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

Entendemos a la democracia -y creemos firmemente en 
ella- tal como se define en la Constituci6n Pol1tica de 
los Estados Unidos Mexicanos" ••• no solamente como una -
estructura jur1dica y un r~gimen pol1tico, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento ec~ 
n6mico, social y cultural del pueblo ••• " la democracia -
ha sido a lo largo de la historia, un ideal por el que -
la humanidad ha luchado permanentemente; hombres y muje
res, viejos y j6venes, grupos y clases sociales, pueblos 
y naciones han vivido y muerto por alcanzarla. 

A lo largo del tiempo ha evolucionado mucho la te~ 
r1a de la democracia, aunque muy lentamente. Han sido n~ 
cesarias las luchas de millones de sores humanos durante 
siglos y en todas partes del mundo para llegar a consid~ 
rar que la democracia es el sedimento coman de la human~ 
dad sobre el que habrá de fincarse el desarrollo pleno -
de todas las capacidades humanas en un futuro. 

Las modalidades que ha asumido la democracia a lo 
largo de la historia han sido muchas y variadas, en vir-· 
tud de que resultaba necesaria la incorporaci6n de pue- -
blos, civilizaciones y culturales de origen occidental -
para circundar objetivamente este ideal. 

Ahora bien, dentro de las modalidades que nuestra 
realidad socio-pol1tica plantea para conseguir el ideal 
democrático de justicia social, son los partidos pol1ti

cos los instrumentos viables para lograrlo. Tanto en 



los paises capitalistas como en los socialistas, el part~ 
do politico es el instrumento por el cual cada pueblo as
pira a modificar sus estructuras econ6micas y sociales p~ 
ra llegar· a la democracia. 

De hecho, el partido es antes que todo una institu
ci6n pol1tica, resultante de una necesidad social, en un 
~mbito que permita la concurrencia de los individuos y 

grupos sociales que pertenecen a diversos sectores en tor 
no a programas ideol6gicos determinados, que sirven para 
canalizar su inquietud pol1tica hacia la legitima defensa 
de sus intereses. En consecuencia, el partido politico -
debe ser ante todo una organizaci6n estable, permanente y 

nacional, que permita mediante una estrategia y t~ctica -
adecuadas, llegar al poder por via electoral para mante-
nerse el mayor tiempo posible en él en raz6n de un estri~ 
to cumplimiento de objetivos sociales, pol1ticos y econ6-
micos de interés general. 

Por todo lo anterior, el presente trabajo abarca 
dos objetivos fundamentales que atiende el Derecho Elect~ 
ral: Los sistemas electorales y los sistemas de partido.
Los primeros conceptuados como organismos que en forma -
técnica determinan la representaci6n pol1tica, los segun
dos, como el conjunto de organizaciones por los cuales 
los hombres buscan la participaci6n en la evoluci6n poli
tica. 

De esta manera, en el Capitulo Primero se plantean, 
desde un principio, aspectos bdsicos como la génesis de -
los partidos politicos, asi como algunas consideraciones 
sociol6gicas con respecto a su origen. 



El Capitulo Segundo, se refiere a la reforma politi 
ca promovida por el Lic. José L6pez Portillo, entonces 
primera figura del escenario politico nacional. 

En el Capitulo Tercero se analiza el Principal ins
trumento sis~em~tico de Derecho Electoral: La Ley Federal 

de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales de·-
1917 que abrog6 a la Ley Federal Electoral de 1973. 

En el Capitulo cuarto se presenta el Sistema de Pa! 
tidos en México y se pretende dar una visi6n clara de cada 
uno de los partidos actualmente registrados por medio de -
un Apunte Hist6rico, su Declaraci6n de Principios, sus Es

tatutos y su Programa de Acci6n. 

Finalmente para darnos una idea clara de la posi- -
ci6n actual de los Partidos Politicos, en el Capitulo Qui~ 
to se proporcionan los resultados de las altimas eleccio-
nes llevadas a cabo en México en 1985. 
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1, PARTIDOS POLITICOS 

Los partidos pol!ticos antes de llegar a lo que a~ 
tualmente son, tuvieron que pasar por una larga evolu~ -
ción que comenzó desde el s. XVII, en Inglaterra. 

Los partidos políticos son fruto de la democracia 

parlamentaria, y el país en el que aparecieron por vez -

primera fue Inglaterra -cuna del constitucionalismo mo-
derno-. En las luchas sostenidas enconadamente por el -
partido parlrunentario contra el absolutismo real en el -
s. XVII -revolución de 1684 y 1688- se fue perfilando c~ 
da vez más claramente la figura de los grandes grupos -
pol!ticos que habían de llenar la escena en tiempos pos
teriores: los'WllIGS y los TORYS, Y estos dos grupos, 
con sus tendencias liberal y conservadora, respectivame~ 
te aparecen hoy con los nombres de partido laborista y -

partido conservador, adaptados a las necesidades y ten-
dencias de nuestros d!as, 

De Inglaterra, pasó el sistema de partidos pol!ti
cos al continente Europeo, pero con un espíritu distinto 
e igualmente resultados diversos, No habiendo en los paf; 

ses continentales una tradición democrática tan arraiga
da como la inglesa, los partidos organizados a ra!z de -
la Revolución Francesa en el s, XIX y como consecuencia 
de la misma, sirvieron más para perpetuar y agudizar la 

división de opiniones que para encauzarla hacia la uni-
dad fundamental del Estado. Nacieron así, y prolifera-
ron una serie de partidos que se dividieron profundamen

te sobre temas como el religioso, nacionalista, educa- -

ci6n laica, el de la legitimidad monárquica, el de la s~ 
beranía popular. Suscitaron agrias polémicas parlamen-
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tarias y ofrecieron una imágen de una perpetua divisi6n 

en el concepto mismo del orden del Estado. 

En el s. XX, después de la primera guerra mundial, 
los partidos, sin abandonar su postura escéptica acerca 
de la verdad política y su actitud polémica y exclusivi~ 
ta, sufrieron una honda transformaci6n, como consecuen-
cia de los adelantos científicos y técnicos, y del cam-

bio de la psicología del pueblo. Se organizaron como 
instrumentos de una democracia de masas, con una gran b~ 
rocracia y procedimientos técnicos cada vez más complic~ 
dos. Se constituyeron así en poderosas oligarquías al -
margen del poder político organizado. 

Poro los difíciles años entre las dos guerras mun

diales (1918-1939) vieron también aparecer un fen6meno -
antes desconocido: LOS PARTIDOS UNICOS. Teniendo como -
denominador común una crítica radical a la democracia 
parlamentaria, de inspiraci6n individualista y liberal, 
y del sistema econ6mico capitalista, dichos partidos es

taban organizados con muy diversas idoolog!as: unas tot~ 
litarias y transpersonalistas, sin dejar de reconocer la 

dignidad especial de la persona humana. As! surgieron: 

- El partido 

- El partido 

- El partido 

- El partido 

comunista ruso 
nacional fascista (Italia) 
nacionalista alemán. 
"Uni6n Nacional" (Portugal). 

- El partido que se cre6 a la subida do Hitler 
(alemán) 

Y así estos partidos, al igual que otros que no he 
mencionado, dieron origen en sus respectivos países a 
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fuertes gobiernos dictatoriales que ocuparon un lugar 
descisivo en el panorama de las luchas internacionales -
de su tiempo. 

Dichos partidos "únicos" curiosamente, han tenido 
éxito en los pueblos de incipiente formación democrática 
y grado primitivo de desarrollo económico y cultural, Al 
igual que también existen países más desarrollados poro 
de educación cívica y democr~tica todavía imperfecta, en 
los que actúan verdaderos partidos únicos, identificados 
con el Estado y usufructuarios de todos los recursos del 
poder público, aunque oficialmente aparecen como uno m&s 
en un régimen pluralista de partidos. Situación que p~ 
demos ver en algunos países de latinoamérica.' 

Terminada la Segunda Guerra Mundial (1945), los 
partidos político-democrático han avanzado en una doble 
línea de INSTITUCIONALIZACION y PLURALISMO, hacia un ma
yor perfeccionamiento. Institucionalización, por cuanto 
que deja a un lado cualquier aspecto insurrecciona! o 
ilegítimo, han procurado ajustarse a las normas constit~ 
cionales de su país y actuar dentro de los marcos lega-
les. Y pluralismo porque.han hecho caso omiso de diver
gencias ideológicas que antes se consideraban irreconci
liables y han acogido posiciones doctrinales diversas,
dentro del común denominador de interés por la realiza-
ción del bien público temporal. A este respecto, fre- -
cuentes son las coaliciones de partidos en situaciones -
de emergencia o aun de simple utilidad, 

La evolución histórica de fos partidos políticos -
permite elaborar con facilidad una clasificación de los 
mismos al igual que conocer su estructura. 
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De acuerdo con la organizaci6n constitucional in-
terna de cada Estado, puede hacerse una distinci6n entre 
el Régimen pluripartidista y el de partido Gnico. El pr! 
mero es propio de los Estados Democr§ticos y en él co- -
existen y entran en juego partidos de diversas ideolo~ -
gías y programas, que se disputan el ejercicio del po- -
der. Y el segundo es propio de los Estados totalitarios, 
como los que actualmente forman el bloque comunista, ·y -
de los Estados que acaban de conquistar su independencia 
y se encuentran en vías de desarrollo econ6mico, cultu-
ral y político. 

En el régimen partidista de los Estados democráti
cos, todavía se da una clasificaci6n: 

- La de régimen de dos partidos fundamentales 
- La de VARIOS partidos 

El BIPARTIDISMO es característico de los países a~ 
glosajones (Inglaterra y E.U.) y ha producido resultados 
muy positivos en la vida democrática. Aun cuando en el 
Reino Unido aparecen oficialmente cuatro partidos: el l~ 
borista, el liberal, el conservador y el comunista: y en 
E.U., además de los partidos Republicano y Dem6crata, 
existe el Partido Patri6tico -creado en 1966-, en reali
dad funcionan vigorosamente éstos y tienen importancia 
electoral solamente dos: el laborista y el conservador,
británico; y el dem6crata y el republicano estadouniden
se. En cambio en otros países de Europa, Asia y América 
predomina el pluripartidismo. 

Otra clasificaci6n que atiende al criterio de pri~ 
cipio en que se basa para constituirse: 
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A. IDEOLOGICOS: apoyados en la fuerza de las ideas. 
B. SOCIOECONOMICOS: que atienden más bien a facto

res sociales y econ6micos. 

Por último, grandes autores hacen otras clasifica
ciones: 

~~· que distingue entre: 
A. CONSERVADORES; cuyo fin es mantener y defender 

el orden establecido, 
B. PROGRESISTAS; que tratan de abrir nuevos cauces 

a actividad política, de acuerdo a sus ideas. 

RADBRUCH: bas&ndose en las premisas de su filosofía de -
su filosofía cultural, distingue a los partidos según su 
posici6n frente a una concepci6n del hombre y del Esta-
do. 

A. PERSONALISTAS; los que consideran a la persona 
humana como valor supremo de la vida social y -

política. 
B. SUPRAPERSONALISTAS; los que ponen ese valor en 

un ente colectivo. 
C. TRASPERSONALISTAS; ponen ese valor como un bien 

de la cultura, van más allS de la persona huma
na: libertad, ciencia, valores ~tnicos •••• 

Y así podríamos seguir con otros tipos de clasif i
caciones. La clasificaci6n mSs común o clSsica es la de: 

A. DERECHA 
B. IZQUIERDA 
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Que se dan en diversas partes del mundo, pero con 
sus propias características, hasta el punto de que un 
mismo partido puede ser calificado de derecha o izquier
da según el aspecto en el que se le considere. De cual-
quier forma, la clasificaci6n m~s adecuada a cada país, 
es la que se hace conforme a las circunstancias concre-
tas de su desenvolvimiento hist6rico y su ideosincracia 
nacional y étnica. 

Este problema de los partidos políticos estfi ínti
mamente ligado con el de la DEMOCRACIA, y éste a su vez, 
con el de las modernas concepciones del hombre y del mu~ 
do. De aquí su complejidad y sobre todo su trascenden-
cia. 
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1. 1 GEl1ESIS DE r.os PARTIDOS. 

El origen de los partidos pol!ticos es muy antiguo 
Italo A Luder, cita como antecedentes, el partido demo-
cr~tico y aristocrático en la antigua Grecia; el de los 
plebeyos y el de los patricios en Roma; el de los gilel-
fos y los gibelinos en las ciudades Italianas en la Edad 
Media; pero en su cabal desarrollo y con caracteres esp~ 
c!ficos, los partidos solo pueden darse en el clima ide~ 
16gico en que crece el Estado Moderno. 

En seguida se presenta una reseña de la evoluci6n 
del pensamiento humano y de las condiciones sociales que 
crearon este clima, partiendo del Renacimiento hasta ~ -
nuestros d!as "en que transcurre el ciclo de la cultura 
moderna''. 

En la Edad Media la organizaci6n social descansaba 
en principios religiosos de car~cter trascendente y so-
bre testamentos 'i jerarqu!as de clases "cerradas y fi-: -
jas"; "cada hombre tiene su puesto en el mundo señalado 
por Dios y no debe evadirse de 61. De generaci6n en ge
neraci6n el hijo sigue la condici6n del padre", 

El colapso de esta estructura se debi6 a un cambio 
fundamental en las ideas. El hombre reaccion6 contra e~ 
te determinismo fatalista y se aplic6 a resolver por s! 
mismo los problemas del mundo, Maquiavelo es uno de los 
animadores de este cambio; enseña que debe amarse a la -
patria más que el alma, propugna la formaci6n del Estado 
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Nacional. 

Le sigue Bodino con su teoría de la SOBERANIA del 
Estado y culmina el proceso teorético de la supremacía -
de éste, en la doctrina del CONTRATO formulada por - - -
Hobbes, según el cual, el hombre enajena su libertad a -
favor de un soberano para asegurarse la paz 'y el orden -
en la vida social. 

Pero la transformaci6n de las técnicas productivas 
dota de enorme poder a la industria y al comercio y da -
origen a la burguesía capitalista, nueva clase social 
que encuentra, en el poder sin límites del Estado, un 
obstficulo al desarrollo de sus actividades y entonces m~ 
difica la sociedad "de acuerdo con sus aspiraciones y n~ 
cesidades econ6micas". En esta empresa recibe poderosa 
ayuda de la acci6n revolucionaria de la ciencia que po
ne al servicio del capital valiosos descubrimientos. 

La burguesía conquista el Estado, controla su omni 
potencia mediante las leyes constitucionales. Locke fo! 
mula la teoría de la DIVISION DE PODERES, desarrollada -
mfis tarde por Montesquieu. La democracia, en el mundo -
moderno, despierta las teorías de Rosseau sobre la libef 
tad y la igualdad como derechos naturales del hombre. En 
el siglo XIX vemos el triunfo del liberalismo para el 
que el Estado es servidor de la sociedad, no importa que 
sea monfirquico o republicano, siempre que se le impongan 
las limitaciones constitucionales que garanticen los de
rechos del hombre. 

El liberalismo en su contenido político es una de
mocracia minoritaria, dirigida por "élites". Su conteni 
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' do econ6mico se basa en la teoría de LAISSEZ FAIRE. 

"Pero la Burguesía no pudo evitarse que la 16gica 
inmanente de la exigencia político-social de libertad e -
igualdad, Gnica legitimaci6n de su poder, operase sobre 
los sectores sociales econ6micamente inferiores•, ellos 
se organizan y tratan de participar en la direcci6n del 
Estado. Este ante la lucha creciente de los grupos -
econ6micos, que ya no puede dejar al libre juego de los 
factores sociales el desarrollo de la vida colectiva, se 
ve obligado a intervenir, a dirigir la economía social. 

SegGn Mannhein, en la época actual asistirnos a una 
transforrnaci6n de la sociedad que se opera: 

A) Por el paso de LAISSEZ FAIRE hacia una sociedad 
palnificada. 

B) Por el paso de la DEMOCRACIA de minorías, a una 
sociedad de masas. 

C) Por cambios en la t€pnica social que se tradu-
cen en cambios profundos en l~ vida de las sociedades. 

La sociedad actual es, en consecuencia, una socie
dad de masas; estas, que antes desempeñaban el papel pa
sivo, alcanzan hoy participaci6n activa en la vida polí
tica "Proceso al que se ha calificado de democratizaci6n 
fundamental de la sociedad". 

Ahora bien, la técnica política de la democracia -
de masas es distinta a la del sistema liberal burgués. -
En este partido era una consecuencia de las libertades 
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(de reunión, de PENSl\IHENTO); en la t!!cnica pol1tica del 
Estado Liberal de masas, los partidos son instrumentos -
insustituibles para la realizaci6n de la democracia. "El 
centro de gravedad del Estado, segGn frase de Sampay se 
corre del parlamento al partido pol1tico". 

As1 se ha llegado a la formaci6n del clima social 
favorable por excelencia para los partidos pol1ticos; p~ 
ro posible solamente, en nuestro concepto dentro de una 
sociedad de clases. 

La anterior reseña histórica, carece de la consid~ 
raci6n en torno al poder omnipotente del Estado como una 
sociedad sin clases, con la existencia de un partido Gn1 
co, como el que se advierte en la Rusia Sovil!tica. 

Sin embargo, con excepción de Rusia y de otros Es
tados totalitarios, en todos los pa1ses capitalistas, la 
división de la sociedad en clases y la creciente organi~ 
zación del proletariado, forman clima propicio, como an
tes se dice, para la creación de los partidos pol1ticos. 

Pero a la Sociolog1a le interesa no sólo determi-
nar el origen histórico de los partidos y la evol u::ión -
social que determinó ese conjunto (el origen) sino tam-
bién su génesis, o sea, el conjunto de hechos y circuns
tancias que motivan su aparición en las soci~dades. 

