma que nos ocupa, creemos pertinente mencionar que en t~ 

dos ellos se establece un apoyo político hacia ésta. No obs

tante, hay que se~alar que existen cuestionamientos de gran 

seriedad como son los del PAN, PMT y PRT. Cuestionamiento 

que, en efecto, se centran fundamentalmente hacia los límites 

antidemocr6ticos que les presenta al Estado por medio de la -

LOPPE. 

Ahora bien, si dentro de la estructura política del Est2 

do los partidos configuran uno de los elementos indispens2 
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bles para mar.tener tanto la estabilidad como el control polí

tico, es eviaente que al no responder el sistema ae partidos

establecido a las necesidades de una sociedad cada vez mds 

compleja, el Estado trace la restructuración del sistema de -

partidos por medio de la Reforma Política. Reforma que, pod~ 

mas decir, estd encaminada a los partiaos ae izquierda, pues

to que "llevar al r4gimen o la derecha depende, m6s que de la 

eficacia de 4ste (de la reforma) en tal prop6sito, de la ine

ficacia de la izquierda en impeairlo y de la incapacidad del

prcipio gobierno para evitarlo" (8). Por tan Lo, lo que se bu,!_ 

ca es canalizar las demandas populares dentro de cuadros jur! 

dicamente limitados pero que representan tales demandas. Por 

ello, nosotros consideramos correcto, que los cuadros de i~ -

quierda al ser constitucionalizados no hardn sino regular las 

demandas de las masas para mantener su fuerza y encauzar una

polltica que demanda el Estado para reproaucir tanto el sist~ 

ma como para ampl~ar sus mecanismos de apoyo y, por ende, es

tructurar una nueva forma de control político, 

Estos límites son, desde nuestro punto de vista, los que 

hacen que loa partidos ae izquierda que han aceptado la lucha 

electoral, no puedan desarrollar un proyecto profundo que va

ya mds all6 de la denuncia y el seAalamiento ae las necesida-
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des de la clase obrera. Sin una modificación efectiva de los 

trabajadores, sin una modificaci6n del ejercicio del poder P,2 

lítico y sin una apertura real de los sindicatos y dem6s org.2 

nizaciones sociales de los trabajadores, a porte de no haber

presi6n política para hacer cumplir una reformo, se frena el

cor6cter hist6rico del proletariado. 

4.3. Porqu4 Participan los Distintos Partidos Políticos en -

la Reformo Política. 

Pese a los límites que establece explícitamente la Refo~ 

ma Política hacia los partidos que en 'lla intervienen (r.!. 

cu4rdese que ante la posibilidad de que los partidos minorit2 

rios ganaran diputados de mayoría, se establece en la f ra.s, 

ci6n IV del artículo 54 constitucional que, si 4stos alcanza

ron 90 diputados de mayoría relativa, autom6ticomente se red~ 

cir{an a 50 los curules a repartir por representaci6n propor

cional), y pese a la idea ampliamente difundida s~bre los l{-
1 

mites intrínsecos de dicha Reforma, cabe preguntarnos ahora -

el porqu4 su participación en 4lla. 

Sin duda, cada partido participante en la Reforma Pollt! 

ca de 1977 presenta una respuesta del porqu& su intervenci6n-
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Empero, tratando de unificar el factor común del porqu& su 

participaci6n y, obviamente, teniendo en cuenta el riesgo a -

equivocarnos, delinearemos la respuesta de la siguiente mane

ra: ( 9) 

1.- Los partidos que apoyan abiertamente a la Reforma Pol!t! 

ca (PRI, PARM, PDM, PST y PPS) participan en 4lla pa!:. 

-que: 

a) Era necesario recuperar el grado de credibilidad y -

consenso perdido en el aparato político del Estado,

era necesario, por tanto, dar mayor representativ! -

dad oocial al Estado. Y coleteralmente, porque era

necesario mantener y respaldar al sistema político -

como vinculo esencial para enfrentar la crisis econ! 

mica nacional. 

b) Mediante su participaci6n se regula y canaliza la i~ 

tervenci6n de los partidos de izquierda en el parla

mento, 

c) Cada uno de estos partidos participan en la Reforma

Pol!tica porque les presenta la oportunidad de expr!. 



sar en un marco institucional el contenido de sus ·~ 

tatutos y, al mismo tiempo, mayor divulgación y pre

sencia política a nivel nacional. El PRI en este 

sentido es en realidad la excepción puesto que, como 

partido en •l poder, participa en dicha Reforma, sa

biendo que no estd en juego su hegemonía de poder s1 

no la necesidad de redefinir&• internamente y, por -

otro lado, no participa en dicha Reforma para lograr 

mayor presencia política a nivel nacional, .sino para 

desplegar •nuevos• recursos políticos e ideológicos

con el objeto de ampliar y reforzar au predominio P2 

lítico, au.1 hegemonía de poder. 

2.- Los partidos que aunque no eatan de acuerdo plenamente -

en la Reforma Política (PAN, y Coalición de Izquierda: -

PCM, PPM, PSR y MAUS) participan en 'lla porque: 

a) Mantener•• al margen de la Reforma Política y de la -

lucha electoral implicaría queda~ relegados de la l~ 

cha política y, por ende, con poca proyecci6n en el -

c5mbito nacional. 

b) Les da la posibilidad de adquirir una presencia en -

el campo electoral y, al mismo tiempo de adquirir Pi 
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siciones en el juego de decisión política. 

c) Les proporciona un margen de octuaci6n política para 

difundir sus planteamientos políticos a nivel nacio

nal. 

d) Les permite, sobre todo a los partidos de izquierda, 

•romper• con la satanizaci6n hacia el comunismo por• 

parte de los partidos claramente comprometidos con -

la clase econ6micamente dominante y, paralelamente,

argumentar dentro de un marco institucional que la -

polltica tiene una expresi6n de clase. 

3.- Es necesario seffalar que los distintos partidas que part! 

cipan en la Reforma Política, presentan como factor collMn 

del porqul su intervenci6n, lo siguiente: Enfrentar y 

contrarestar el abstencionismo1 respaldar los logros dem~ 

crdticos cristalizados constitucionalmente y apoyar al E~ 

todo en su biísqueda de recuperar el grado de credibilidad 

y consenso perdido, para que, de '•ta manera, enfrentoae

con mayor respaldo político la crisis econ6mica nacional. 

Por otra parte, cabe mencionar en estas momentos, dos o~ 

gumentc:ic:l.ones de partidos de izquierda del porqul no su part!; 
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cipaci6n en la Reforma Política. Por un lado, la del PMT que 

menciona que la no participaci6n de los revolucionarios en la 

Reforma se~alada "es aplicar la necesidad de continuar las l,!! 

chas fuera de la arena electoral para instaurar un gobierno -

obrero y campesino•. (10) Por su parte el PRT menciona, •1a 

ventaja que puede tener la no participaci6n, es llegar a otro 

proceso electoral con una acumulaci6n mayor de fuerzas, hacer 

patente la ilegitimidad creciente del Estado y obligarlo a t!!, 

lerar y respetar ciertos procesos democr6ticos•. (11) ( 

Rescatemos finalmente que la decisi6n de los partidos p~ 

líticos de izquierda de participar en la Reforma que estudia-· 

mos es coincidente, primero, en cuanto que dicha Reforma con! 

tituye la oportunidad de abrir un espacio para adquirir mayor 

difusi6n y presencia política en un 6mbito nacional, y segun

do, en cuanto que dicha Reforma es un mecanismo legal para 

continuar el proceso de luch~ democr6tica nacional, por lo 

cual, no debe menospreciarse. 

Empero, es inegable que la principal desventaja que tie

nen lo• partidos de izquierda, que participan en la Reforma -

Política es que su compromiso que adquieren con el Estado, lo 

efectdan ante una clara debilidad política, con lo cual se mi 

nimiza su deseo de profundizar dicha Reforma: si a lo ant!. 
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rior agregamos que lo estrategia de la Reforma Política es la 

de no incorporar y, por ende, de no afectar o la burocracia -

sindical, podemos entender que las consecuencias predecibles

de dicha Reforma, en cuanto a lo modificaci6n y avance real -

en la vida democr6tica nacional, son muy cuestionables. 