Nosotros pensamos que un partido pol1tico nace de 
la .escisión de la opinión pGblica sobre puntos fundame~ 
tales de orientación del poder estatal, escición condi
cionada, siempre, por intereses materiales de grupo. 
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El an~lisis de los molivos de escisi6n de la opi-
ni6n pGblica, generadora de los partidos pol1ticos es 
fundamental para el estudio de los mismo (sociol6gico).
Estos motivos son los siguientes: 

A) El continuismo de un grupo en el poder, porque 
despierta envidias, impide que surjan nuevos v~ 
lores, lesiona los intereses de quienes no·per
tenecen o participan en la cosa pGblica y crea, 
de ese modo, un descontento general que se pal~ 
riza necesariamente en una o varias agrupacio-
nes políticas de oposici6n, o de depuraci6n de~ 
tro del mismo sector gobernante que apela a - -
ella para conservar su hegemon1a. 

B) Los abusos excesivos del gobierno, que provocan 
reacciones sociales violentas, se concretan en 
partidos pol1ticos formados para eliminar el r! 
gimen abusivo. 

C) Las crisis sociales, que perturban profundamen
te la·econom1a y la organizaci6n de los pueblos, 
tambi6n suscitan la constituci6n de partidos -
pol1ticos que pretenden adueñarse del poder pa
ra resolverlas. 

D) Las divisiones ideol6gicas que acompañan a la -
contradicci6n de intereses dentro de un mismo -
partido son causa de que los dicidentes se ind~ 
pendicen y formen, a su vez una nueva agrupa- -
ci6n a menudo antag6nica de la que provienen. 

E) Cuando en una sociedad se producen situaciones 
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anormales: sojuzgamiento por otro pueblo, pre
ponderancia de un grupo racia! o de intereses -
extranjeros sobre los nacionales, se va forman
do una corriente de opini6n contraria a estas _ 
fuerzas sociales preponderantes, que toma forma 
en agrupaciones políticas contrarias a los ex-
tranjeros o a los individuos de cierta raza, o 
al país que aparece como sojuzgador. 

F) El surgimiento de una personalidad de gran -
atracci6n política (h6roe, caudillo, estadista), 
en ciertos momentos hist6ricos, es causa fre- -
cuente de que se organicen los partidarios de -
la personalidad y que lleguen a dominar, aGn 
cuando sea transitoriamente, a las agrupaciones 
políticas ya establecidas y con arraigo en la -
conciencia y en los intereses de fuertes nGcleos 
sociales. 

G) Por Gltimo, la aproximidad de las elecciones es 
tiempo favorable para la formaci6n de partidos 
políticos, se recrudecen las críticas contra el 
r~gimen dominante y priva en las sociedades un 
deseo de renovaci6n todo lo cual es aprovechado 
por los descontentos para organizarse con inme
diatos fines electorales. 

Esta breve exposici6n analítica se refiere a las -
principales causas generadoras de los partidos políticos 
pero es claro que siendo, como son los fen6menos socia~
les en extremo complejos, no es posible encerrar total-
mente dentro de clasificaciones fijas e invariables, - -
Siempre cabe la posibilidad de que se constituyan grupos 
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de índole política sin motivo suficiente, como sucede en 
las estranb6ticas escuelas literarias o de pintura que, 
de vez en vez surgen al amparo de algún manifiesto y que 
ganan más Q menos adeptos; pero cuya influencia si es 
que llega a tenerla, es limitada y transitoria. 

Hay una relaci6n !ntirna entre las causas generado
ras del partido político y su tipo. Si .surge para comba
tir el continuismo del imperante, será doctrinario y pe~ 

rnanente, porque tendrá que elaborar una plataforma de 
principios diversos de los que sustente aquél y luchar 
hasta desplazarlo del poder si se forma en torno a una -
figura relevante, ser! personalista; si corno reacci6n 
contra abusos intolerables de la Administraci6n Pública, 
radical animador de la violencia, 

El soci6logo, el pol!tico experimentado puede, ana 
!izando las condiciones sociales de un pueblo en una ép~ 
ca o en momentos dados de acuerdo a las motivaciones que 
se expusieron anteriormente prever la aparici6n de los -
partidos poltticos, sus caracter!sticas y posibilidades. 

Y quien dice prever, dice evitar consecuencias rui 
nasas; todo depender~ de que una voz previsto el peligro 
se tenga la suficiente visi6n para evitarlo, dándole o -
adelantandoso a la Constituci6n de núcloos pol!ticos que 
sean una amenaza para el orden establecido, ya renovando 
los cuadros de la alta burocracia con nuevos valores, ya 
quitando banderas de los descontentos medios de oportu-
nas reformas legislativas y enérgicas purgas burocráti-
cas, ya suavizando las orientaciones o modificando las 
circunstancias que fomentan y polarizan los movimientos 
de oposici6n. 
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1.2 CONSIDERACIONES SOCIOLOGICAS. 

Los partidas pol!ticos constituyen una de las pie-
zas fundamentales del Estado moderno y uno de los f en6rne
nos rnfis característico que, en el campo de la pol!tico h~ 
mes heredado del s. XIX. G. Wallas dice al respecto: "r~ 

presenta el intento rnfis vigoroso que se ha hecho para - -
adaptar la forrna'de nuestras instituciones pol!ticas a 
los hechos realeil de la naturaleza humana". 

Aunque revestidos hoy de un carficter eminentemente 
jur!dico qu~ deriva del reconocimiento por parte del Est~ 
do, los partidos pol!ticos originalmente son realidades -
sociol6gicas. Es necesario un conocimiento profundo para 
comprenderlos "de las diversas capas del substrato social 
o si se quiere, de la estructura de las clases de la so-
ciedad". 

La sociología nos va a representar a los partidos -
corno formaciones sociales que se caracterizan por un VIN
CULO SOCIOLOGICO y un FIN POLITICO. 

A.- El v!nculo sociol6gico estfi determinado por la 
comunidad de ideas o intereses propios de los miembros 
del partido.Valorando exclusivamente este elemento cons-
tante definía los partidos corno: "reuniones de hombres 
que profesan la misma doctrina poHtica". Gracias a este 
vínculo el partido se configura como una realidad objeti
va independientemente de las conductas personales de sus 
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miembros, Actualmente, el vinculo social más fuerte vi~ 
ne determinado por la CONDICION SOCIAL de los miembros -

del partido, hasta el punto de que su victoria o derrota 
constituye la victoria o derrota de una categorra social 

B.- El elemento teleol6gico se cifra en el elemen
to PODER, el control del gobierno o simplemente la reali 

zaci6n de una acci6n politica eficaz. En el primer sen
tido, el partido se identifica con toda organizaci6n pa
ra la conquista del poder pol1tico. Se objeta que esta 
visi6n extremadamente realista de los partidos prescinde 
de su compleja significaci6n social (como fen6menos de -
psicolog!a colectiva que agrupa enormes contingentes hu
manos alrededor de una idea coman) olvida su valor his
t6rico-tradicional y s6lo puede aplicarse a reg1menes 
parlamentarios que convierten a los partidos en grandes 
máquinas electorales. 

El vinculo sociol6gico y el fin politice son ele-
mentes esenciales a todo partido politico, Ambos son n~ 
cesarios: prescindir de cualquiera de ellos significa in 
currir en una unilateralidad de visi6n que deforma la 
realidad de los partidos poltticos. La doctrina consti
tucional clásica, siguiendo a Constant, prescinde ordin! 

riamente del elemento teleol6gico y ve en los partidos -
simples comunidades de ideas o intereses, En el otro p~ 
lo se sitQan con la doctrina predominante en Arn~rica que 
centra la esencia de los partidos en la conquista o con
trol del poder, 

sin embargo, lo frecuente es considerar uno y otro 

factor. 
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1.2.1. PROGRAMA E INTERES~S MATERIALES DEL PARTIDO 

Sentada la necesidad de que en todo partido convi~ 
ne combinar el elemento Ideol6gico-programa (que contie
ne las convicciones comunes y los objetivos propuestos) 
y el prop6sito material o estratégico (ejer.cicio o con-
trol del poder) es preciso detenerse en las relaciones - . 
que se dan entre ambos elementos. 

Es frecuente que en los partidos predomine uno u -
otro -ideal o material- dando lugar a la posibilidad de 
distinguir, aunque muy relativamente, los llamados PARTl 
DOS DE PRINCIPIOS de los PARTIDOS DEL PATRONATO. Asi por 
ejemplo, en los partidos anglosajones se da un gran pre
dominio a los intereses materiales sobre los prop6sitos 
ideales debido a la lucha por el control del poder pol!
tico, en oposici6n a los partidos program5ticos, tan ex
tendidos en el continente europeo. 

Por otra parte, la importancia del factor ideol6g_! 
co est5 en raz6n inversa a la antigiledad del partido. 
Hume afirm6 que si bien el programa es esencial en la f~ 
se originaria de todo partido, pasa a ser secundario e -
inGtil cuando ~ste alcanza un alto grado de madurez y de 
organizaci6n. cuanto n¡,~s viejo sea el partido, tanto 
m~s pronunciados son sus intereses materiales, pues cua_!! 
do consigue la conquista del poder, factores como la he
terogeneidad de sus miembros, la necesidad de aceptar s_! 
tuaciones de hecho y de hacer concesiones a grupos te6r_! 
camente incompatibles sumando todo ello a las tareas - -
electorales que absorven la mayor parte de su actividad, 
son la causa de que las cuestiones de principio y las Í_!! 
quietudes ideol6gicas se vean desplazadas por los probl~ 
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mas estrictamente políticos, En la vida del partido, la 

mfiquina sustituye progresivamente al programa, Cuando 
los partidos alcanzan su mayoría, las inquietudes ideol~ 
gicas se ven sustituídas por la lucha entre los indivi-
duos, Se justifica asi la ley formulada por llatscheck -

sobre la desintegraci6n del partido en el poder, segfin -
la cual, cuando un partido con programa claro y preciso 
logra su objetivo pol1tico, la actuación de aquel progr!!. 
ma en la prfictica impone compromisos y determina escisiE 
nes entre sus miembros. 

Algunos de sus principios son inaplicables, otros 

provocan antagonismo cuando se intenta llevarlos a la 

práctica. La consecuencia es la divisi6n de partidos, -
con las consiguientes ventajas para la oposici6n. 

En síntesis se puede decir que, ~on Friedrich, que 
los partidos antiguos viven por la fuerza de la organiz!!_ 
ci6n, y por tanto, la organización es lo principal y el 
programa cuestión secundaria. 

Modernamente los partidos se guian f undamentalmen
te por razones TACTICAS más que por razones de princi- -
pio, En el siglo pasado se exigía a los miembros del 
partido un.i fidelidad ideol6gica que hoy en día se ha 

visto desplazada por la TECNICA de la conquista del po-
der. 

1.2.2 r,nuPOS AFINES 

Los partidos políticos se encuentran separados de 
otras formaciones sociales afines, por ciertas diferen
cias entre las que se encuentran: 
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1.- Las ligas son asociaciones pol1ticas con la misión -

de pugnar una simple reforma que no afecta la estruE 
tura fundamental del EstaJo, 

2.- Las asociaciones formadas para enfrentarse a deterrni 

nades partidos o movimientos (sobre todo con fines -
electorales), son comunidades de lucha que se cono-
cen con el nombre de FRENTES o BLOQUES. 

3,- Las FACCIONES,que constituyen el más destacado ante
cedente de los partidos, se diferencian de Ostos en 
que, además de carecer de la organización estable 
que le es propia, persiguen la defensa de intereses 
personales restringidos y carecen, en consecuencia, 
de una ideolog1a pol1tica general, 

4.- Los grupos organizados que se propone fines económi
cos o culturales adoptan la estructura de los llama
dos GRUPOS DE INTERESES 

s.- Los GRUPOS ELECTORALES, son un conjunto de electores 
con facultad de presentar listas de candidatos. A -
diferencia de los partidos, son creaciones del orde
namiento jur1dico y no formaciones sociales ospont3-

neas y además sus funciones son propias exclusivamen 
te de las operaciones electorales. 

6,- El grupo PARLAMENTARIO, reOne varios diputados o se
nad1 ·res para conseguir fines pol1 tices comunes, Se -

trata úe formaciones que sólo afectan a los parlamen 
tarios y nada obsta a que Ostos pertenezcan a parti
dos distintos, 
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1.3. DOCTRINA Y PROGRAMA, 

Todo partido político surge en el momento en que se 
da un consenso de ciertas voluntades en el sentido de - -
crearlo. 

En algunos países se trata de supeditar la forma- -
ción de los partidos a exigencias legales.La actual ley -

Electoral Mexicana, por ejemplo, requiere un mínimo de 

miembros repartidos en todo el territorio de la RepGbli-
ca; la libre manifestación del consentimiento de los int~ 
grantes ante notario pGblico y el registro de la organiz~ 
ción. 

Pero el nacimiento de un partido político es un he
cho social que escapa de toda regla. Los requisitos de 

forma podrían legitimarlo, mds su existencia y su fuerza 
no dependen necesariamente de ellos. 

Excepción hecha en los partidos secretos, puede de
cirse que un gran organismo legalmente co11stituido, care

cía, sin embargo, de influencia decisiva en la vta pGbli
ca de un país si no contara con el apoyo de la mayoría de 
los ciudadanos, apoyo que no depende del volumen del par

tido ni de su legimitidad. 

Lo anterior se comprende mejor, teniendo en cuenta 
que los partidos políticos no reGnen en su seno a la tot~ 
lidad de los ciudadanos, sino que son grupos dindmicos de 
esos que actaan frente a una masa enorme de personas, po-
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11ticarnente pasivas, cuya voluntad tratan de ganarse pa
ra llegar al Poder, induciéndolas a favorecerlos con su 
voto en las elecciones, y a apoyar su gesti6n, o simple
mente a no votar en su contra y a no oponerse a esta 01-

tima. 

"Cada partido debe procurar, la libre adhesi6n del 

pueblo, porque los dem~s también persiguen, siendo fin y 

objeto de todos los partidos, conservar esta adhesi6n" " 

( 1) • 

As1 pues el namero de componentes de un partido c~ 

rece de import~ncia -salvo el caso de trabajadores orga
nizados- Y hasta es de desearse que no sea excesivo, 
porque constituir1a un peligro para su existencia si se 

piensa que el namero de puestos de alta y pequeña buro-
cracia de que dispone el Poder Pablico es limitado, de -

donde resulta que si el partido triunfante no puede aco
modar en ellos a todos los miembros principales los que 

se quedan fuera son constante amenaza de contradicci6n y 

disoluci6n. 

Segan Ostrogorski, en Inglaterra: la proporci6n de 
la poblaci6n afiliada a los partidos poUticos no sobre

pasa al 8% del electorado total, siendo aan menor el na
mero de asistentes a las asambleas de partido. No muy -
diferente es la situaci6n en otros paises. Los 4,200,000 

miembros del partido Ruso constituyen una insignificante 
minor1a en el total de 190 millones de la poblaci6n. 

(1) H. Ven F.ckadt, ~DE LA POLITICA, Biblioteca En:illa, 
Santiago de Chile, 1933. Mg. 49 
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"Aun los partidos abiertos, aquellos que no limi-
tan el nlimero de sus miembros, se tornan grupos cerrados 
cuando se trata de distribuci6n del bot!n entre sus afi
liados. Los menos votantes del partido, son recibidos 
con "cariñosa acogida", no tienen probabilidad alguna de 
compartir las posiciones, privilegios, sinecuras y bottn 
del partido victorioso a ratz de las elecciones o de la 
revoluci6n .violenta• (21 

En mi concepto, la proporci6n entre los afiliados 
de un partido y la totalidad de la poblaci6n .de que se -
trata no es correcta. Esa proporci6n debe establecerse -

entre el nlimero de los que estAn registrados en el part! 
do y el de los ciudadanos con derecho de voto. 

Por otra parte, los afiliados se dividen en: los -
pasivos - que son los que participan solamente· para dep~ 
sitar su voto; y los activos - que desarrollan trabajos 
de proselitismo estimulante sobre los ciudadanos que vo
tan, ya sea durante la proximidad de las elecciones o en 
el momento de estas o bien para organizar manifestacio-
nes y mttines de apoyo a la polltica del partido (este -
ntlmero es muy limitadol. 

No es el volumen, sino el valor moral del partido 
lo que cuenta en Oltimo anAlisis. Este valor se logra -
por medio de: 

DOCTRINA 

PROGRAMA 

121 P.A. Sordtin; Sociedad, cultura y Persaial.ida:i su Estructura y 
DJ.réni.ca . .AgUilar; Madrid 1962, PSgs. 350-353. 
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Cinco elementos fundamentales de toda agrupación -

politica. 

En cuanto un inter~s coman - (que requiere para 
ser conseguido o conservado del Poder pOblico)- reOne a 
un grupo de ciudadanos, su primera preocupación al cons

tituirse en partido, estriba en fo1mular PROGRAMA. 

"Los prqgramas, son aspiraciones articuladas cuya 

consecución para lo futuro se propone el partido"(3). 

El programa es, en consecuencia, la base de todo -
partido político. No se le concibe sin ~l. En cambio, 
otras agrupaciones sociales pueden existir sin programa 
definido, simplemente para un propósito determinado; re
creativo, cultural, etc. En todo caso, el programa del 
partido político, se distingue de cualquier otra asocia
ción, porque no es un fin en sí mismo, sino un auxiliar, 
un medio para conseguir el poder del Estado u orientar-
lo, si bien es verdad que es "una fuerza sociológica OP!! 
rante" que influye m3:s tarde, cuando triunfan quienes lo 

ostentan, en el ejercicio de la autoridad estatal. 

"Influye", esto es, porque contrariamente a lo que 
podía pensarse de acuerdo a la lógica rigurosa, el pro-

grama no obliga al partido de modo iremisible, no es un 
(3) R. Stilmller; Tratado de Filosoffo del Derecho; al. Rcus. P~g. 