4.4. Elecciones del lo. de Julio de 1979, 

La primera prueba electoral que enfrent6 la Reforma Pol! 

tico se di6 el lo. de Julio de 1979, fecha en la cual se efe~ 

tuaron las •lecciones de diputados elegidos según el sistema

d• representaci6n proporcional. Las bases que rigieron dicha 

prueba electoral fueron estoblecidad de acuerdo o los l!ne2 -

mientos que, por un lado, establece el art!culo 53 de la Con! 

ti~uci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, as! como,

•1 art!culo 154 de la LOPPE: y, por otro, de acuerao a los l! 

neamientos que configur6 la Comisi6n Federal Electoral, mi! -

mos que, en lo fundamental, se expresan en la decisi6n de di

vidir al pa!s en tres grandes circunscripciones plurinomin2 -

les: 

La primera, cuya sede es ubicada en Guadolajara y com 

prende 11 entidades, 87 distritos electorales uninominales, -

una poblaci6n estimada de 20 mil habitantes y podr6 tener una 
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'··,,,,. 

representaci6n de 117 legisladores: 87 de mayor!a relativa y 

30 por el sistema de representaci6n proporcional, (12) 

La segunda, ~iene como sede Monterrey, comprende 10 ent! 

dades federativas, 87 distritos electoral•• uninominales, una 

poblaci6n estimada de 20 millones 200 mil habitantes, y poar6 

tener una representaci6n de 117 legisladores: 87 par mayar!a 

relativa y 30 por el sistema de representaci6n proporcional, 

La tercera, tiene como s•d• la Ciudad de Mlxico, D,F,, -

comprende l'l entidades federativas, 126 distritos electorales, 

una poblaci6n calculada d• 30 millones de habitantes, Podr6-

tener una repreaentaci6n de 166 legisladores: 126 por el si!. 

tema d• mayor!a relativa y 40 por el de representaci6n propo~ 

cional, 

Ante las bases se~aladas, tenemos que para las •l•cci~ -

nea del lo, de Julio de 1979, lo• partidos participan~••• re

gistran •l siguiente número de candidatos: el PAi a 700 (30-

m6s de loa necesarios); el PAN, PPS, PCM y PST a 670; el PDM

a 590 y el PARM a 450, 

Loa resultado• de tal•• elecciones (teniendo en cuenta -

•l número de sufragios anulado• que según fuentes oficiales -

rebas6 840 mil) fueron: 
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Ml>.YORlA RELATIVA 

PARTIDO VOTOS PORCENTAJE 

PAI 9,515,173 68,51 

PAN 1,471,417 10.59 

PCM 671,677 4.87 

PPS 354,072 2.55 

PDM 283,232 2.04 

PST 280,573 2,02 

. PARM 249, 106 . 1.79 

OTROS 9,496 0.01 

ANULADOS 1.049,767* 7.56 

TOTALES 13,888,513 100,00 

• Comprende la vo~aci6n anulada por los organismos elec~or~ -

1•• y por el Colegio Electoral de la C6mara ae Diputados, 

REPRESENTACION PRCPORCIONAL 

PARTIOO VOTOS PORCENTAJE 

PRI 9.418,178 68.35 
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PAN l.525,111 11.06 

PCM 703,038 5.10 

PPS 389,590 2.82 

PST 311. 556 2.26 

PARM 298, 184 2.16 

PDM 293. 495 2.13 

ANULADOS 839,778 6,09 

TOTALES 13,778,930 100,00 

Fuente: L6pez Moreno, Javier, ¿Qu' es la Reforma Política?, -

op, cit., p. 32 

De acuerdo a las estadlsticas anteriores el PRI, por ha

ber abtenido m6s de 60 constancias de mayoría relativa, no t~ 

vo derecho a esca~os de representaci6n proporcional y en con

secuencia, los 100 curules se reportieron entre los dem6s pat 

tidoa participantes, quedando de la siguiente manera: PAN 39-

(mds 4 de mayoría); PCM 18; PARM 12; PPS 11; PST 10 y PDM 10. 

(13) 

Por otra parte, nada alagado!" fue el abstencionismo en -

las elecciones del lo, de julio de 1979 1 puesto que este se -

c~:lcula que fue de "un poco mds del 50 por ciento, y todaví.a

es mayor si se toma en cuenta que el namero de ciudadanos pa-
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ra el primero de julio ascend!a a más de 30 millones". (14) 

Las estad!sticas hasta estos momentos se~aladas, nos pe~ 

miten mencionar dos cosas: 1.- El PCM se constituye como la -

·tercera fuerza pol!tica nacional y, de acuerdo a los objet! -

vos de la Reforma Pol!tica que hemos venido argumentando, co

mo la principal fuerza de izquierda comprometida con dicha R~ 

forma y, por tanto, como principal cuadro interlocutor entre

la base social que representa y el Estado, lo cual no quiere

decir que autom6ticamente dicho partido estl supeditado a los 

l!neamientos y l!mites que le marca el Estado, prueba de 'llo 

ea, por ejemplo, su cont!nuo despliegue pol!tico en el 6rea -

m6s dolorosa de la Reforma Política: La de las Organizaci2 -

nea sindicales. v, 2.- La Reforma Política, establecida y cg 

nalizada desde el Estado, cumple en lo esencial, un s6lo obj~ 

tivo, el requerido precisamente por el Estado: Establecer 

una nueva forma de control pol!~ieo. No caben moralismos al

respecto. La Reforma Pol!tica de 1977, ni pretend!a democra

tizar la ~ida pol!tiea nacional, ni pretend!a encauzar, v!a -

un sistema electoral, a las demandas populares, ni aiguiera,

incluao, fomentarle a la izquierda organizada, la posibilidad 

de una lucha demoerdtica como es la lucha electoral. La R~ -

forma Pol!tica fue delineada des~e el poaer y no para la ~orna 

del poder. Sigue en pi,, por tanto, la incapacidad del Esta-
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do mexicano de incorporar las necesidades reales de la socie

dad civil y, por ende, los mecanismos políticos viables que -

conjuguen, orgdnicamente, al M4xico oficial y al Mlxico real. 
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CONCl.USIONES • 

Como se ha visto, es a partir de la constitucionalización 

de la Revolución Mexicana cuando se establece una marcada pla

taforma reformista con la capacidad real de transformar las 

exigencias tanto políticas como económicas de la clase domina~ 

te en l!neamientos y actividades reformistas, aceptables paro

la• grandes mayor!as de la población. 

El Estado mexicano, consecuentemente, es a par.tir de 1917 

cuando muestra con mayor evidencia un marco jurídico de domin2 

cidn, ~on la capacidad de absorver, controlar y mediatizar las 

demandas socio-políticas de las clases y fracciones de clase -

del conjunto de nuestra formación económico-social. 

Empero, esta capacidad de control pol!tico por parte del

Eatado, se vi en gran medida deteriorada a partir de ~ines de

la dlcada de los sesenta, dct ah! que para 1970 se hable de im;.. 

plementar, como estrategia política, la llamada "apertura dem~ 

crdtica", misma que cristalizara en la reforma pol!tica puesta 

en marcha en el período presidencial de López Portillo. 
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La reforma política de 1977 permitó al Estado mexicano,

no s6lo recuperar legitimidad y consenso, sino, m6s profunda

mente, establecer una nueva forma de control político del Es

tado. Esta nueva forma consistió, esencialmente, en abrir 

nuevas oportunidades de expresión política a fuerzas políti -

cas y sociales, pero desde el marco jurídico establecido, lo

cual se traduce en un establecimiento de dominio y direcci6n

aobre las masas trabajadora's a trav4s de su misma organicidad 

de clase. 