435. 
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patrón invariable, sino la expresión sistemática de pro

pósitos que pueden ser modificados en la práctica o sus
pendidos de acuerdo con las circunstancias del momento -

o de la época, Lo esencial, lo que no puede traicionar

se, es la orientaci6n que lo anima; mientras esta sea 

mantenida con firmeza, las transacciones y las condicio

nes impuestas por imperativos políticos de ninguna mane
ra significan ni importan el abandono de los principios, 
sino que son tácticas de lucha, compases de espera, abs~ 

lutamente válidos en tanto es posible remover los obst~
cul.os que se oponen a la realización de tales princi- -
pios, 

El programa no se concreta a los principios, a la 
defensa de los intereses de grupo que le dió vida, por-
que su éxito depende en suma de las voluntades no inte
grantes del partido que pueda ganarse y por ello se re-
fiere principalmente a los ideales sociales, impugna "el 
estado efectivo de las cosas, señalando como estas deben 

ser" (4); para lograr el mayor ndmero de simpatizantes -
para inducirlos a votar en favor de sus candidatos. El -
programa debe supeditarse a las "realidades pol1ticas 

del momento", "a(\n en los partidos que adoptan una con-
cepciOn doctrinaria ortodoxa, (5) lo circunstante inmedi~ 

to defin!a su actuación", 

Por este motivo coinciden muchas veces, en puntos 

fundamentales, los programas de los partidos poltticos -
opuestos. Es que todos tratan de interpretar las aspira
ciones colectivas pero pretenden realizarlas de distinto 

modo. 

(4) H. Von F.ckardt; op. cit. pág. 61 
( 5) !talo A. Il.lder: Revista Universidad. No. 16 Universidad Nacio 

nal del Litoral, 1945, Rep. de Argentina. 
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Un partido conservador, ofrecer4 la construcci6n -
de casas baratas para obreros, legislaci6n protectora de 
sus intereses1 seguro social; equitativo reparto de la -
tierra; lillertad de pensamiento y de creencias etc., y -

en parecida forma, el partido socialista propugnara lo -
mismo. La gran masa de los electores no tiene otro gui6n 
para escoger, entre ambos, que la inclinaci6n individual 

de cada votante por la tendencia intrínseca de los parti 
dos y el crédito que le merezcan, de acuerdo a una serie 
de consideraciones ajenas a la plataforma partidista. 

Es por esto, que sin negar la importancia del pro
grama en una agrupaci6n pol1tica, en él debe distinguir
se la doctrina y los puntos concretos de realizaci6n - -
pr4ctica, siendo en nuestro concepto, de mayor trascen-
dencia la primera que los segundos. De igual forma, pen
samos que doctrina y programa por s1 mismos y por eleva
dos que sean, no determinan el valor real de los parti-
dos poUticos. 

Hay que tomar en cuenta, que se tratan de fen6me-
nos sociol6gicos siempre irreductibles a una sola causa. 
El programa y la doctrina, son apenas dos elementos del 
partido pol!tico, que son importantes pero de ninguna 
forma decisivos. 

Existen adem4s una serie de factores que deben -· ·
coordinarse para valorarlos: prestigio de los dirigentes 
y de sus adherentes,seriedad de la organizaci6n, estruc
tura, disciplina y crédito moral de la misma, estado so
cial favorable a los puntos b4sicos doctrinarios y efec
tividad en la propaganda. 
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1,4 ORGANIZACION Y DISCIPLINA. 

Cuando el grupo iniciador de un partido politice ha 
formulado su doctrina y su programa, se ORGANIZA a fin de 
llevar a cabo los actos necesarios para alcanzar el poder e! 
tatal o ejercer influencia en las orientaciones del mismo. 

Los actos inmediatos de la organizaci6n segOn Bryce 
son: 

al Mantener la unidad interna. 
bl Reclutar nuevos adherentes por medio de la acci6n pro

celitista. 
c) Fomentar el entusiasmo colectivo mediante campañas de 

propaganda. 
di Difundir la instrucci6n pol1tica. 

De acuerdo a la opini6n del autor Lucio Mendieta y Nu
ñeZ, se agregaria: 

e) Mantener las relaciones de cooperaci6n de oposici6n o 
de gesti6n con el gobierno del pa1s que actOan. 

f) Orientar politicarnente la opini6n pOblica en el sentido 
de los principios que sustentan el partido. 

g) Crear un ambiente social favorable a sus lideres y can 
didatos a los puestos pOblicos. 

La organizaci6n es, en todo grupo de carácter pol1tico 
factor fundamental. 

Sentarnos corno principio, que la permanencia en la cat~ 
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goria pol!tica y en la influencia de un partido depende hoy, 
ante todo, no de los fines ni de las declaraciones sobre su 
opinión y programa, sino de las circunstancias relativas en 
primer lugar, a la forma de su organización y en segundo a -
la existencia de un principio de disciplina. ( 6 ) 

En el mismo sentido dice ouverger; "Los partidos pol1-
ticos actuales quedan definidos mucho menos por su programa 
o por la clase de sus adherentes, que por la naturaleza de su 
organización; un partido es una comunidad de estructura par
ticular. ( 7 ) 

Lucio Mendieta, opino que la estructuración de los PªE 
tidps pol!ticos reviste capital importancia; pero insistien
do en que no debe de sobreestimarse un aspecto en particular 
de tales agrupaciones, puesto que unos con otros se encuen-
tran en función de ellos. 
As! la organización de un partido puede ser perfecta; pero -
inoperante si sus directores y candidatos al ejercicio del -
poder son inpopulares, si el momento social es contrario a -
las ideas que sostiene dicho partido o existen circunstancia 
poderosas que anulen su actuación. 

No pueden darse reglas precisas de actuación para la ºE 
ganización de los partidos pol!ticos, esta depende en gran PªE 
te de sus fines, de su tipo, y de la situación cultural y 

económica de la sociedad en que actaan. 

En general, cabe decir que la figura sociológica del PªE 
tido pol!tico se integra en una estructura jer4rquica de carA~ 

(6) H. Von Eckardt; op. cit. ~g. 50 

( 7) Maurice I>.Jverger; IDS PARTIOOS POLITICOS Fondo de CU! tura ecoo&ú. 
ca; Quinta reirrpresi6n 1974 Rep. de Argentina. -
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ter mecánico-social. En otras palabras, manteniendo su uni 

dad interna, se divide, no obstante en varios organismos ín
timamente conectados dentro de una escala de niveles de aut~ 
ridad que permite a los dirigentes accionar sobre ellos do -

manera parecida a la de quien hace mover un mecánismo físico 
como por ejemplo una máquina. As! tenemos en primer lugar,
un LIDER asistido por una COMISION CENTRAL DIRECTIVA y va-

rias comisiones encargadas de diversos asuntos concretos• H~ 
cienda, Administración, Propaganda, Estudios Técnicos, etc.

y Comites Estatales y Municipales. Estos ültimos constitu-

yen las "celulas" del partido en contacto directo y permane!! 
te con las mesas de afiliados. 

La Convención formada por delegados de los organismos 
locales, es la autoridad máxima que"afina la orientación pa_i;: 
tidaria" ( 8 1 

En la realidad los convencionistas se limitan general
mente a discutir y aprobar los puntos concretos de la doctrl 
na y el programa o las iniciativas de los dirigentes. 

Agrega Luder: también corresponde a la convención, ju~ 
gar la actuación de los afiliados que desempeñen cargos pü-
blicos y aplicar, en Ültima instancia, las sanciones discipll 
narias. Esto depende, del tipo de partido y de la situación 

cultural y económica de la sociedad, como ya se hab!a señal~ 
do anteriormente1 y depende de estos dos factores porque hay 
paises en los que una vez que determinada agrupación pol!ti
ca alcanza el poder, los dirigentes y candidatos de la misma 

que llegan a ocupar cargos püblicos no están supeditados a -

(8) !talo A. Lider; op. cit. pág. 123 
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ella, no sirven propiamente al partido y son ellos los que -
ejercen sobre él autoridad concluyente, 

La organizaci6n de las agrupaciones pol!ticas puede al 
canzar altos grados de perfecci6n estructural y carecer, sin 
embargo, de la influencia, porque su valor depende, en todo 
caso, de la disciplina y ésta de la efectividad de los medios 
de sanci6n disponibles, Un partido politice bien organizado 
y que tiene ferrea disciplina -len circunstancias propicias) 
es una fuerza social de poder incontrastable. Los medios de 
coacci6n disciplinaria varian segrtn el tipo de partido. Son 
de drasticidad máxima en los partidos pol!ticos secretos (g~ 

neralmente extremistas) pues consisten en actos de violencia 
contra el miembro discidente o traidor, actos que pueden 11~ 
gar hasta la privaci6n de la vida. 

En los partidos formados por la burgues!a s6lo es posi 
ble establecer disciplina efectiva cuando están ampliamente, 
financiados, puesto que esta circunstancia les permite crear 
una burocracia de partido que obra bajo el incentivo de la -
remuneraci6n inmediata y el temor de perder el puesto logra
do. Si no cuentan con apoyo econ6mico, su organi~aci6n os -
necesariamente débil y escasa o de ninguna fuerza social. 

En cambio, partidos pol!ticos constituidos por aindie~ 
tos de trabajadores, disponen de medios disciplinarios muy -
eficaces: 
Multas, suspensiones, exclusi6n, etc, De ah! la enorme ven
taja que tienen sobre los de la burgues!a aun sobre los fina~ 
ciados, porque en éstos la disciplina alcanza dnicamente a la 
burocracia del partido, mientras que en ellos, a todos sus -
integrantes. Por eso al decir que el ndmero de miembros de 
un partido no determina su importancia ni su valor, hicimos -
la salvedad de los constituidos por trabajadores sindicaliza
dos, 



- 29 -

Los partidos de la burguesía, en efecto, solo disponen 
generalmente, de la propaganda paraganarse simpatizantes que 
acudir6n o no, segan su arbitrio, a votar en su favor duran
te sus funciones electorales, en cambio las agrupaciones po
líticas de sindicatos pueden llegar a emitir su voto a todos 
los afiliados con precisiOn de ejército, bajo el control de 
las sanciones. 

Quienes juzgan esta forma de obrar superficial e inte
resadamente, afirman que es una violaciOn de las libertades 
cívicas pero nada es ménos exacto se trata simplemente de m~ 
dios de coacciOn admitidos por los mi~mos interesados para -
obligarse a cunplir un compromiso libremente contraido, con
la pena convencional en los contratos civiles, como las san
ciones pecuniarias que establecen los estatutos de las soci~ 
dades cooperativas y aun las de capitalistas, en contra de -
los miembros que faltan a juntas en las cuales deben resol-
verse cuestiones de importancia. 

El sindicato carecería de fuerza y el movimiento obre
ro no seria posible, si se dejara al capricho a a la buena -
voluntad de sus asociados el secundar una huelga votada por 
la mayoría, o realizar todos los actos necesarios para obte
ner el triunfo de un candidato que se hubiese comprometido a 
apoyar. 

Ante el creciente poderte de las organizaciones obre-
ras, se pretende que debe separarse su actuaciOn sindical, -
econOmica de la política, dejando para actuar en esta, abso
luta libertad a sus miembros¡ pero es un hecho que los trab~ 
jadores tienen que tomar parte en la política de su pais co·· 
mo tales y no como simples ciudadanos, si no quieren ver an~ 
ladas sus conquistas econOmicas por gobiernos sometidos al c~ 
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pitalismo. 

La organizaci6n de los partidos pol1ticos est~ intima

mente ligada a su funcionamient.o. No es posible, sino para 

algunos de ellos y en determinados momentos y circunstancias 
sociales, organizarse sin dinero. Y de la forma de conseguir 
fondos que necesitan, depende la 6tica y la orientaci6n de -
los partidos. 

El que paga manda, esa es la gran lacra moral de los -
partidos de la burgues1a. "No es exagerado subrayar que no 
s6lo la suerte de la organización de los partidos, sino en -
general toda su pol1tica, depende del aprovisionamiento fi-
nanciero de aquellos." (9) 

En cambio, los partidos sindicales se sostienen con 
las cuotas de sus adherentes quiene por este hecho, segan el 
autor citado anteriormente, toman parte con gran inter6s en 

las actividades de los mismos. Propone que por medio de la 

ley se obligue a las agrupaciones pol1ticas a publicar el -
origen y movimiento de sus fondos para impedir que sean fi-
nanciadas las organizaciones nacionales por gobiernos o par

tidos extranjeros; pero esto ofrecer1a dificultades insuper~ 
bles. 

Teóricamente parece mejor que solo se permitiese fina~ 
ciamiento de los partidos por las cuotas comprobadas de sus 
miembros; pero tal medida, en pa1ses de bajo nivel c1vico, -
dejar1a en pie nada m~s a los constituidos por obreros y a -
los confesionales. Es ésta la falla de la democracia, si -
consideramos que ella sólo es posible en los pa1ses capita--

(9) 11. von Eckardt; op. cit. p11g. 53 
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listas a trav~s de los partidos poltticos, 
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1. 5 El.EMENTOS DEL PARTIDO. 

NATURALEZA JURIDICA 

Los partidos pol1ticos adoptan la forma de una ASQ 
CIACION de carácter pol1tico que se manifiesta como una 
organización estable que vincula jur!dicamente a una pl~ 
ralidad de personas que se ponen fines de carácter pol1-
tico. 

El partido contiene todos los elementos propios 
de una asociación jur1dica, o sea una pluralidad de per
sonas, una organización, una finalidad y un vinculo jurf 

dico. 

Problema discutido, es el relativo a la personali
dad jur1dica de los partidos y su carácter orgánico pQ-
blico. En cuanto a la PERSONALIDAD JURIDICA, la doctri
na dominante considera que es excepcional, pues a pesar 
de la existencia de ordenamientos jur1dicos propios de -

los partidos, sólo cuando estos están reconocidos como -

tales personas por el Estado (partido Unico) o cuando e~ 
tán sujetos a registro o control, puede hablarse de tal 
personalidad jur!dica. 

Tambi~n el carácter de órganos de Estado es excep
cional en los partidos pol1ticos. A pesar de contribuir 
al ejercicio de las funciones pQblicas, el hecho de que 

persigan intereses particulares, distintos y hasta opue~ 
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tos a los generales y de que realicen funciones pGblicas 
no estatales, permite configurar los partidos como 6rga-
nos estatales. Los intereses que defienden y la activi
dad que reálizan, aunque sean reconocidos por el Estado y 
sus funciones sean beneficiosas para el mismo, no se - -
identifica con el inter6s y las funciones estatales. Es
ta regla, tiene sin embargo, excepci6n cuando el partido 
actaa como grupo electoral. Entonces se configura como -
verdadero 6rgano del.Estado que realiza la funci6n de d~· 
signar a los titulaes de los cargos pGblicos, de car~c-
ter netamente estatal. Lo mismo ocurre con el pueblo 
cuando actaa como cuerpo electoral, votando a los candi~ 
datos designados por los partidos. 

1.5.l, EL ELEMENTO PERSONAL,- colectividad de indivi-
duos es el fundamento en las asociaciones anal6gicamente 
a como el fin o la organizaci6n constituyen la base de -
las fundaciones. Todo partido presupone ante todo, una 
PLURALIDAD DE INDIVIDUOS, a los que suele exigirse dife
rentes requisitos que var!an segan la naturaleza y los -
estatutos de los partidos. 

REQUISITOS: 

1) CIUDADANIA: Pues s6lo aquellos que disfrutan de dere
chos civiles y pol!ticos pueden participar en el eje~ 
cicio de las funciones pOblicas (la creciente intern~ 
cionalizaci6n de los partidos determina con frecuen-
cia la desaparici6n) . 

2) Sexo (casi desaparecido), 
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3) Edad (suele coincidir con la mayor!a legal) 

41 Religi6n (en los partidos llamados confesionales) 

5) Raza (en los partidos guiados por la protecci6n de i~ 
tereses étnicos) , 

6) Profesi6n o clase social (trabajadores, agricultores ... ) 

7) No pertenencia a otros partidos o asociaciones pol!tl 
cas. 

8) Conducta Moral y Pol!tica, 

Los individuos que constituyen el elemento pcrso-
nal del partido se divide en categor!as seg6n participa- · 
ci6n en funciones, distinguiéndose los l!deres o dirige~ 
tes, los miembros activos, los miembros pasivos y final
mente los mecenas que procuran los medios econ6micos. 

A, - DIRIGENTES, 

La estructura jerSrquica de los partidos pol!ticos 
plantea la necesidad de una clase directora sobre todo -
en los partidos mode~nos, dispone de poder extraordina-
rio. "Dos hechos esenciales parecen dominar la evolu- -
ci6n de los partidos pol!ticos: el aumento de autoridad 
de los dirigentes y la tendencia a constituir formas pe! 
sonales de autoridad. Crecimiento del poder, personali
zaci6n del poder: ambos fen6menos propios no s6lo de los 
partidos, sino en muchos c;¡rupos humanos" (10) 

( 10) Maurice ruverger; op. cit. 
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El enorme poder de los dirigentes de los partidos 
se multiplica aan mas y por encima del Estado, corno ocu
rriO por ejemplo cuando a raíz de la ca1da del fascismo, 
los seis partidos antifascisistas italianos asumieron 
funciones cuasi-constitucionales. 

Con frecuencia los jefes aparentes de los partidos 
no coinciden con los jefes reales que constituyen un se
gundo poder oculto (que rescide normalmente en grupos f! 
nancieros o de intereses,, de origen autarquico y que 
suelen reducir a vano formalismo la elecciOn dernocratica 
de los líderes visibles. 

B.- MIEMBROS ACTIVOS. 

Son los que participan en la actividad y decisio-
nes de los partidos, ya sea como meros aclarnantes o bien 
realizando funciones de control, de repulsa, de discu- -
siOn, de propaganda, de organizaciOn, electorales, etc.-· 
El afiliado activo al partido suele conocerse con el no~ 
bre de MILITANTE acogido por muchos estatutos modernos -
de partidos. Los militantes son los verdaderos ejecuto-
res de las funciones del partido. 

"Comparados con los adheridos, los militantes es-
tan en cantidad bastante reducida. En ningan partido el 
narnero de los segundos suele rebasar la mitad de los pr! 
meros: cuando alcanzan el tercio o el cuarto, el partido 
debe considerarse activo. Se forma as! una oligarquía -
espontanea en el seno de los afiliados: su masa se deja 
conducir pasivamente por un círculo de militantes que 
asiste a reuniones y congresos, que participan en la -
elecciOn de los dirigentes, que abastece los grupos de -
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directores". (11) 

C. MIEMBROp PASIVOS. 

Los miembros pasivos o afiliados, son aquellos cu
ya opini6n interesa fundamentalmente "como medio de -
orientaci6n para el trabajo de reclutamiento del cuadro 
de dirigentes en los casos de lucha efectiva del poder" 
Entre estos debe distinguirse entre: 

C"a) LOS ADHERIDOS: 

Aquellos miembros que permaneciendo ajenos a la a~ 
tividad y organizaci6n del partido, aceptan su doctrina 
y se vinculan formalmente al mismo (suscribiendo su afi
liaci6n y abonando su cuota), aport~ndole adem~s apoyo. 
En los modernos partidos de masas, la adhesi6n suele re
glamentarse minuciosamente, requiriendo como m1nimo la -
solicitud del interesado, y decisi6n de admisi6n emanada 
de un 6rgano responsable del partido. 

C"b) LOS SIMPATIZANTES: 

Constituyen una categoría intermedia entre los ad
heridos y los simples electores. Adem~s de aportar al -
partido sus sufragios, ,~~~yan, defiunden, y se muestran 
conforme a su programa. Mientras el simple elector emite 
su voto secreto a favor del partido, el simpatizante lo 
hace publicamente'y constituye con los dem~s simpatizan
tes una especie de comunidad embrionaria. Pero a dife-
rencia del adherido, el simpatizante no consagra formal-

(11) Ibidem. 
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mente su af iliaci6n suscribiendo un bolet!n y pagando -
cuota. 

C"c) LOS ELECTORES: 

Constituyen el sector mas amplio de los miembros -
del partido, que engloba a todos aquellos que votan a f~ 
vor de los candidatos propuestos por él mismo. Admitien
do el principio del sufragio individual, el ndmero de 
electores coincide con el de votos reunidos por el parti 
do. 

"La fuerza o debilidad de un partido se puede me-
dir por el nllinero de electores. La evoluci6n de un part~ 
do se sigue a través de la de sus electores. Asimismo -
se mide el car~cter m~s o menos democratice de los orga
nismos dirigentes comparando su composici6n con la dis-
tribuci6n de los electores de partido. 

En los partidos de masas se considera, por el con
trario a los adheridos como la base de la representaci6n 
siendo entonces necesario determinar la relaci6n entre -
ambas categor!as. Electores y adheridos constituyen dos 
comunidades distintas y la segunda tiende a dirigir a la 
primera" (13) 

C"d) PARTIDOS DE OPINION Y DE MASAS. 

Con esta terminolog!a contrapone BURDEAU dos cate
gor!as de partidos que reflejan dos momentos hist6ricos 

(13) Ibidem. 
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diferentes bien definidos. Los partidos de opini6n coi~· 
ciden sensiblemente con los liberales, burgueses, desee~ 
tralizados 1 de derecha. Los partidos de masas con los -
socialistas, proletariados, centralizados, de izquierda. 

El transito de uno a otro constituye uno de los f~ 
n6menos políticos m4s importantes de la época contempor! 
nea, paralelo a la generalizaci6n del sufragio univer- -
sal. 

DIFERENCIAS: 

11 El primer lugar los p11rtidos tradicionales (de 
opini6n) colocan el acento en la calidad (prestigio o h~ 
bilidadr de sus miembros, mientras que los partidos mo-
dernos (de masas) atienden fundamentalmente a la canti-
dad o nl!mero de afiliados. "Lo que los partidos de masas 
obtienen por el nllmero, los partidos de opini6n son par
tidarios de hombres1 los de masas de ideolog1as1 aque- -
llos conceden gran libertad de acci6n a las personalida
des dirigentes (lo que dota de gran inestabilidad dogma
tica que favorece las coaliciones), los partidos de ma-
sas, en cambio, conceden gran importancia a la ideologta 
o condici6n social desbordando los problemas políticos -
para invadir el campo econ6mico, social, cultural, etc. 
(la clase o condici6n social de sus miembros es fundame~ 
tal en los partidos de masas). La distinci6n se descubre 
comparando los partidos burgueses del s. XIX subsisten-
tes en los E.U.1 con los partidos socialistas y fascis-
tas del s. XX: mientras que aquellos tienden a agrupar -
personalidades sin preocuparse de multiplicar sus adher!_ 
dos, éstos aspiran a reclutar masas populares cuanto mas 
numerosas mejor, exigiéndoles una adhesi6n irracional. 
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2) La segunda diferencia, es en cuanto la LIBERTAD 
La libertad que tienen disponible los miembros de los 
partidos de oposici6n frente a la que disponen los de m~ 
sas permite calificar a aquellos de "reclutamiento for-
malmente libre" (imposici6n ideol6gica en los partidos -
de masas), a diferencia de los modernos que regulan un -
complejo sistema de afiliaci6n. 

La flexibilidad de los partidos liberales (ajenos 
a toda ideolog1a estricta) impide la adhesi6n definitiva 
de sus miembros, mientras que en los partidos de masas -
reOnen "no hombres dotados de libre albedr1o, de csp1ri 
tu critico y de autocontrol, sino grupos unificados por 
el esp1ritu de clase y en los que el individuo no es m~s 
que una entidad num~rica sometida al conformismo de la -
masa y a las directrices del 6rgano central del partido" 
BURDEAU, 

3) Mientras los partidos de opini6n se caracteri-
zan por su debilidad org~nica, los de masas parecen fue! 
temente estructurados y r1gidamente centralizados, (Ter
cera diferencia). 

Los primeros poseen una r1gida armadura rudimenta
ria y un aparato administrativo limitado con frecuencia 
a un comité central7 su estructura es descentralizada y 

sus miembros no est~n sujetos a una cotizaci6n regular.
Los partidos modernos disponen en cambio de una fuerte -
articulaci6n: funcionarios permanentes1 distribuci6n de 
funciones entre distintos 6rganos1 percepci6n regular de 
cuotas. 

Esta r1gida estructura es necesaria para el funci~ 
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namiento o logro de las ilimitadas ambiciones de los Pª! 
tidos de masas,en contraste con las aceptaciones del or
den social existente propia de los partidos tradiciona-
les. 

1.5.2. El segundo elemento de los Partidos Pol1ticos. 

Es LA ORGANIZACION de la cual anteriormente ya 

habl(i un poco. 

El partido se manifiesta siempre como organización 
de un sector del pueblo: es "la organización de un pue-
blo con el fin de informar la pol1tica estatal" NAWIA-ª. 
KY Lo que caracteriza a los partidos modernos en su es

tructura, su ANATOMIA. 

La organización de los partidos debe ser estable -
(no transitoria como las de las facciones o grupos eleE_ 
torales) y, a pesar de las variedades que ofrece, voy a 
enumerar las caracter1sticas comunes que seg~n Virga ti~ 
nen: 

a.- Paralelismo entre las circunscripciones terri

toriales del partido y las circunscripciones administra

tivas. 

b.- Diferenciación de los órganos ejecutivos (com! 
t~ central) y los órganos deliberantes o de control - • -
(asambleas, congresos) 

c.- Distinción entre las actividades pol1ticas y -

económico-patrimonial. 
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d.- centralismo democratico (traducido en jerar- -
qula org3nica moderada por la intervenci6n directa o in
directa de los afiliados en algunas tareas importantes -
del partido). 

e.- Capilaridad de la organizaci6n (con el prop6s! 
to de obtener una unidad compacta y combativa), 

f.- Burocracizaci6n del partido (consecuencia del 
profesionalismo polltico), 

Atendiendo a la estructura or~anica de los partidos 
pueden clasificarse desde diversos puntos de vista: 

DUVENGER, distingue: 

Partidos de Articulaci6n ddbil 
Partidos de Articulaci6n fuerte 
Partidos de Estructura Direct~ 
Partidos de Estructura Indirecta 
Partidos de Vocaci6n Mayoritaria 
Partidos que carecen de Vocaci6n 

A) ARTICULACION DEDIL O FUERTE, depende de la min~ 
ciosidad con aue se regula su estructura orgSnica. En 
los estructurados fuertemente, existe una organizaci6n -
jer4rquica y disciplina rigurosa, frente a los de artic~ 
laci6n ddbil, que prescinden de toda regulaci6n de deta
lle. Los primeros coordinan sus elementos bSsicos a tr! 
vds de vínculos jerarquicos (verticales) y de una fuerte 
centralizaci6n (territorial, federal, social e ideol6gi
ca): rigidez, jerarqula y centralizaci6n son notas cara~ 
terlsticas. 
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B) ESTRUCTURA DIRECTA E INDIRECTA; Los de estructu
ra directa mantienen una relaci6n inmediata con sus miem
bros son partidos compuestos de "individuos que han sus-
crito un bolet!n de afiliaci6n, que pagan una cuota men-
sual y que asisten m~s o menos regularmente a las reunio
nes de su secci6n social". Excepcionalmente existen part!_ 
dos en los que la adhesi6n al mismo tiene lugar a través 
de grupos intermedios (sindicatos, cooperativas, c!rculos 
intelectuales ••• ) en cuyo caso, la comunidad de partidos 
se identifica con la de esos grupos sociales b~sicos. 

TratAndose de partidos indirectos, en realidad no -
se es miembro de un partido, sino de un grupo social adh! 
rido colectivamente al mismo. 

C) VOCACION MAYORITARIA o CARECE DE ELLA. Atendién
dose a su importancia pol!tica, los que tengan vocaci6n -
mayoritaria son los que poseen la mayor!a absoluta en el 
Parlamento o que sean susceptibles de poseerla segOn el -
normal funcionamiento de las instituciones. 

Los partidos con vocaci6n mayoritaria pueden desem
peñar un papel importante dentro de las alianzas (ocupan
do una cartera importante, teniendo mayor!a relativa en -
las CAmaras) o bien un papel secundario en el gobierno o 
en la oposici6n. Se habla en este sentido, de grandes pa~ 
tidos pequeños y también medianos; distinci6n muy relati
va pero que, en cada pa!s refleja su realidad, 

D) EXTENSION TERRITORIAL: Los partidos pueden repr~ 
sentar intereses locales, regionales, nacionales o ·inclu
so internacionales. 
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1,6 CONSTITUCIONALIZACION DE LOS PARTIDOS. 

Las fases de la evoluci6n de las relaciones entre 
partido y el Estado, segdn TRIEPEL (14), se pueden resu
mir de la siguiente forma: 

LUCHA 
IGNORANCIA 
LEGALIZACION 

INCORPORACION 

A.- LUCHA. 

Originariamente, los partidos se consideraron como 

!acciones condenables. En este sentido, ya fueron en-

juiciadas despectivamente las luchas entre los caballe-
ros ingleses y los "Rouncheads" de Cromwell. Hasta el s. 
XIX, la tendencia dominante consideraba los partidos po
l!ticos cano elementos perturbadores del orden pQblico.
El argumento para tal consideraci6n se encontraba ya en 
el pensamiento cl6sico y en el escol6stico: La resoluci6n 
pQblica se define por el bién coman, y este bien coman no 
admite ni puede admitir' divisiones ni puntos de vista -
diferentes: su caracter!stica es la UNIDAD. La existen-
cía hist6rica de los partidos no admite ninguna justifi
caci6n política racional. Son por el contrario fruto 
del egoísmo y de la pasi6n. 

(14) Trie¡:cl; Die Staatsversassung und die politischen parteion. 
Berlín 1927. 
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En el s. XVII los partidos se denominan despectiv! 
mente FACCIONES, y aparecen seriamente condenados lo' mi!· 

mo por los·te6ricos del absolutismo que por los precurs~ 
res del liberalismo y de la democracia. 

HOBBES: 

Los ciudadanos no estAn en libertad para juzgar 
acerca de lo justo y lo injusto, facultad que solo co- -
rresponde al monarca. El principio Hobesiano de la uni
dad del poder, es incompatible con la existencia de una 

pluralidad de partidos. De esta pluralidad, derivan 
las sedicciones, guerra civiles, y el triunfo del odio y 
la violencia, con la vuelta al estado de la naturaleza -
(argumento para combatir la democracia). 

HUME: 

No opina diferente, al decir que los partidos son 
contrarios a la unidad del Estado, al imperio de la ley 
y a la solidaridad y cooperaci6n de los ciudadanos. 

Por otro lado, los padres de la democracia como el 
caso de ROSSEAU: 

ROSSEAU: 

Quien opina que para conocer la voluntad general -
es necesario que no existan sociedades parciales entre -
el Estado y el individuo; que estas sociedades no pueden 
corresponder mAs que a ideologías propias de grupos par
ticulares y no generales, y que en tales condiciones la 
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voluntad general no puede formarse correctamente, "Los -
partidos son un MAL ;::s SI". 

JAMES Ml\DISON: 

"Perturban las reuniones pCiblicas, debilitan la a!!_ 
ministraci6n y agitan la comunidad con suspicacias y re
celos mal fundados" , 

TOCQUEVILLE: 

"Los partidos son UN MAL, aunque un mal inherente 
a los gobiernos". 

El primero en justificar los partidos fue: MONTES
QUIEU, al afirmar que el cuerpo pol1tico es una UNION A~ 
MONICA, en la que los partidos son elementos necesarios, 
en cuanto contribuyen al bien de la sociedad, Y BURKE 
tras ~l, opina que son ingredientes inseparables de todo 
gobierno libre, 

"La aceptaci6n de los partidos, supone la licitud 
y hasta la conveniencia de la oposici6n". As1 se crey6 
por primera vez en Inglaterra y Montesquieu respaldo es
ta convicci6n, 

B.- IGNORANCIA. 

El Estado Liberal del s. XIX adopta una postura a~ 
n6stica con relaci6n a los partidos pol1ticos. El legis
lador los ignora: como máximo, les atribuye el carácter 
de agrupaciones¡ sujetas a las leyes de asociaciones. La 
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constituciOn de Weimar sigue indiferente a los partidos, 
cit4ndose en una sola ocasiOn y lo mismo cabe decir de -
la dogm4tica-jur1dico-pablica, pues JELLINEK creta que -
"la nociOn de partido no tiene, como tal ningan objeto -
en el orden estatal", y TRIEPEL, calificaba a los parti
dos de "fenOmenos anticonstitucionales" y opinaba que 
desde el punto de vista del Derecho, sus decisiones son 
manifestaciones sin valor y sin car4cter obligatorio de 
un cuerpo social extraño al organismo del Estado, En 
consecuencia, cuando se afirma que el Estado moderno se 
apoya en los partidos, se trata de afirmaciOn jur1dica-
mente insostenible. 

C,- LEGALIZACION. 

Tercera fase de evoluciOn de las relaciones entre 
partido y estado. 

La importancia creciente de los partidos, convertl 
dos en piezas fundamentales de las modernas democracias, 
no pudo pasar desapercibida al legislador, que se vi6 -
constreñido a tener en cuenta su actividad en las leyes 
electorales, en los reglamentos de las Asambleas y en al 
gunas constituciones recientes, 

CONSTITUCION DE ITALIA: 

"Todos los ciudadanos tienen libertad de asociarse 
libremente en partidos para concurrir,segan .el m~todo d~ 
mocr4tico, a determinar la pol!tica nacional". 
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CONSTITUCION DE FRANCIA: 

A pesar de que no se menciona nada al respecto, no 
se puede interpretar este silencio como indiferencia. 

CONSTITUCION DE ALEMANIA: 

Son las constituciones que de orinario dedican la 
mayor atenci6n a los partidos pol!ticos, no s6lo en el -
sentido de reconocer su existencia, sino tambi~n en el -
de fijar sus atribuciones. 

La legalizaci6n y Constitucionalizaci6n de los pa!_ 
tidos, supone "una prueba decisiva de la integraci6n de 
la sociedad en el Estado, de la conexi6n de las normas -
constitucionales con la realidad social". LUCAR VERDU 
(15) 

Segan el citado anteriormente autor, los supuestos 
de esa conexi6n pueden ser: 

1.- Descomposici6n de la estructura social del 
pa!s en un fraccionamiento de ideolog!as pol!
ticas. 

2.- Constitucionalizaci6n del partido o movimiento 
pol!tico portador de la ideolog!a pol1tica del 
r~gimen. 