Ahora bien, la reforma pol!tica que estudiamos en su di

namicidad presenta tanto un freno como uno canalización ev!.

dente. El freno fundamental na viene dado ni por el impacto

que, causó el anuncio de dicha reforma en la opinión pública,

ni por el malestar del partido oficial, de enfrentar a la opg, 

aiclón, aino viene dado por el mismo marco jurídico de domin2 

ci6n que se objetiviza ante la expedición de la Ley Orgánica

del Congreso de la Uni6n, donde se aprueba la regulación de .. 

la eatructura, relaciones y funcionamiento interno de la r!. -

forma política por parte del partido mayoritario. Asimismo,

el freno a la reforma pol!tica viene dado por el hecho de qu'e 

•• incorpora en gran medida ol sindicalismo universitario, P!. 
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ro deja intacta la fuerza de la izquierda sindicalista y, en

su globalidad, la democratización del aparato sindical. Y fi

nalmente, el freno fundamental de la reforma política lo con~ 

tituye la no implementación de la reforma económica. La pol2 

rización de ambas reformas, frena inevitablemente, la profun

didad y potencialidad real de la reforma aquí analizada. 

En cuanto a los objetivos y canalización de la reforma -

polltica, confirmamos nuestras hipótesis de trabajo en el ••~ 

tido de que tal reforma tiene como objetivo primordial r~cup~ 

rar la legitimidad perdida por el Estado ampliando las activ! 

dadea partidarias, pero de acuerdo a loa líneomientoa jurídi

cos e•preaados en la Ley Federal de Organizaciones Políticas

y Proceso• Electorales, Lo cual, a la vez, confirma la idea -

de que, por medio de lo reforma política el Estado tanto ins

titucionaliza a los cuadros pollticoa representativos de laa

masaa como, por medio de ellos, establece el •interlocutor" -

primordial para acercarse con las mismas, 

La Reforma Política en suma, se configura e implementa -

desde el mismo morco jurídico de dominación establecido en el 

E•tado, y no desde la democratización partidaria y sindical,

desde la base mismo de la sociedad civil. 

139.-



BIBLIOGRAFIA BASICA. 

Angel••• Luis 

Autores 

Autores 

Autor•• 

Autor•• 

Autor ea 

Crisis y Coyuntura de fa Econom!o Me 

xicana, Mlxico, Ed. El Caballito, 

1978 

El Partido Comunista Mexicano en lo

Compoffa Electoral, M4xico, Ed. Ed! -

ciones de Culturo Popular, 1977 

Las Clases Sociales en M4xico, M4xi

co, Ed. Nuestro Tiempo, 1976 

La• Crisis en el Sistema Político Me 

xicano, (1928-1977), M4xico, Ed. El

Colegio de Mlxico-CEI, 1977 

M4xico, Hoy, M4xico, Ed. Siglo XXI,-

1979. 

Teor!a Marxista del Partido Pol!tic~

!• Mlxico, Ed. Siglo XXI (Cuadernos -

P y P ndms. 7, 12 y 38), 1976. 

140 



Comisi6n Federal 

Electoral, 

Contreras, Ariel José 

C6rdova, Arnaldo 

Cdrdova, Arnaldo 

Duverger, Maurice 

Editorial Nuestro 

Tiempo 

Ley Federal de Organ(zaciones Políti

cas y Proceso Electorales, México, 

Ed, Gaceta Informativa de la CFE, 

1978, 

México 1950: Industrialización y Cri

sis Política, México, Ed, Siglo XXI,-

1977, 

La Formación del Poder Político en M4 

~· México, Ed. Era, 1975, 

La Ideología de la Revolución Mexica

!l.'?• México, Ed, Era, 1973 

Instituciones Políticas y Derecho 

Constitucional, Barcelona-Espa"ª• Edo 

Ariel, 1970, 

La Reforma Política, Encuentros y De

~· Ed. Nuestro Tiempo, México, 

1979. 

141 

• 



Ezcurdia, Mauricio y 

Jaime Mul'loz 

Garc!a Orozco, Antonio 

Gonzdlez Casanova, 

Pablo. 

Gonzdlez Casanova, 

Pablo 

H•ller, German 

Junquera, Rafael, 

Labra, Armando 

Ensayos sobre la Reforma Política I, 

México, Ed. Gaceta Informativa de la 

CFE, 1978, 

Legislaci6n Electoral Mexicana 1812-

!2!!• México, Ed, Gaceta Informativa 

de la CFE, 1978 

La Democracia en México, México, Ed. 

Era. 1975 

La Reforma Pol!tica y sus Perspecti

~· México, Ed, Gaceta Informativa

de la CFE, 1978 

Teoría del Estado, México, Ed, CFE,-

1974, 

La Reforma Palltica, Ed. Universidad 

Veracruzana, México, 1979. 

•México: 1980 y después• Economía Po 

lítica en el México actual, Edo. Ti~ 

142 



Ldpez Moreno, Javier 

Ldpez Moreno, Javier 

Mart!nez Verdugo, Ar

noldo. 

Mart!nez Verdugo, Ar

noldo. 

Mecrin" Luis 

Meyer, Lorenzo 

rra Nova, México 1980. 

La Reforma Política, M&xico, Ed. Ce~ 

tro de Documentaci6n Pol!tica, A.C.-

1979. 

¿Qu' es la Reforma Política?, Ed. 

UNAM, Biblioteca del Estudiante, núm. 

112, Mlxico, 1980 

PCM Trayectoria y Perspectivas, M4xl 

co, Ed. Ediciones de Cultura Popular 

1977 

El Partido Comunista Mexicano y la -

Reforma Política, Mlxico, Ed. Edici~ 

nes de Cultura Popular, 1977 

Evolución Electoral en M4xico Contem 

pordneo, Mdxico, Ed. Gaceta Informa

tiva de la CFE, 1978 

Los Grupos de Presi6n Extranjeros en 

el M4·xico Revolucionario,. M4xico, Ed. 

143 



Miarillo Soberanis M., 

Fabio 

Padilla·Arag6n, Enri-

que. 

Poula.ntzas, Nicos 

Rodríguez Arauja, Oct~ 

vio. 

Rulz García, Enrique 

Jesús 

SRE, Colección Archivo Histórico Di

plom6tico Mexicano, 1973. 

La Reforma Política Mexicana y el 

Sistema Pluripartidista, Mlxico, Ed, 

Diana, 1979, 

Mlxico: Deaarrollo con Pobreza, Mlxi 

co, Ed. Siglo XXI, 1978 

Poder Político X Clases Sociales en

el Estado Capitalista, Mlxico, Ed. -

Siglo XXI, 1976 

La Reforma Política y los Partidos -

Políticos, Mlxico, Ed, Siglo XXI, .-

1979. 

Amlrica Latina Hoy, Madrid-Espa~a. -

T. I y II, Ed, Guadarrama (Punto Om!, 

ga 114 y 115), 1971. 

.§!...!grarismo Mexicano y la Reforma -

Agraria, Mlxico, Ed, FCE, 1974. 

144. 



Tello, Carlos 

Zovolo, Iv6n y Antonio 

M. So,z. 

La Política Econ6mica en M&xico 1970-

!..2!§_, México, Ed. Siglo XXI, 1979. 

Ensayos sobre la Reformo Política, M! 
xico, Ed, Gaceta Informativa de la 

CFE, 1978 

CUADERNOS V ARTICULOS EN REVISTAS, 

Aguayo, Sergio. 

' Banco Nocional de 

"La Izquierda mexicana frente o la R~ 

formo Política•, en N'xos, "'xico, 

núm. 6, Junio de 1978. 

"La devaluaci6n:antecedentes econ6mi

cos y políticos", en Cuadernos Pol{ti 

cos, M'xico, Ed. Era, núm. 11, enero

marzo de 1977. 

"Comercio Exterior•, en ~· ~xico-

Comercio Exterior, S.A. Vol. 25, núm. 6, junio de 1975. 