3.- Creaci6n de los partidos pol1ticos por la n,or
matividad constitucional, cuando la estructura 
social no cuenta con ideolog!a pol1tica (pa!--

( 1 S) Lucar Verdu, "Algunas coosideraciooes sd:Jre los partidos pol! 
ticos y grupos de presi6n en las ccmmidades internaciooales'lr 
(Rev .Esp. oerec:OO Internatiooal, 1953) 
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· ses Srabes y alguoos orientales) 

La LEGALIZACION de los partidos se traduce siempre 
en una regularizaci6n de su estructura, programa o acti
vidades, dando lugar a los tres sistemas de control que 
la doctrina Italiana perfila: 

a) CONTROL EXTERIOR o institucionalizaci6n externa 
de los partidos, Es este el criterio seguido en los r@
gimenes libérales, que reconocen a los ciudadanos el de
recho de asociaci6n pol1tica sin mSs restri~cions que 
las derivadas del orden establecido. El ordenamiento j~ 
r1dico se limita a establecer sanciones penales y admi-
nistrativas para castigar las actividades externas del -
partido peligrosas para la seguridad pol1tica (propagan
da subversiva), Sin intervenir para nada en las normas 
estatuarias ni en los principios ideo16gicos del parti-
do, Se trata de un sistema REPRESIVO, y no de un con- -
trol PREVENTIVO. 

b) CONTROL IDEOLOGICO-PROGRAMATICO. Se basa en la 
necesidad de que exista canpatibilidad entre los princi
pios programAticos del partido y los principios que in-
forman el ordenamiento fundamental del Estado, El con-
trol, en este caso, no es·s6lo represivo, sino tambi@n -
preventivo, 

Esta instituci6n ideol6gico-programAtica de los 
partidos se consigue desde un punto positivo y otro neg~ 
tivo: 

El primer lugar, se prohibe la existencia de part! 
dos pol1ticos contrarios a las directrices pol1ticas fun 
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damentales del Estado. En nuestro país se di6 un Decre
to que declaro disueltos todos los partidos y organiza-
clones no integrados en F.E.T. y de las J.O.N.S. Otros -
ordenamiell'l:os jurídicos, sin llegar a prohibir expresa-
mente determinados partidos, los sujetan a determinacio
nes estrictas o prohiben genéricamente la realizaci6n de 
determinados actos de llos partidos (MANIFESTACIONES MIL! 
TARES O USO DE UNIFORMES) , 

En el aspecto positivo, el control ideol6gico pro
gramAtico de los partidos, supone un examen del conteni
do dogmAtico y su conformidad con los principios consti
tucionales, a fin de que todos los partidos cooperen en 
la determinaci6n del fin político general. Ello supone -
la regularizaci6n de un método de REGISTRO DE PARTIDOS y 
la existencia de un procedimiento para determinar la co~ 
patibilidad del programa con los principios que informan 
el r~gimen (esta competencia ordinariamente se le atrib~ 
ye a 6rganos jurisdiccionales ordinarios o constitucion~ 
les). Para la efectividad de la instituci6n ideol6gico
programAtica, ademAs de prohibirse gen~ricamente determ! 
nados principios declarados inconstitucionales (ej. fas
cismo) se exige la aceptaci6n de principio o m~todos de
mocrAticos y constitucionales. 

c) INSTITUCIONALIDAD INTERNA. Para evitar que el . 
partido desarrolle actividades contrarias a la política'. 
nacional educAndose en un programa aparentemente consti;; 

1 

tucional, el ordenamiento jurídico exige con frecuencia1 
que la estructura interna del partido se amolde a los 
principios fundamentales del Estado. Se establece la n~ 
cesidad de que la voluntad de los partidos se determine 
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democráticamente a través de los miembros y que la si tu~· 
ci6n de los dirigentes sea constantemente legitimada 
"desde abajo". Ello se consigue a travl!s de: 

c-1) Estructura democrática de los 6rganos del PªE 
tido de modo que en los grupos superiores figuren repre
sentantes de los inferiores, los cuales deben tomar par
te en las decisiones más importantes (elecci6n del comi
tl! director, programa y dieoluci6n), 

c-2) Regulaci6n democrática de la situaci6n jur!d! 
ca de los miembros del partido (sufragio igual y secre-
to, libertad de afiliaciones, procedimiento objetivo de 
exclusi6n, etc,) 

c-3) Control de la actividad financiera del parti
do, protegiéndose contra influencias econ6micas exter- -
nas, regulando los gastos y crl!ditos electorales, exi- -
giendo la publicidad de los balances, 

c-4) Regulaci6n de un procedimiento para designar 
los candidatos electorales basado en los mismos princi-
pios democráticos que rigen para las elecciones defniti
vas: (sufragio universal, igual, directo, secreto,propoE 
cional), 

d) INCORPORACION. Esta es la cuarta fase de la 
evoluci6n de las relaciones entre partido y Estado. 

La INCORPORACION se produce cuando los fines del -
partido se identifican plenamente con los del Estado con 
ello se desemboca en el régimen llamado Partido Unico o 
del Estado-Partido. 
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1.7. EL ESTADO DE LOS PARTIDOS. 

La importancia que los partidos han alcanzado en la 
moderna organizaci6n pol!tica, ha motivado la acuñaci6n -
de las expresiones "GOBIERNO DE PARTIDOS" y "ESTADO DE 
PARTI.DOS". Se refleja as1 la decisiva influencia que - -
ejercen los partidos en el gobierno de los Estados Cante~ 
porAneos. Sin la intervenci6n de los partidos pol1ticos 
el pueblo quedar1a impotente y desarmado¡ son ellos ac- -
tuando corno s6lidas organizaciones intermediarias, los 
que agrupan enormes masas de electores y les permiten de
sarrollar una acci6n pol1tica eficaz. 

"En la actualidad el partido pol1tico representa la 
fuerza pol1tica por excelencia". 

La existencia de partidos pol!ticos se considera 
hoy corno una de las premisas fundamentales del gobierno -
parlamentario, hasta el extremo de que en los patses lati 
nos una de las razones principales de no aclirnataci6n del 
r~girnen constitucional, y en particular, de fracaso de -
gobierno parlamentario ha sido la incapacidad de organi-
zar partidos s61idos". FRAGA. 

Por otra parte, el sistema de partidos ha logrado -
dar una nueva orientaci6n al gobierno dernocr~tico. Es un 
error creer que la existencia de los partidos supone un -
obstáculo para la democracia, pues es precisamente en 
ellos en donde los ciudadanos toman conciencia de sus opi 
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niones pol1ticas. Cierto que la estructura interna de -
los partidos es esencialmente oligárquica¡ cierto tam- -
bién que su centralismo peculiar debilita el papel de 
los adheridos, pero por otra parte, al menos en paises -
civilizados, el crecimiento de los partidos ha permitido 
una colaboraci6n activa en el gobierno y en la elecciOn 
de los gobernantes. Antes, los ministros y parlamenta-
rica eran instrumentos exclusivos de los intereses priv~ 
dos, financieros y econOmicos¡ hoy se han convertido en 
instrumentos de los partidos. "Esta transformaciOn con~ 
tituye un desarrollo en la democracia y no un retroceso" 
(4). DUVERGER. 

En el moderno Estado de partidos el clásico princ! 
pie de la representaciOn nacional (mandato representati
vo) generalizado en Inglaterra en el s. XVIII y divulga
do en el continente en la centuria siguiente ha perdido 
toda significaci6n. A pesar de la subsistencia de pre-
ceptos constitucionales heredados de 1791, que confieren 
a los diputados la representaci6n de la naciOn entera, -
sin que se les pueda vincular por ning~n mandato, la re~ 
lidad pol1tica actual demuestra que el parlamentarismo -
representativo clásico ha sido totalmente desplazado por 
la influencia de los partidos, que han convertido al di
putado en un simple portavoz de quienes lo eligen, cond! 
cionando siempre, en su actividad parlamentaria (discur
sos, votos, compromisos .•• ) por la voluntad del grupo o 
partido, con la consiguiente anulaciOn de su convicciOn 
personal. 
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Entre las mGltiples consecuencias de esta radical 
transformaci6n del parlamentarismo en la nueva democra-
cia de oartidos, las hay que afectan directamente al pu~ 
blo, a las elecciones, representantes y asambleas: 

l) En primer lugar, la democracia de los partidos 
modernos no es más que una manifestaci6n racionalizada -
de la democracia plebiscitaria (substituto moderno de la 

democracia directa) que sustituye el principio de repre
sentaci6n por el de identidad y elimina, en consecuen- -
cia, toda diferencia entre el pueblo y los partidos, - -
pues son estos los que organizan al pueblo y le permiten 
realizar una funci6n polttica. Admitiendo incluso la im 
popularidad de los partidos, hay que reconocer que en el 
Estado de Partidos, 6stos son el pueblo. Con ellos no -
se pretende negar el control constante de la OPINION PU
BLICA sobre los partidos, ni la resoonsabilidad de sus -
dirigentes ante el cuerpo electoral, pues "Allt donde 
subsisten las condiciones necesarias para que la opinión 
pablica pueda ser verdadero indicador, el pueblo está en 
el centro del sistema de gobierno porque ejercita un co~ 
trol constante y eficaz sobre los partidos y demás órga
nos del gobierno a trav6s de la opinión pablica". VIRGA 
(16) 

2) La estructura oligárquica de los partidos y las 
consiguientes relaciones jerárquicas de mando y obedien

cia que perfilan su organizaci6n, condicionan toda la a~ 
tividad de los mismos y determinan ast mismo la esencia 
de una representaci6n que dirige su mirada a las aspira

ciones autoritarias del partido. "A un sistema de libe!: 

(16) Virga; Il Partiti 0.lrocratizzati et Parti ti Militarizati 
(st, pol. 1953) 
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tad en el plano estatal, corresponde un sistema de auto
ridad en el plano de los partidos organizados", que ign!:! 

ran la autonom1a del individuo. 

Es as1 como las ideas de libertad y derechos indi

viduales que sirven de fundamento a los r~gimenes demo-
cr~ticos contemporáneos, quedan totalmente anuladas y 
convertidas en simples f6rmulas externas, cuando los par
tidos con su estructura olig~rquica caracter1stica, se -

convierten en árbitros de la pol1tica del pa1s. Tal es 
una de las paradojas de la democracia actual, que por 

una parte, proclaman y exaltan el principio de libertad, 
y por otra, actaan a trav~s de potentes tuerzas políti-
cas (partidos) que lo desconocen totalmente. 

3) Las elecciones adquier·~r. carácter de actos ple

biscitarios más que de procedimi~ntos de selecci6n. - -
"Cuanto más concretas y claras sean las decisiones pol1-

ticas plebiscitarias de los ciudadanos, mejor funciona -
la democracia de masas y de partidos" LEIBllOLZ (17) 

Además la existencia del vínculo sociol6gico entre 

los miembros del partido, va a determinar la ineficacia 
del principio mayoritario. 

4) Los representantes están íntimamente ligados al 

grupo parlamentario que pertenecen y deben votar necesa
riamente de acuerdo a las instrucciones del partido. Su 
voluntad sólo cuenta en tanto contribuye a formar la vo

luntad más potente del grupo. De ah1 que la responsabi
lidad del diputado ante el partido, generalmente sustit~ 

( 17) Leil:holz: Der Struktuzwandel der modemen danckratie, 1952, 
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ye a la que antes tenta ante el cuerpo electoral. 

5) También la estructura y las funciones del.Parl~ 
mento resu.ltan afectadas. La discusi6n que definta el -
parlamentarismo liberal se ha convertido en mero forma-
lismo. El parlamento se convierte en un lugar donde se 
rednen los mandatarios de los partidos para registrar 
las decisiones adoptadas por los mismos, en el seno de -
sus propias instituciones (congresos, comisiones,,,) De 
aht que se hable de gobierno invisible o GOBIERNO DOBLE. 
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1.8 FUNCION SOCIAL DE LOS PARTIDOS, 

Las funciones que desempeñan los partidos pol1ti-
cos en las sociedades, son extraordinariamente importan
tes: 

I.- En primer lugar, determinan mutuamente su pro
pia existencia y funcionamiento, "Un partido pol!tico s~ 
lamente puede actuar tanto que hay otro divergente o ad
verso". R.N. Mac Iver (18} 

KRANENBURG dice a este respecto: "en realidad el 
Estado es un partido llnico, es una contradicci6n "in Te!_ 
minis" pues el significado del término PARTIDO es: parte 
o grupo dentro del Estado que persigue ciertos objetivos. 
pol1ticos. Si todo es homogeneizado, no puede hablarse -
de partidos" (19} 

Si en un pueblo, todos los ciudadanos est~n de - -
acuerdo en los puntos fundamentales de la vida pllblica,
la existencia de un partido llnico no tiene raz6n de ser. 
Sin embargo, aunque en el fondo de ~sta idea es 16gico,
en la actualidad, en los pa1ses llamados democr~ticos 
puede decirse que un partido existe ya en funci6n de - -
otro; pero la realidad de las cosas es que una parte de 
la sociedad es apol1tica y siendo as1 cabe perfectamente 

(18} R.N, Mac Iver; El nounstruo del est.o1do; Forxlo de CUltura Eco
n(Jnica, Wlxico, P&j, 151 

(19} Kranenburg; Teoria Pol1tica; Fondo de cultura Econ(Jnica, M6<! 
co. Pág, 123, 
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la existencia y funci6n de un solo partido, si con un -
sentido bien, diverso del actual, ya no frente al Estado, 
sino como GOlaborador o coadyuvante de 6ste, como mante
nedor de una tendencia determinada ante la gran masa pa
siva. 

Los partidos polarizan los intereses y las ideolo
g1as de los diversos grupos sociales y por ello, en los 
palses capitalistas s6lo se conciben frente a otro. La -
existencia de un partido dnico se admite en una sociedad 
sin clases en la cual se hubiese abolido la propiedad 
privada y la de los instrumentos de producci6n, porque -
no habiendo intereses antag6nicos de tipo material care
cer1a de objeto la formaci6n de distintos grupos de ca-
rácter polltico dentro del Estado. 

II. Concretan las corrientes de la opini6n pdbli-
ca, la voz sin la cual, resulta, en los pa1ses capitali~ 
tas; prácticamente imposible "la democracia, especialme~ 
te de tipo parlamentaria, es por naturaleza un estado de 
partidos. La voluntad colectiva se forma de la libre ca~ 
currencia de los grupos de intereses constituidos en PªE 
tidos pol1ticos". KELSEN (20) 

Por esta raz6n la democracia no es posible sino c2 
mo transacci6n y compromiso entre grupos opuestos. 

La misi6n de los partidos segdn MAX ASCOLI, es: 
"mediar entre el Estado y la sociedad; las.,acciones.•.y 
reacciones de la sociedad quedan restringidas por 6stos 

(20) Hans Kelsen; Teor1a General del Estado; al. Labor, M6xioo 
1934' p5g •. 464. 
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6rganos de mediaci6n", 

III. Ejercen una labor de mutua fiscalizaci6n que 
los perfecciona o cuando menos retarda su degeneraci6n. 

IV. Los partidos que no est~n en el poder son cen
sores del que lo detenta y con sus censuras contribuyen 
a impedir o a atentar los abusos de los gobernantes. 

v. Impiden que el sistema politice establecido se 
convierta en sistema r!gido de poder. MAC IVER. 

VI. Son los conductos por los cuales se canalizan 
las presiones sociales y movimientos de agitaci6n, gene
ralmente pacifica; gracias a los partidos la sociedad m~ 
nifiesta dentro de un cierto equilibrio inestable en los 
pa!ses capitalistas. 

VII. Por rtltimo, los partidos pol!ticos en los pa! 
ses llamados democráticos de car6cter capitalista, son -
6rganos no rtnicos, pero s! poderosos, de trasformaci6n -
estatal y social. 



CAPITULO II 

LA REFORMA POLITICA MEXICANA DE 1977 



2. LA REFORMA POLITICA MEXICANA DE 1977 

2.1. Sus Causas.-

El 6 de diciembre de 1977, se publicó en el Diario Ofi

cial el decreto que modificó 17 artículos de nuestra consti
tución, con alteraciones aue en su conjunto representaban la 
"reforma política" que el gobierno de la rep1lblica había pr2 
metido y auspiciado. Esta reforma es importante porque per
sigue fortalecer el proceso de democratización del país, la 

participación política institucionalizada, y el fortaleci 
miento del poder legislativo. En una palabra, se intenta 

que el sistema político mexicano pueda seguir operando y no 
vaya a ser desbordado por no poderle ya dar cauce a los pr2 
blernas del país. 

El sistema político mexicano ha sido pragrn!tico y ha 
respondido con medidas concretas a las crisis que se le han 
presentado. As!, ante el conflicto obrero-ferrocarilero do 

1958-1959 diseñó el desarrollo estabilizador que duró casi -
diez años; ante el movimiento estudiantil de 1968 diseñó una 
estrategia populista, basada en un exagerado gasto p1lblico , 

y ante la crisis económico-político de 1976 estructuro un 
proceso democratizador al que él mismo dio el nombre de "re

forma politica". 

En esta forma, la situación por la cual el país había -
venido transitando, y nuc hizo crisis en 1976, fue la causa
inmediata de la reforma política. Ahora, especifiquemos cu~ 
les fueron los factores de la "crisis", que llevó al gobier
no a proponer las Modificaciones a esos 17 artículos consti

tucionales: 

a) La conformación de fuerzas sociales y políticas externas-



- 60 -

al sistema, como fueron diversos partidos pol1ticos no r~ 
gistrados que actuaban "clandestinamente•, y el nacimien-. 
to de sindicatos no controlados por el gobierno, que se -
encuentra eh sectores importantes como l~s de la electri
cidad, la energía nuclear y las instituciones de enseñan
za superior, y cuya actuaci6n constituye fuertes presiones 
para el gobierno. 

b) El hecho de que el peso de la crisis econ6mica lo han s2 
portado las clases obreras, campesina y media baja, y no 
existen actualmente recursos econ6micos para poder satis
facer algunas de sus demandas más importantes; ya que no
se les puede dar satisfactores econ6micos, se les excita
ª tener mayor participaci6n política. 

e) El hecho de que el juego pol1tico aue representaban en el 
congreso los partidos de oposici6n se hab!a aquilosado y 
no ayudaban a configurar un juego democrático, ni a cana
lizar la verdadera oposici6n que se había fortalecido c2 
mo un resultado de la crisis. (2ll 

d) El clima general de pOrdida de confianza en el sistema. 

Ahora bien, el presidente propuso la reforma política,y 
esta idea fue aceptada por los partidos políticos registra -
dos y por los no registrados. Se ha expresado que esto se -
debi6 a que el proyecto político satisface tanto los intere
ses del gobierno como los de sus opositores. Responde a 
los intereses del gobierno porque el actual sistema politice 

(21) Reforma Pol1tica I (RPI), Gaceta informativa de la comi 
si6n federal electoral, Audiencias P6blicas, MOxico -
1977, Octavio Rodríguez Arauja, pp. 20-21 
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se esta encontrando rebasado para contender con las tensiones
sociales, políticas y econ6micas que se present~n, y requiere 
abrir ese tipo de canales; y responde también a los intereses 
de los opositores del régimen, poroue se: 

Plantean la necesidad de una larga etapa de democracia. 
S6lo la democracia podra acabar con la represi6n, la de~ 
politizaci6n y la corrupci6n política que han ahogado la 
libre expresi6n de muchas demandas populares. Los ciud~ 
danos de izquierda exigen un ambiente político de liber
tad, garant!as para su acci6n ciudadana, respeto para su 
desidencia. No s6lo porgue tienen derecho a organizarse 
y crecer libremente, sino porque saben también que s6lo
la democracia podra detener la amenaza fascista. Por 111!!. 

tivos, en parte distintos a los del régimen, requieren 
igualmente de la reforma política. (22 l 

2.2. Los Antecedentes y las Finalidades.-

De 1917 a 1977, se ha realizado una serie de re!oi:mas 
constitucionales, con el prop6sito de democratizar el sistema 
pol!tico y de ampliar los participantes de dicho sistema. Pe~ 
de luego, reformas a leyes secundarias también han perseguido 
ese prop6sito; pero el nismo es mas claro a nivel constituci2 
nal. 

Las principales modificaciones a nuestra constituci6n h~ 
chas con la finalidad apuntada, y oue sirven por tanto de an
tecedentes de la reforma de 1977, son: 

a) En 1953, se otrog6 el voto activo y pasivo a la mujer. 

(22) RPI, obra citada, Luis Villero. 
pp. 186-187 
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Desde 1937, las c4maras federales y la mayor1a de las le
gislaturas locales hab1an aprobado dicho principio, pero
nunca se llevo a cabo el cOmputo de los votos de las le -
gislaturas •locales y en consecuencia no se hizo la decl~ 

ratoria respectiva ni, mucho menos, la reforma constitu -
cional. En la iniciativa presidencial de 1952, se adúj~ 

ron las siguientes y principales razones para otorgarle -
el voto a la mujer; que ella hab1a logrado obtener una 
preparaci6n cultural, pol!tica y econOmica similar a la -
del hombre y que por tanto estaba capacitada para tener -
una eficaz y activa participaci6n en los destinos delpa!s 
y que su intervenci6n en las elecciones municipales hab1a 
resultado benéfica. En el dictamen de las comisiones de 
la cámara de diputados se agregO otra importante.raz6n:no 
era posible excluir del voto al 54% de la poblaci6n. 

b) En 1963, se cre6 el sistema de diputados de partido, cuya 
base se encuentra en el pesnamiento contenido en la expo
sici6n de motivos de la iniciativa presidencial: 

En s!ntesis: tanto las mayor1as como las minor1as tienen 
derecho a opinar, a discutir y a votar1 pero sOlo las -
mayor1as tienen derecho a decidir. Este sistema, que -
pudiera llamarse mixto, consiste en mantener el princi
pio de mayor1as complementado por otro, yuxtapuesto,de 
representaciOn minoritaria, de tal manera que, adem4s -
de diputados logrados por el sistema de mayor1as, cada
uno de los partidos, si no obtuvo un m1nimo de triunfos 
electorales directos, cumpliendo determinados reguisi -
tos, tiene derécho a un nlimero proporcional de represe~ 
tantes, que llamaremos diputados de partido. 

As1, dicha iniciativa respond.iO a la situaci6n de que -
el régimen representativo en México se hab1a convertido 
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Onicamente en r~gimen de un partido y no de varios como se -
supone debe acontecer en las democracias occidentales ya que 
sabemos que la base de la representaciOn es diferente en los 
paises socialistas que tienen un solo partido politice y ·en 
naciones como Tanzania y Malawi donde se presenta identica -
situaciOn •. 

Sin embargo, el sistema mexicano presupone el intercam
bio de opiniones en el congreso, la lucha de pensamientos y 
la existencia de debates parlamentarios, actuaciones que son 
cotidianas en la Europa Occidental; pero en M~xico, donde un 
solo partido monopolizaba las curules, y la abrumadora mayo
ria de los diputados pertenecia a ese solo partido,la misiOn 
del cuerpo legislador se desvirtuaba; no exist1an debates, y 
cualquier proyecto del gobierno era, y es todav1a aprobado -
con gran facilidad. 

El sistema de diputados de partido tuvo las siguientes
bases: 

l.- El sistema representativo cl~sico subsistiO. 

II- Adem~s de los diputados elegidos por mayor1a de votos en 
cada distrito, se crearon los diputados de partido: los 
partidos que alcanzaron el 2,5% de la votaciOn total, t~ 
n1an derecho a una representaciOn de cinco diputados por 
partido, y por cada 0.5% adicional que lograran en la v~ 
taciOn ten1an derecho a un diputado m~s. pero teniendo -
como limite veinte de ellos. Los partidos que alcanza -
ban veinte curules por la votaciOn individual mayorita -
ria, no ten1an derecho a diputados de partido. 

III Los diputados de partido se debian nombrar por riguroso
orden mayoritario segan el porcentaje de votos que logr~ 
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ran en relación con los otros candidatos del mismo parti 
do. 

IV- Sólo ten1a~ derecho a diputados de partido los partidos
que estaban registrados conforme a la ley •por lo menos 
con un año de anterioridad al d1a de la elección". 

V.- Expresamente ef art1culo en cuestión declaraba que los -

diputados de partido eran representantes de la nación, y 
como tales, gozaban de la misma categor1a e iguales dere 
chos y obligaciones que los diputados de mayor1a. !23 1 -

En las elecciones de 1967 y 1970, algunos de los parti
dos de oposición al PRI, no alcanzaron el 2.5% de la votación 

total que se requer1a para poder acreditar diputados de par
tido; pero de todos nndos se les reconoció ese derecho. Por 
ello, años después, el presidente propuso, y dicha propuesta 
entró en vigor en febrero de 1972, que el 2.5% se redujera -
al 1.5% de la votación total y se aumentara de 20 a 25 el n.!!, 
mero m&ximo de diputados que cada partido podía tener a 
través de este sistema. !24 1 

c) En 1969 se reformó de nueva cuenta el artículo 34 oonstit~ 

cional para dar el derecho de voto activo a las personas
que hayan cumplido 18 años. La iniciativa presidencial -
adujo que con ello las nuevas generaciones contribuirían
con sus puntos de vista a la integración de la voluntad -

(23) Carpizo, Jorge, La Constitución Mexicana de 1917. México 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1969, pp. 273-
274 

(24) Carpizo, Jorge, "El Sistema representativo en México",
en Revista Jurídica Vcracruzana, Organo del Tribunal su 
perior de Justicia del Estado de Vcracruz, tomo XXIII ~ 
nCunero 2, Xalapa, Veracruz, 1972, pp, 26-30 
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colectiva que genera el gobierno representativo; que 
quienes han cumplido 18 años están obligados a prestar el 
servicio militar nacional, son sujetos de responsabilidad 
penal y tiene plena capacidad para el trabajo productivo, 
por lo que resulta 16gica su capa~idad electoral; que 
nuestra evoluci6n constitucional pone de manifiesto la 
tendencia a ampliar el cuerpo electoral, proscribiréndose 
una serie de restricciones o limita~iones a la ciudadanía 
que las nuevas generaciones están mejor preparadas que 
sus antecesores, gracias a un notorio proceso acumulativo 
de informaci6n y experiencia, as1 como a la existencia de 
modernos sistemas educativos, al desarrollo editorial y a 
los medios contemporáneos de difusi6n; y que es importan
te que el joven encuentre a tiempo los cauces constituci2 
nales para expresar sus legitimas inquietudes. 

di En 1972 se redujo la edad para poder ser diputado de 25 -
años cumplidos a 21, y para senador, de 35 a 30. Des-
de el constituyente de 1917, varios diputados pidieron 
que la edad que se requiera para ser diputado fuera de 21 
años. MOgica, con el ardor y la vehemencia que lo carac
terizaron, as1 lo solicit6¡ 125 ) pero a pesar de su inter 
venci6n, la edad para ser diputado fue mantenida por el -

constituyente en 25 años. 

Las razones que encontramos en la iniciativa presiden -
cial para proponer esas reducciones en las edades, son: arm2 
nizar los preceptos en cuesti6n con el articulo 34 constitu-

(25) Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916 -
1917, Ediciones de la Comisi6n Nacional para la celebra 
ci6n del sesquincenario de la proclamaci6n de la inde = 
pendencia nacional y del circuentenario de la revolu 
ci6n mexicana, M6xico, 1960, tomo 11, pp, 236 y 237. 
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cional que fue reformado para otorgar la ciudadanía a los 18 

años7 que en las elecciones de 1970, la juventud vot6 en gran 
nllmero con lo que se dernostr6 el acierto de la reforma al a~ 
t1culo 34 constitucional, ya que la juventud cumpli6 con la 
responsabilidad oue se le hab1a otrogado; abrir las puertas
ª la nueva generaciOn para que tenga mayor participaciOn en 

el ejercicio del poder pol1ticoi el analisis de las condici2 
nes actuales de la juventud, demuestra que a las edades pro
puestas, los j6venes ya intervienen en los sindicatos,asoci~ 
cienes rurales, grupos culturales y partidos pol1ticos, por 
lo que a los 21 años ya tienen la experiencia necesaria para 

ser representante en el poder legislativo federal. 

Se redujo la edad para ser senador s6lo a 30 años, como 
hemos dicho, porque so considero que para ser senador se d~ 

b1a exigir "una m!ls prolongada pr!lctica pol1tica", ya que el 
senado tiene una funciOn, equilibradora. Adcm!ls, el requisi 
to de 30 años para ser sonador ya hab!a sido conocido en la 
historia constitucional de México. La ley fundamental de 
1824 exigiO 30 años para poder ser senador, misma edad que -
se requieriO cuando el senado fue restablecido en 1874, sien 
do presidente de la RepQblica SebastiOn Lerdo de Tejada. 

El licenciado José LOpez Portillo tomO posesiOn como 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 1°, de diciem
bre de 1976, en plena crisis econ6mica y pol!tica, y tuvo la 
sensibilidad suficiente para comprender oue el pa!s necesit~ 
ba una serie de reformas si se deseaba conservar la estabili 
dad política mantenida en las Oltimas d6cadas. As1, envio -
el 14 de abril de 1977 una comunicaciOn al secretario de go 
bernaciOn y presidente de la comisiOn federal electoral para c¡ue 
este organismo, si as! lo acordaba, invitara a las asociaci2 
nes pol!ticas, institucionales acad6micas y ciudadanos en g~ 

neral, a presentar sus ideas en un marco de absoluta liber -
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tad, para que se revisaran y se estudiaran los diferentes a~ 

pectes de la reforma destinada a vigorizar las instituciones 
pol!ticas del pa!s. 

En dicha comunicación, L6pez Portillo asentó que se tr~ 
taba de promover y alentar la incorporación de todas las p~ 

tencialidades pol!ticas del pa!s, para que diversas fuerzas, 

aunque fueran minoritarias, participaran en la realización -
de la unidad democratica, ampliandose las posiblidades de la 
representación nacional y garantizandole la manifestación 
plural de las ideas e intereses que existen en el pa!s. 

Trece d!as antes de la comunicación en cuestión, el li
cenciado Jesüs Reyes Heroles, secretario de gobernación,asi~ 
tió al segundo informe del gobernador de Guerrero y ah! pro
nunció un discurso, que ha recibido el nombre de discurso de 
Chilpancingo, que fue muy comentado y donde expuso los prop~ 
sitos de la reforma pol!tica: el empeño. 

En que el Estado ensanche las posibilidades de la repr~ 
sentación pol!tica de tal manera que se pueda captar en 
los órganos de representación el complicado mosaico 
ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pe
queñas corrientes que, difiriendo en mucho de la mayor! 
taria, forman parte de la nación. 
La unidad democratica supone que la mayor!a prescinda -
de medios encaminados a constreñir a la minor!a e impe
dir les que puedan convertirse en mayorías; pero también 
supone el acatamiento de las minor!as a la voluntad ma
yoritaria y su renuncia a medios violentos, trastrocad~ 
res del derecho.P.echazamos actitudes que, a t!tulo de -
un modo de pensar, condenan otros e invocan el derecho

ª la intolerancia. 
Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado y se 
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abona el campo de la fraticida intolerancia absolu - -
ta, de todos contra todos. 

El 21 de Abril de 1977, la Comisión Federal Electoral 
realizó una sesión extraordinaria y el secretario de gobern~ 
ción manifestó que se buscaba recabar las opiniones, anali-
zar las posiciones encontradas o divergentes para encontrar 
soluciones que pudieran impulsar la evolución pol!tica de 
nuestro pa!s y que no se llegaba a las reuniones con un pro
yecto preconcebido pero si con un objetivo claro: lograr una 
mejor repreaentación de las minor!as, perfeccionar los m~to
dos democráticos, depurar prácticas y desterrar deficiencias. 

Se realizaron doce audiencias pablicas, durante casi -
tres meses, y en ellas expusieron sus puntos de vistas los ~ 
representantes de partidos pol!ticos registrados, de partí-
dos pol!ticos sin registro, de organizaciones pol!ticas, de 
instituciones académicas y de personas individuales. El mat~ 
rial de las sesiones es muy interesante y da una cabal idea 

del México actual, de las diversas maneras de cómo se le co~ 
templa, de sus principales virtudes y defectos, de las metas 
hacia donde quieren las diversas corrientes que camine. 

El lo, de septiembre de 1977, López Portillo rindió su 
primer informe presidencial y en 61 anunció que enviar!a en 
fecha próxima al congreso una iniciativa de reformas consti
tucionales; que una verdadera reforma polótica no es un ac-
to, as! sea éste muy importante, sino muchos actos, y que no 
es un momento, sino un proceso que es una evaluación que ac~ 
lera el perfeccionamiento de las institucio~es democráticas 
para el pensamiento de las minorías tenga significado polít~ 
co e influya en las decisiones del gobierno. 

Podemos concretar y decir que las principales f inalid~ 
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des que persigue la reforma política de 1977, son: 

a) Que el sistema político m~xicano no se vaya a desestabil! 
zar y para l'llo se abren caaces que canalicen las inquie
tudes políticas sociales: 

b) Reforzar el sistema político ante la crisis económica: 

c) Ampliar la representación nacional, permitiendo que las -
fuerzas minoritarias estén debidamente representadas en -
la c3mara de diputados, los congresos locales y los muni
cipios de m3s de 300,000 habitantes, y as! garantizar la 
manifestación plural de las ideas: 

d) Auspiciar la tolerancia entre los diversos sectores y 
corrientes de pensamiento: 

e) Mantener la legitimidad de la representación política y -

de ese modo conservar el control que el gobierno tiene sg_ 
bre amplias clases de la sociedad: 

f) Promover una mayor participación de los ciudadanos en la 
actividad política: 

g) Fortalecer al poder legislativo y tratar de lograr que 
ejerza algunas de sus funciones control respecto al ejec~ 
tivo: 

h) Conseguir que el gobierno tenga interlocutores v3lidos 
que representen diversas fuerzas sociales del pa!s, y 

i) Reforzar y ampliar nuestra unidad nacional a travOs de 
captar mejor la pluralidad en la representación popular. 
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2.J. El Derecho a la Informaci6n.-

El art!culo 6°. constitucional fue adicionado con una.1-
oraci6n: "el derecho a la informaci6n ser:I garantizado por -
el Estado". 

En las audiencias de la secretaria de gobernaci6n, se -
manifest6 la diferencia entre la libertad de expresi6n como 
una garant1a individual y el derecho a la informaci6n como -
una garant1a social de los receptores de la informaci6n, e~ 

cuadra dentro del modelo de la preeminencia del interés so -
cial, y que garantizar1a el pluralismo ideol6gica de la so -
ciedad: <26 l también se señal6 la obligaci6n del estado de -
inforrnaci6n clara y profusamente a la naci6n, <

271 y la s! 
tuaci6n de que existen un casi monopolio del control de la -
informaci6n por parte de los grandes intereses econ6micos 
privados, nacionales y extranjeros. 

La mayor1a de los canales de televisi6n, de las estacig 
nes de radio y de la prensa escrita pertenecen a esos -
intereses. Las amenazas a la libertad no consisten s~ 

lo en el impedimiento de emitir un voto sino en el imp~ 
dimento de la inforrnaci6n de una conciencia libre, En 
nuestra sociedad contemporáneas es m:ls peligrosa la 
opresi6n interior que la opresi6n exterior. Abrir m:ls
los canales de la informaci6n masiva al Estado y a los 
grupos intermedios es quizá favorecer m:ls a la democra
cia que abr.ir el registro a m:ls partidos de oposici6n , 
aunque lo primero sin lo segundo carecer1a de expresi6n 
concreta, y agudizar1a aUn más las tensiones socialesl 28 ) 

(26) RPI, obra citada, Humberto Lira Mora, p. 243 
(27) RPI, obra citada, Jaime González Graf, p, 286 
(28) RPI, obra citada, Iván Zavala Echeverr1a, p. 291 
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En el dictamen de las c0111isiones respectivas de la cAm~ 
ra de diputados, se reafirma que el derecho a la información 
es una garant1a social que influye en la modelación de la 
opinión pGblica, y esta garant1a presupone un grado acepta -
ble de cultura general, de educación pol1tica y de posibili
dades de consulta y comprobación de las fuentes emisoras. 

En la c4mara de diputados se puso de relieve la relac.Mn 
del derecho de la información con el juego democrAtico y 
electoral, ya que sólo puede optar consientemente quien est& 
informado y no quien est& influido o desorientador por tant~ 
el derecho a información se exige a través del estado para -
hacer posible la democracia. <291 

En el dictamen de las c0111isiones del senado se insistió 
en la conexión entre esta garant1a social y la democracia c2 
mo sistema de vida, ya que en los reg1menes dictatoriales se 
entrega a la comunidad una información manipulada, incomple
ta, condicionada a intereses de grupos o de per9'.)llas o se ob.!!. 
taculiza la posibilidad de conocer la verdad para participar 
libremente en la vida pol1tica, y durante los debates, se 
reafirmó que el derecho a la información implica superar la 
concepción exclusivamente mercantilista de los medios de c2 
municación. 

El derecho a la información es parte de los derechos 
que impone la cultura actual. El hombre que no est& inform~ 
do no no tiene los elementos necesarios para tomar una ade -
cuada determinación y este derecho presupone un indice cult~ 
ral m1nimo. El problema en México se complica porque en 

(29) Reforma Pol1tica 111 (RPlll), Gaceta informativa de la
comisión federal electoral, Reformas a la constitución, 
México, 1978, Eduardo l\ndrade SAnchez, pp. 47 
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1976 exist!an alrededor de seis millones de analfabetos tot~ 
les, doce millones de adultos sin primaria completa, y cer
ca de nueve millones que no hab!an alcanzado a cursar el n! 
vel medio bllsico o secundario. (30l A ellos dif!cilmente 
les beneficiar! el derecho de informaci6n cuyo titular es la 
sociedad; pero al haberse plasmado en la constituci6n se ce~ 
vierte en una meta para alcanzar a corto plazo, am6n de que 
a:.iipranete al estado a no dejar los medios informativos en m~ 
nos de una persona o grupo, y entrega a los partidos pol!ti
cos los instrumentos para la utilizaci6n de los medios masi
vos de comunicaci6n, con el objeto de que hagan llegar su 
ideario y su programa a los m!s extensos nOcleos de poblaci6n 
posibles. 