Bokser ~· Liwerant, 

'Judith 

"La Reformo Política•, en Estudios Po 

1!1:icos, M&xico, Ed. CEP-FCPS-UNAf4, -

145 



Carr16n, Jorge 

Cordera, Rolando 

Cordera, Rolando 

Cordera, Rolando 

~6rdova, Arnaldo 

núm. 11, julio-septiembre de 1977, 

•crisis, democr6tica y reforma elect~ 

ra1•, en Estrategia, México, núm. 17-

septiembre-octubre de 1977. 

•Acerca de la Reforma Política• en 

Suplemento de Siempre, México, núm. -

889, marzo de 1979. 

•Estado y Desarrollo en el Capitalis

mo Tara!o y subordinado. Síntesis de

un caso pionero•, en Investigaciones

Económi:.2!,, México, núm. 123 

"Los Límites del Reformismo: Criais -

del Capitalismo en M'xico, en Cuader

nos Políticos, México, Ed. Era, núm.2, 

octubre-diciembre de 1974, 

"El Desafío de la Izsuierda Mexicana•, 

en ~. México, núm. 18, junio de -

1979. 

l~ 



c6rdova, Arnaldo 

C6rdova, Arnaldo 

C6rdova, Arnaldo 

Estrategia 

Ferndndez, Nuria 

"La Política de Masas y el Futuro de

la Izquierda", en Cuadernos Políticos, 

M'xico, Ed. Era núm. 19, enero-marzo-

de 1979, 

"México, Revoluci6n Burguesa y Polft! 

ca de Masas", Cuadernos Políticos, M! 
xico, Ed. Era, julio-septiembre de 

1972 

"Reforma Política y Reforma Econ6mica 

en el M'xico actual", Investigaci6n -

Econ6mica, núm. 150, Vol. XXXVIII, F!, 

cultad de Econom!a, UNAM, Mlxico, oc

tubre-diciembre de 1979. 

"Reforma Pol!tica y Lucha Revolucion2 

ria", en Estrategia, Mlxico, núm. 15, 

mayo-junio de 1977 

"La Reforma Política: Orígenes y Lim! 

taciones", en Cuadernos Pollticos, M! 
xica, Ed.Era, núm.16, abril-junio 1978. 

147. 



Gonz6lez Cosanova, 

Pablo 

Granados Chapa, M. 

Angel 

J.ocobs, Eduardo 

.·Lobostido M. del Cam 

po, Julio 

Leal, Juan Felipe y 

Mario Huacuja R. 

"50 Affos del PRI, el Partido del Esta

do. I Antecedentes y Umbral"¡ II, Mlx! 

co, en Revista~. núms. 16 y 17, -

abril y mayo de 1979. 

"Legislaci6n Electoral: Instr-umento de 

Dominaci6n Política•, en Estudios Polf 

~' Mlxico, Ed. CEP~FCPS-UNAM, núm-

3-4, septiembre-diciembre de 1975. 

"La Evoluci6n Naciente de los Grupos -

de Capital Privado Nacional•, Economfa 

Mexicana, No. 3, CIDE, Mlxico, 1981. 

"Nacionalismo Refor-mista en M4xico•, -

en Cuader-nos Políticos, Mlxico, Ed. 

Era, núm. 3, ener-o-marzo de 1975. 

"Los Campesinos en el Estado Mexicano-

1856-1976•, Estudios Políticos, núm. l 

Ed, CEP-FCP y S,UNAM, Mlxico, abr-il-j~ 

nio de 1975, 

148 



L6pez Portillo, Jos~ 

Marcos E., Patricio 

Marcos E., Patricio 

Nueva Sociedad 

Pereyra, Carlos 

Pereyr-a, Carlos 

"Alianza para la Producci6n", en~ 

darnos de Filosofía Política, M&xico, 

núm. 9, Ed. SPP, marzo de 1978. 

"Calles y el Modela de Poder Contem

pordneo en M&xico", en Estudios Pol! 

~' Ed. CEP-FCPS-UNAM, núm. 1 1 

abril-junio de 1975. 

"Del Bonapartismo de Papel al Estado 

Corcho", en Estudios Políticos, Ed.