Si bien uno de los resultados de la sociedad es la com!:!_ 
nicaci6n, el derecho a la informaci6n adquiere en nuestros -
d!as significado diverso y de mayor importancia: que no se -
manipule la informaci6n, que 6sta sea objetiva y no se defo~ 
me, que contribuya a dar opciones a la decisi6n pol!tica del 
ciudadano y le sirva para enriquecer su propia existencia. 

2.4. Los Partidos Políticos.-

El art!culo 41 constitucional fue adicionado con cinco
pllrrafos para "constitucionalizar" a los partidos pol!ticos. 
La original ley fundamental de 1917 no contenta menci6n algu 
na de los partidos pol!ticos, lo cual fue muy natural, pues
en esa 6poca se consideraba a.ue la actividad pol!tica y eleE_ 
toral era una funci6n primordialmente atribuida a los ciuda
danos, y las constituciones no se preocupaban de los parti -

(30) González Salazar. Gloria, obra citada, p. 370 
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dos aunque éstos existian regulados por la ley secundaria. 

La constituci6n de 1917, si bien no se refiri6 expres! 
mente a los partidos politicos, si presupuso su existencia, 
ya que el art1culo 9°, garantiz6 el derecho a la libre aso
ciaci6n o reuni6n "pero solamente los ciudadanos de la Rep~ 
blica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos pol1tl 
cos del pais". Y el art1culo 35 que señala las prerrogati
vas del ciudadano, en su fracci6n III indica: "Asociarse -
para tratar los asuntos pol1ticos del pa1s". Asi, es claro 
que nuestra carta magna si previ6 la posibilidad de los par 
tidos políticos, aunque, siguiendo la tendencia constituci~ 
nal entonces imperante, no se refiriera expresamente a 
ellos. 

La ley electoral de 19 de diciembre de 1911 trat6 esp~ 
c1ficamente de los partidos pol1ticos y los re9.uisitos que -
deb1an satisfacer para poder intervenir en los procesos elep 
torales a.ue la propia ley indicaba. 

Venustiano Carranza expidi6 el 20 de septiembre de 1916 
una ley electoral para la integraci6n del congreso consti- -
tuyente y en ella dedic6 a los partidos pol1ticos todo un -
capitulo que después apareci6 en la ley electoral de 6 de f~ 
brero de 1917, y que también expidi6 Carranza conforme a lo 
ordenado en el segundo articulo transitorio de la nueva con~ 
tituci6r.: l3lldesde luego, todas las posteriores leyes elec
torales se refirieron, cada vez con mayor detalle, a los pa~ 

tidos politicos. 

(31) RPI, obra citada, Pedro González Azcuaga, p.4 
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Pero no es sino hasta el año de 1963 que el t~rmino 
"partido politice" se introduce en nuestr~. ley fundamental -

como consecuencia de la implantaci6n del sistema de diputa -
dos de partido. del cual hemos hablado ya. También en 1963 -

se reformo el articulo 63, a fin de señalar responsabilidad

ª los "partidos poltticos" que, habiendo postulado candida -
tos en una elecciOn para diputados o senadores, acuerden que 
sus miembros que resulten electos, no se presenten a ocupar 
el cargo. 

Durante las sesiones celebradas en la secretaria de g~ 

bernaci6n en 1977, hubo consenso en el sentido de asentar -

en nuestra constituciOn los principios que rijan a los part! 
dos politices, asi como las garanttas necesarias para la 
existencia de éstos, ya que a los partidos politices al qu~ 

dar "constitucionalizados", se les dota de una super-leqali
dad que las otorga cierto grado de inmutabilidad y permanen
cia; en esta forma los partidos politices son cuerpos inter

medios que fijan los canales de participaci6n de la ciudania 
organizada. (32 1 El PARM solicito que se reconociera que la 

asociaciOn o reuni6n en partidos politices nacionales debid~ 
mente registrados u organizados conforme a las. leyes, es una 

garantia individual (33 ly el PST insisti6 en la idea de que 
la existencia y funcionamiento de los partidos se elevara a 
rango constitucional. (34 1 

Algo que estuvo presente en las audiencias de la secre
taria de gobcrnaciOn, es que era necesario otorgar el regia-

(32) RPI, obra citada, Eugenio Soto S~nchez, p. 12 

(33) RPI, obra citada, Greco Ramirez Garrido Abreu, p. 178 

(34) RPI, obra citada, pp. 205-206 
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tro a los partidos que satisfacieran los requisitos, y hubo 

la idea de que, como consecuencia de la reforma política, va 
rios de los partidos no registrados, al fin obtendrían dicho 
registro. David Pantoja manifest6: 

Los partidos políticos, qué duda cabe, son la expresi6n 

política de la lucha de clases. El reconocimiento le -
gal de los aQn no registrados y su posibilidad de ope -
rar, significaría la apertura para la participaci6n po
lítica de grupos sociales que estando actualmente margi 

nadas, no encuentran los canales apropiados para mani -
festarse. (J 5) 

En el dictamen de las comisiones correspondientes del -
senado~ se insisti6 en la idea de 0ue los partidos políticos 
son organismos intermedios entre los ciudadanos y el estado; 
que en la democracia es necesaria su existencia para que las 

personas se agrupen de acuerdo con la ideología que susten -
tan, con el prop6sito de que a través de su acci6n se pueda

influir en el pa1s y as! se descarten los medios violentos -
ajenos a un régimen de derecho.1 36 l 

El párrafo segundo del articulo 41, y primero que se 
ocupa de los partidos políticos, qued6 redactado de la forma 

siguiente: 

Los partidos políticos son entidades de interés pfiblico 
le ley determinará las formas especificas de su inter -
venci6n en el proceso electoral. 

(35) Martinez B~ez, Antonio. La Constituci6n Mexicana y los -
Partidos políticos, ponencia que presento en el encuen -
tro de constitucionalista españoles y mexicanos, celebra 
do en junio de 1978 en la ciudad de México, P. 4 -

(36) RPIII, obra citada, p, 227 
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De esta suerte quedó "constitucionalizada" la existen -

cia de los partidos políticos, siguiendo la corriente del -

constitucionalismo a partir de la segunda guerra mudialicomo 
ejemplos señalemos el articulo 49 de la constitución italia

na de 1947, el artículo 21 de la norma fundamental de la Re
pQblica Federal de Alemania de 1949, y el artículo 4°. de la 
constitución francesa de 1958. 

Estamos convencidos de que se escogió un buen lugar P! 
ra colocar los p4rrafos sobre los partidos políticos. El a~ 
tículo 9 no hubiera sido adecuado, pues el derecho a reunir
se en un partido político es algo m4s que una garantía indi

vidual. Se les colocó en el capítulo denominado "De la Sob!' 
ranía Nacional y de la Forma de Gobierno", y est4 bien. 

ESta bien porque los partidos son un rasgo indispensa -
ble de la democracia, !37 l pues influyen y caracterizan todo 

el proceso gubernativo y le dan su sello al sistema político. 
As!, el funcionamiento de los poderes, específicamente del -

ejecutivo y del legislativo, asentado en la constitución, s~ 
r4 de acuerdo o muy diferente al texto gramatical, segOn sea 

el sistema de partido o partidos políticos en esa sociedad • 
Es decir, el sistema de gobierno es una estructura en la 

cual se desarrolla un proceso político que está profundamen
te determinado por los partidos políticos. Por ello, de mo
do diferente funcionará ese sistema de gobierno, si hay bi o 
multipartidismo, un solo partido o un partido predominante. 

Luego, hoy en día, los principios aue configuran la di-

(37) Frledrich, Carl J,, Gobierno Constitucional y Demacra -
cia. Madrid, Instituto rle Estudios Políticos, 1975, to
mo II, p. 333 
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visi6n de poderes y el sistema de gobierno se alteran y fun
cionan, de acuerdo con la existencia del r~gimen de partidos 
politices en esa sociedad. <39 ¡ 

En consecuencia, reiteramos,se supieron colocar correc
tamente los p!rrafos referentes a los partidos en conexi6n -
con nuestros principios de soberania nacional y de la forma

da gobierno. Se les ha relacionado estrechamente con el ré
gimen democr!tico mexicano, con el funcionamiento de los P2 
deres y con los sistemas representativos y federal. Los r.e 
g1menes de partidos politices nacieron y se desarrollaron c2 
mo una respuesta al proceso de democratizaci6n, y continOan
cumpliendo esta funci6n. 

Y dice el p!rrafo que los partidos politices son entid~ 
des de interés pOblico, expresi6n a la cual se le dio realce 
en los debates legislativos, y se le relacion6 con los si -

guientes p!rrafos del propio articulo 41. As1, en el dicta
men de las comisiones respectivas de la c!mara de diputados
se asent6: 

De capital importancia es el car!cter de interés pObli
co que la iniciativa otorga a los partidos politices, -
porque implica la obligaci6n para el Estado de asegurar 
las condiciones indispensables para el desarrollo, en -

tre las que se cuentan la disponibilidad de medios de -
difundir sus declaraciones de principios, sus programas 

de acción, sus tesis,sus opiniones, sus razonamientos -

en torno a los problemas de la naci6n, mediante el ac -

(38) Carpizo, Jorge, "Derecho Constitucional" en las Humani
dades en el siglo XX. El Derecho. l. M6xico, Universi
dad Nacional Aut6noma de M6xico, 1976, pp. 124-125 
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ceso permanente a la radio y la televisi6n, sin limitaf 
lo, como hasta ahora sucede, a los per1odos electorales. 

Y sobre ese pensamiento se bord6 en los debates: la ca
tegor1a de entidades de interés pQblico otorgada a los part~ 
dos, los equipara a los sindicatos y ejidos; es decir, el e~ 
tado adquiere la obligaci6n de garantizarles las condiciones 
para su desarrollo, as1 como propiciar y suministrar los ele 
mentos m1nimos para su acci6n, !39 1 asegurandoseles vida y 

concurrencia dentro del proceso pol1tico del pa1s. 

Creemos que fue acertado calificar a los partidos pol1-
ticos como entidades de interés pGblico. Dicha calificaci6n 
no tendr1a mayor significado y ser1a una expresi6n mas, si -
no se le hubiera relacionado con el derecho al uso de los m~ 
dio&masivos de comunicaci6n y el aseguramiento de los ele -
mentos necesarios para poder subsistir. 

A. Definici6n.-

En el tercer p4rrafo del articulo 41 al definir a los -
partidos pol1ticos, se expresa que: 

tienen como fin promover la participaci6n del pue -
blo en la vida democratica, contribuir a la integraci6n 
de la representaci6n nacional y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejerci
cio del poder pQblico, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto directo. En esa definici6n , 

(39) RPILL, obra citada, Pericles Namorado Urrutia, p. 61 y 
Rafael Camacho Guzman p. 265 
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"'•u;¡¡lc, 
los objetivos de los partidos no se circunscriben a las 

~pocas de elecciones, sino que su actividad debe ser 

constante, ya que han de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, para lo cual se necesita 

educación c1vica¡ por lo mismo, los partidos tienen la 
obligación de procurarla, 

Todo partido debe tener propósitos ideales y materiales 
y a ellos se refiere la definción transcrita. Son propósi -
tos ideales el promover la participación del pueblo en la vi 
da democrática, as1 como sus programas, principios e ideas • 

Son propósitos materiales, su organización, su contribución
ª la integración de la representación nacional y su acceso -
al poder. 

Para un partido es tan importante contar con una organi 
zación eficaz como con una ideolog1a y programa. (40I 

En la secretaria de gobernación también se habló de la 
democratización interna de los partidos. Se dijo que la ley 

electoral federal de 1973 expresaba que los partidos pol1ti
cos no pod1an adoptar para la selección de sus candidatos 
sistemas parecidos a los aue existen en las elecciones cons
titucionales, y que no se ve1a la razón de esa disposici6n! 41 1 

Realmente, mientras más se camine en el pa1s en el proceso
de democratizacion, será más dificil que un partido pol1tico 
no tenga democracia interna, y ésta puede llegar a ser preci 
sada por la propia ley. 

(40) Friedrich, Carl J., obra citada, p. 347 
(411 RPI, obra citada, Antonio Carrillo Flores, p,91 
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B. El uso de los Medios de Comunicación Social: 

El cuarto párrafo del articulo 41 constitucional esta -
blece que: 

Los partidos politices tendrán derecho al uso en forma
permanente de los medios de comunicación social, de 

acuerdo con las formas y procedimientos que establece -
la ley. 

Podemos afirmar que este párrafo está en relación con -
la reforma al art1culo sexto que estableció el derecho a la 

información, ya que una parte de ésta es la información poli 
tica a la cual indudablemente pueden contribuir los partidos 
politices. 

El articulo 39 de la ley federal electoral de 1973 señ~ 
laba una serie de prerrogativas a tales partidos, y en la 
fracción III se les dio acceso a la radio y a la televisión
durante los periódos de campaña electoral, conforme a reglas 
que la propia ley fijaba. La actual disposición constitucig 
nal es mejor, porque no restringe el uso de los medios masi
vos de comunicación a los periodos electorales, sino que lo
permi te durante todo el año, con lo que se contribuirá a la 
educación pol!tica y a la información del pueblo. 

Sobre este punto se insistió en las audiencias de la s~ 
cretaria de gobernación, y se solicitó que los partidos con
taran en igualdad de circunstancias, sin excepción, con la -

posibilidad de tener a su alcance medios de comunicación ma 
siva, como son el cine, la prensa, la radio y la televisión
ya que son esenciales para la difusión de sus principios y -
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de sus pro9ramas. 1421 Que el sistema cerrado de informaci6n, 

en el cual s6lo el PRI ha tenido acceso a los medios de infoE 

maci6n, deb!a cambiarse con el objeto de que se forme en M6xi 

co una opini6n pablica, madura, ilustrada y consciente. !43 1_ 

Que esas facilidades en los medios de comunicaci6n colectiva 

se expresan inicialmente en el uso de una hora mensual de 

tiempo de primera en radio y televisi6n, y de media plana, 

también al mes, en los diarios del pa!s. !44 J Que los parti

dos pol!cos tuvieran acceso gratuito a la radio y a la televi 

si6n y oue se redujeran los precios de las inserciones perio
d!sticas, porque es injusto aue una plana con asuntos pol!ti

cos cueste el doble que una en que se anuncian debidas crnbria 

gantes o tabaco. !45 l Que los partidos tuvieran acceso gratu!, 

to y en condiciones de igualdad a los medios masivos de cornu

nicaci6n cuando as! lo acordare la junta de representantes de 
los partidos, cuya creaci6n se propon!a. 146 1 Otras interven

ciones reiteraron las ideas ya expuestas. 

Durante el debate en la cámara de senadores, se insisti6 

en los pensamientos anteriores. As! el senador Nicol~s Rcynes 

Berezalue af irm6 que el uso de los medios de comu~icaci6n s2 
cial permitiría a los partidos pol!ticos la difusi6n de sus -

ideas y el desarrollo de sus atribuciones; que no se trataba 

(42) RPI, obra citada, Jorge Cruickshenk Garc!a, representante 
del PPS; p. 45 

(43) RPI, obra citada, Manuel Gonz4lez Hinojosa, representante 
del PAN, p. 104 

(44) RPI, obra citada, Greco Ramirez Garrido Abreu, represen -
tante del PST, p. 178 

(45) RPI, obra citada, Herto Castillo Martinez, representante 
del PMT, p. 215 

(46) RPI, obra citada, Edll!1undo Jard6n Arzate, representante -
de la UIC, p. 250 
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de que los partidos politices nacionales tuvieran a su alca~ 

ce parte del tiempo de esos medios de comunicaci6n, durante 

los procesos electorales, sino se deseaba aue los partidos 
pudieran, en forma permanente, hacer uso de ellos para dar a 
conocer su ideologia. (47 ) 

C. Ayuda Econ6mica.-

El quinto p~rrafo del articulo 41 consitucional dice: 

En los procesos electorales federales los partidos ~ 

liticos nacionales deber~n contar, en forma equitati

va, con un minimo de elementos para sus actividades -

tendientes a la obtenci6n del sufragio popular, 

Este punto tambi~n fue sugerido en las audiencias de 

la secretaria de gobernaci6n. Se propuso oue se incluyera -

en el presupuesto de egresos de la federaci6n, y entre las 
partidas oue ejerce la secretaria de gobernaci6n, una de ap~ 

yo econ6mico a los partidos nacionales re0istrados, y cuyo -

monto variaria cada año de acuerdo con los procesos elector~ 
les federales que se celebran. El criterio para distribuir 
esos fondos, aunque con matices, atendería al namero de va -

tos obtenidos por cada uno de los candidatos en la eleccio -
nes. (48 ) Oue los partidos politices cumplen un servicio 

pablico y, por tal raz6n, el estado debe hacerse cargo de su 

financiamiento ya sea con aportaciones de dinero conforme al 
nfimero de votos que los candidatos de cada partido logren, o 

conforme al namero de miembros afiliados, o permitiendo que 

(47) RPIII, obra citada,p. 270 

(48) RPI, obra citada, Francisco Javier Gaxiola Ochoa, p. 32 
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las aportaciones a los partidos hasta una cantidad razonable 
pueda ser deducida de los ingresos para fines fiscales. (49 l 

Que una medida que contribuiría a que disminuyera la desigual 

dad entre los partidos y ayudaría a neutralizar la corrup 
ción, seria que el estado costeara su actividad electoral y 
los gastos de su registro, lo que no quiere decir que el g2 
bierno los mantuviera econór.iicamente •. (50l Que los milita -

tantea deben sostener sus partidos, pero el estado debe ªP2 

yar el financiamiento de éstos por la v1a de servicios cuan
tificables en razón del potencial electoral; se basó esta 
o~ini6n en la necesidad de que el pa1s cuente con una clase 

dirigente, que también en la oposición se ejerza de manera -
profesional, ya que los pol1ticos deben vivir de la pol! ·:-
tica. !5ll 

Frente a las opiniones anteriores, Manuel Gonz:ilez Hin2 
josa a nombre del Pl\tl, manifestó su oposición a la sugeren -

cia de que el gobierno subvencione económicamente a los PªE 
tidos pol1ticos, ya que el voto tiene tanta dignidad que d~ 

ber1a dar verguenza pensar en la sola posibilidad qe que pu~ 
da ser cotizado en pesos y centavos. (52 l y que el debate en 
la cámara de diputados, el Pl\N volvió a impugnar dicho prin

cipio, mismo que ya se encontraba en la iniciativa presiden
cial, argumentando que recibir aytlda económica del estado o 
de otras fuentes m~s o menos inconfesables, era el camino pa 

ra la pérdida de la independencia y la dignidad de los part! 
dos, ya que es incongruente recibir recursos de un sistema -

(50) RPI, obra citada, l\rnoldo Mart1nez Verdugo, representan 
te del PCM, p. 134 -

(51) RPI, obra citada, Hurnberto Lira Mora, p. 242 

(52) RPI, obra citada, p. 107 
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pol!tico que se combate aunque esos recursos sean canalizados 
a través del propio estado, Adem&s-manifiest6 e! PAN- ¿sobre 

qué criterios se va a establecer en forma equitativa dicha 

ayuda?, se supone que quien va a establecer la forma enuitati 
va va a ser el estado, pero se ignora con n.u6 criterio~. <53f 

Ahora bien, éste en un punto delicado, ya que el sosten! 
miento económico de los partidos por medio de las cuotas de -
sus afiliados y de subsidios voluntarios, amén de que no sic~· 
pre es suficiente, tiene el peligro de aue pueda sujetarse al 
partido a la voluntad de los donantes, con que es posible 11~ 

gar a prácticas corruptas e incluso a la deformación del idcl! 
rio del partido. Este ha trafdo consigo aue varios paises hl! 

yan legislado con la finalidad de controlar los gastos de los 
candidatos a un cargo pGblico. 