CEP-FCPS-UNAM, núm. 10, abril-junio

de 1977. 

"Elecciones: Sistemas y Partidos Po

líticos•, en Nueva Sociedad, M'xico, 

núm. 34, enero-febrero de 1978. 

"Elecciones y Reforma Político•, ·en~ 

Suplemento Siempre, M'xico, núm. 904, 

julio 4 de 1979. 

"Estado y Sociedad", en ~. Mlxico, 

núm. 13, enero de 1979. 

149 



Pereyra, Carlos 

Pfrez Quintana, En

rique. 

. Reyna, Josf Luis 

Rodríguez Araujo, -

· <Octavio. 

Rodríguez Araujo, -

Octav.io. 

"México: Los Límites del Reformismo", 

en Cuadernos Políticos, México, Ed. -

Era, núm. 1, julio-septiembre de 1974. 

"El Proceso de la Reforma Política en 

Mfxico", en Estudios Políticos, Mlxi

co, Ed, CEP-FCPS-UNAM, núm, 10, abril 

junio de 1977, 

•control Político, Estabilidad y Des~ 

rrollo en México•, en Cuadernos del -

CES-Colegio de México, México, núm. 3 

1976. 

•El Enriquismo: Ultima Disidencia P~ 

lítica Organizada en México", en!,!!!:!. 

dios Políticos, México, Ed, CEP-FCPS

UNAM, núm. 3-4, septiembre-diciembre-

de 1975 

•La Oposición en Mfxico, , •"• en ~ 

dernos Políticos, Mfxico, Ed, CEP

FCPS-UNAM, núm. e, octubre-diciembre-

de 1976. 

150 



Rodríguez Araujo, 

Octavio. 

Rodríguez Araujo, 

Octavio 

Rubio F., Luis 

Zavala, Ivdn. 

Proceso 

"Los Partidos y lo Reforma Política -

en M'xico", en Estudios Políticos, M! 

xico, Ed. CEP-FCPS-UNAM, núm. 11, ju

lio-septiembre de 1977. 

"1976: La~ Elecciones en M4xico y el

Control Político ••• ", en Crítica a la 

Economía Política. Ed. Latinoamerica

~· M4xico, Ed. El Caballito, n~m. 2, 

enero-marzo de 1977. 

"Los Sectores del PRI: Materiales pa

ra su Estudio", en Estudios Polrticos 

M4xico, Ed, CEP-FCPS-UNAM, n~m. 10, -

julio-septiembre de 1977, 

"Sobre la Reforma Política•, en~

dios Políticos, M4xico, Ed. CEP-FCPS

UNAM, núm. 11, julio-septiembre de 

1977. 

Revista Semanal, Mlxico, varios nÚm!. 

ros, 

151 



FOLLETOS 

Aguilar Mora, Manuel 

y Ricardo Hern6ndez 

Mart!nez Verdugo, Ar

naldo. 

PCM, PPM, PSR y MAUS 

·· PERlOOICOS 

"El PCM en lo Ecnrucijada", en !!2!l2!,

ro Socialis~o, M&xico, núm. 25, 1977 

"Reforma Política para la Transform~ 

ción Democr6tica•, en Edición del 

es!!• M'xico, 1977 

"Por lo Renovación Democrático de M! 
xico, (Plataforma Electoral para 

1979)", Edición de PCM, marzo de 

1979. 

·. Excel.si.~r, M4xico, Diario, varios números. 

El Dla, M4>eico, Diario, varios números 

El Heralao, M'>eico, Diario, varios números. 

Uno mda Uno, M4xico, Diario, colección. 

··.· .. PERIODICOS PARTIDARIOS 

.Bandera Socialista, M'xico, Semanal, Varios Números (PRT). 

· oposición, M'xlco, Semanal, variso números (PCM) 

152 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. El Estado Mexicano
	II. Antecedentes de la Reforma Política
	III. La Reforma Política
	IV. Los Partidos Políticos ante la Reforma Política
	Conclusiones
	Bibliografía Básica