Por el otro lado, algunos países, entre ellos Estados Un! 
dos de América y la Repablica Federal de Alemania, financfan a 
los partidos políticos con fondos pGblicos. IS4l 

La inclusión de este párrafo nos parece acertada, poroue 
creemos que el platillo de la balanza se inclina por los as9cg 
tos positivos: ser6n los propios partidos los que vigilen cue 
el sistema no se vaya a prestar a prácticas corruptas ni a pé! 
dida de indepencia; ante uno de esos peligros, los partidos 
tienen el deber de denunciarlo pablicamente. Creemos que -
el párrafo en cuestión tiene m&s de positivo que de negativo, 
porque si no se ayuda económicamente a los partidos, se corre 
el peligro de que por falta de fonclos no puedan cumplir sus f! 

(53) RPIII, obra citada, p. 74 
(54) Friedrich, Carl J., obra citada, p. 355 
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nalidades ni operar realmente como lo que son, Si, como h~ 

moa afirmado, los partidos políticos se hallan estrechamente 

vinculados al p,roceso de democratización, est4 on los mejo ., 
res intereses del estado que aqu~llos se desarrollen y cum -
plan bien sus objetivos. 

D. Su Participación en las Elecciones Estatales y Municipales 

El Oltimo p4rrafo del articulo 41 constitucional dispone 
que: 

''Los partidos pol1ticos naciouales tendrán derecho a par 

ticipar en las elecciones estatales y municipales'~. 

En las sesiones de la secretaria de gc•bernación, el 
PARM expuso que disposiciones constituc:ionales y electorales 
de las entidades federativas, como, por ejemplo, la solici -

tud del registro local, dificultaban la participación de los 
partidos políticos en las campañas electorales locales, lo -

que motiva p~rdida de tiempo y de recursos económicos y hum~ 
nos. El PARM propuso que se reformaran las leyes electora -

les de las entidades federativas, a fin de que se aceptara -
que un partido político nacional registrado por la secreta -
r!a de gobernación, con sólo presentar a las autoridades 

correspondientes de cada estado, la copia certificada o con~ 
tancia de su registro, quedara autom4ticamente registrado en 
esa entidad federativa, con lo cual se propiciaría que los -
partidos políticos intervinieran en las luchas electorales ,1551 
El PAN se manifestó tambiOn porque los partidos políticos n~ 
cionales con registro, puedan intervenir en las gestas ele~ 

torales locales sin necesidad de cumplir con ningan otro r~ 

(55) RPI, obra citada, pp. 12 y 352 
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gistro de 1ndole local, y se rnostrO partidario de la no pr2 

liferaciOn de partidos politices locales, proponiendo que la 
actividad pol1tica local, a nivel de los estados y de los mu 
nicipios, se realice por los partidos politices nacionales~56l 
En igual sentido, es decir, pidiendo que los partidos pol1ti 
coa nacionales puedan participar a nivel local sin ningdn 
otro requisito, se pronunciaron el PDM y el PLM. (57 l 

Tanto en la cámara de diputados corno en la de senadores 
se apoyO al principio; en la dltirna se expreso que este 
párrafo agiliza el proceso electoral, estimula la participa

ciOn de los grupos pol1ticos, promueve el entendimiento dern2 
crático nacional estatal o municipal, y universaliza la per
sonalidad de los partidos pol1ticos, reforzando su poder in~ 
titucional. (59 l 

2.5. El Sistema Representativo.-

A. Proposiciones.-

Se reformaron los art!culos 51, 52, 53, 54 y 55 consti
tucionales para modificar la integraciOn de la cámara fede -
ral de diputados, con el ánimo de que los partidos minorita
rios puedan contar con más curules y que quede todo el aspe~ 
to ideolOgico de la repdblica representado en la cámara de -
diputados. Se considero que el sistema de diputados de par

tido que indudablemente constituyo un avance, hab1a ya agot~ 
do todas sus posibilidades para impulsar democráticamente a 

(56) RPI, obra citada, p. 114 
(57) ROPI, obra citada, pp. 160 y 338 
(58) ROPIII, obra citada, Mario Carballo Pazos, p. 269 
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México, y por tanto se buscaba una nueva forma de sistema r~ 

presenta ti vo. 

En nuestra opinión, la reforma electoral es uno de 
los aspectos relevantes de la reforma ool1tica, y de los que 
pueden tener mayor trascendencia en la realidad nuestra. Por 

ello, nos parece natural aue haya sido uno de los temas que 
más se trataron y profundizaron durante las audiencias co- -
rrespondientes. 

a) Ideas generales. En esas audiencias se criticó el hecho 
de que la ley fundamental consignaba el dato num6rico de 
una cierta cifra demográfica como base para la integra- -
ción de la cámara de diputados, cifra que hab1a sido nec~ 
sario reformar a partir de 1917 en cinco ocasiones como -
resultado del crecimiento demográfico del pa1s, por tan-
to, se propon1a suprimir dicho dato democrático del país, 

y substituirlo con un namero determinado de diputados que 
deberían integrar la cllmara. (59) Se precisó que en -
1975, de 153 paises, México ocupaba el nGmero 125 en cua~ 
to a representación de población en la cámara de diputa-
dos; que la fórmula de representación de los electores a 
la mayoría de los partidos, sino que buscaría la manera -
de hacer "más efectiva la representación de las minorías, 
sin desconocer el principio democrático de la razón de la 
mayoría".(60) Se reiteró el derecho de las minor1as al es 
tar representadas en el poder legislativo( 6llse afirmó~ 

(59) RPI, obra citada, llntonio fo'.art!nez Báez, p. 17 
(60) RPI, obra citada, JesGs Reyes Heroles, p. 37 
( 61) RPI, obra citada, S6stenes Garc1a Ccccfo, representante del POAM, 

p. 296 
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la ampliación de las posibilidades de la representación -
nacional en los organisMos legislativos era un buen ~so!62l 
Se pidió que se aumentaran los distritos electorales para 

que al reducirse sus dimensiones, se propiciar! un acere~ 
miento entre representado& y representantes, y en esa fo! 

ma se diera una atención mejor a los problemas y aspira -
ciones de la sociedad. (6J) El PCM propuso la duplicación 

del nllmero de diputados (64). 

En el dictamen de las comisiones respectivas de la cám~ 
ra de senadores, quedó claro que lo que se buscaba era modi

ficar el sistema de diputados de partido para perfeccionar -
la apertura politica, con el objeto de poder presentar opci~ 
nea más a tono con el momento y permitir la participación do 
todos los grupos en la solución de los problemas nacionales.(GS) 

b) El sistema representativo proporcional. Diversos parti -
dos y personas, nurante las sesiones en la secretaria do 
gobernación se manifestaron a favor del sistema represen
tativo proporcional. As1: el PPS por considerar que con 

dicho sistema se proyectar1a en todos los cuerpos colegi~ 
les la verdadera fuerza pol1tica de los diversos partidos 

nacionales¡ ese sistema fundamentalmente consiste en divi 
dir el nllmero total de votos obtenidos en una elección e~ 
tre el namoro de cargos que han de ocuparse, por tanto, -
que a cada resultado o cociente le tocar.ta un puesto de -
elección, y a cada partido le corrosponder1an tantos cur~ 

(62) RPI, obra citada, Leopoldo Zoa, p. 314 
(63) RPI, obra citada, Luis Dantón Rodriguez, representante 

del PRI, p, 348 
(64) RPI, obra citada, p. 133 
(65) RPIII, obra citada, p. 228 
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les como cocientes hubiera obtenido¡ en ese mismo sistema, 
cada partido presentaría listas de candidatos y ellos ocu

par1an los puestos en el orden que el partido lo hubiera -
colocado en.la lista. (661 El PCM calific6 al sistema pro

porcional de pluralistas y opin6 que garantizar1a a cada -

partido la obtenci6n del ntlmero de puestos que le corres -
ponderta de acuerdo con el porcentaje nacional de votos 
que hubiera ganado. (671 Que la demanda de representaci6n

proporcional no respond1a sOlo al deseo de los partidos mi 
noritarios de contar con m&s diputados, sino que consti 
tuta el sistema representativo que consigue reflejar con -

mayor fidelidad la composici6n real de las fuerzas socia -
les, ya que el sistema por simple mayor1a deja fuera de la 
representaci6n popular a muchas de ellas. (68 ) Propuso 

asimismo que desaparecieran los distritos electorales, y -

que los partidos pol1ticos presentaran listas de candida -
tos al conjunto de electorado. (69 l 

El PSR, el PMT y Jaime González Graf también abogaron 
por un sistema representativo proporcional. (70l 

En el debate de la cámara de diputados, el PPS insisti6-
en que se aplicara el sistema de representaci6n proporcional 
a esa cámara, y present6 un proyecto de acttculo, mismo que -

(66) RPI, obra citada, pp. 44 y 45 

(67) RPI, obra citada, p. 133 

(68) RPI, obra citada, Luis Villero: p. 188 

(69) RPI, obra citada, Carlos Pereyra Boldrini, p. 239 

(70) RPI, obra citada, pp. 199, 215 y 286 
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fue desec)l.ado en el m.omento de la votaciOn respectiva. (7l) 

José Rivera Pérez .campos, en las audiencias de la se -

cretaria de gobernaci6n, después de hacer una sintesis de 

las diversas modalidades que puede revestir el sistema pro -

porcional, no simpatiz6 con él, porque en los paises en que 

opera se llega al sistema de alianzas entre lideres de los -

partidos para los efectos de la contabilidad de los votos y 

en M~xico lo que se buscaba era escuchar la opini6n desiden

te, oir a los grupos minoritarios y, secundariamente, el re 
cuento numérico de cui!ntos votos era en uno o en otro lugar.f721 

Durante los debates en la ci!mara de diputados, el PAN -

atac6 fuertemente el sistema proporcional alegando oue es un 

sistema antidemocrl!tico, y que, son justas las objeciones 

que se le han hecho en todo el mundo; que en México el dipu

tado representa al pueblo, pero en la representaci6n propor

cional el diputado no queda ligado a la votaci6n, sino excl~ 

sivamente al partido, ya que su designaci6n depende de los -

jefes del partido y: 

Esta falta de comunicaci6n entre el pueblo y el diputa

do de representaciOn proporcional fue lo que origino 

grandes males a los países que han tenido este sistema 

de reprosentaciOn proporcional, que concretamente 

orillaron a la Francia anterior de Charles de Gaulle, 
al caos político; aue ha llevado a muchos países al fa~ 

cismo precisamente por su divorcio del pueblo en la emi 
si6n del voto. (73 I 

(71) RPIII, obra citada, pp. 96-97 

(721 RPI, obra citada, p. 101 
(73) RPIII, obra citada, p. 89 
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c) Sistemas mixtos, 

I) Antonio Mart1nez Báez propuso un sistema que él mismo 

aclar6 que conjugaba los dos métodos de elecci6n;el mayo

ritario y el de representaci6n proporcional, y se podr1a 

lograr este sistema haciéndole algunos ajustes al sistema 

de diputados de partido: habr1a que eliminar el tope a ci 

fra máxima de diputados que un partido pol1tico pod1a co~ 

seguir con base en la votación total que hubiera obtenido 

an el pa1s1 también habr1a que fijar la cifra inicial qúe 

cada partido podr1.a tener de diputados de partido, con 

fundamento a una operación matem5tica exacta, as1 si el -

nl1mero de distritos uninominales en que se dividiera el -

pa1s fuera de 200, y si se conservara la cifra inicial 

del l.Si de la votación total para otorgarse diputados de 
partido, al partido que obtuviera ese tanto por ciento se 

le acreditar1an tres, y por cada medio por ciento adicio

nal de la votaci6n total, se le acreditar1a un diputado -

más. 

Para ser 16gicos con estas bases matemáticas, también -

todos los puestos que un partido pol1tico obtuviese m~ 

diante triunfos mayoritarios en los distritos uninomin~ 

les, seguir1an siendo descontados del n11mero correspon

diente a las veces que cupiera la votaci6n obtenida en 
escala nacional por ese partido, dentro del total de 

los votos emitidos por todos los ciudadanos o electores 

en el territorio nacional. <74 1 

II)Rafael Segovia propuso el sistema proporcional, pero con 

modalidades de carácter mixto, pues asentó que si dentro 

(741 RPI, obra citada, pp, 17-18 
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de este sistema se quería conservar la vinculación del di 
putado con su distrito, se podía hacer compatible el sis
tema recurrido al procedimiento del voto doble, como en -
el alemán; así, el sistema representativo proporcional in 
dividualizado tiene la ventaja de respetar la selección -

del votante, pero al mismo tiempo traza con gran oreci- -
sión la fuerza de los partidos. t75 > Esta proposición re

viste especial importancia porque en el fondo fue la que 
se plasmó en la reforma constitucional a los artículos 
que modificaron el sistema representativo en la cámara do 
diputados. 

III La UIC se pronunció por un sistema quo fuera una combina
ción de mayoritario y proporcional, siendo la integración 

de la cámara por mayoría y por proporción en orden deseen 
dente segGn el nGmero total de votos quo lograra cada pa~ 
tido. t7Gl 

IV El PRI tambi6n se manifestó por un sistema mixto: un pro

cedimiento para decidir la mayoría, y otro do votación 
proporcional para decidir la votación minoritaria. t77 l 

El observador se ~uede dar cuenta do que la docioión se

ria por el camino do un sistema mixto mayoritario-proporcio-
nal, ya que el J,icenciado Jesas Revos Herolos, secretario de 
gobernación as! lo dejó cntrcveer en la cláusula de las sesi2 
nes de la Comisión Federal Electoral, en donde manifesto que: 

(75) RPI, obra citada, p. 151 
(76) RPI, obra citada, p. 250 

(77) RPI, obra citada, p. 354-355 
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Es interesan.te m.encion¡¡.r ci.ue 1a Comisi(\!\, creada en_ Gran 
Bretaña (The Jlansard Sociaty Comission) 1 dentro del prg_ 

ceso de reforma electoral que en ese pa!s se lleva a c~ 

bo, llegó.recientemente a la conclusión de recomendar -
un sistema que combinara las ventajas del m6todo de 
elecciones mayoritaria por distrito electoral con un 

grado aceptable de proporcionalidad, también ligada a -
los distritos electorales. En este informe se habla de 

diputados adicionales, parecidos a nuestros diputados -
de partido. 
Creo que a veces se incide en la esquematización de h~ 

blar de escrutinio mayoritario o representación propor
cional como una invariable disyuntiva. La verdad e9 
que la representación proporcional sólo busca.que 
corrientes de opinión constitu1da en partidos pol1ticos 
tengan un n!lrnero de representantes proporcional a su 

fuerza numl'!rica. Tal principio no excluyo el sistema -
de escrutinio mayoritario. Teóricamente, y sobre todo 
en la práctica, entre una y otra forma, entre escruti -
nio mayoritario y representación proporcional, se dan -
amplias posibilidades de combinación. Hay todo un ab~ 

nico, a tal punto, que se habla de tres grandes tenden
cias: 1) sistema mixto con dominante mayoritario1 2) -
sistema mixto con domiante proporcional, y 3) sistema 
equilibrado entre el escrutinio mayoritario y la repre
sentación proporcional. (78 l 

B. Exposición de Motivos y Antecedentes.-

a) En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial, 
claramente se señaló que el sistema de representación que 

(78) RPI, obra citada, p. 357 
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que se propon1a para la clÍll\ara de diputados era un siste

ma mixto con dominante mayoritario, en el cual se inclu1a 
la tesis de la representaci6n proporcional, con lo que se 

perseguía q'ue en la c:\mara de diputados se encontrara el 

mosaico ideol6gico de la repüblica. 

Se afirm6 en dicha exposici6n aue no se debilitaría el 

gobierno de las mayorías, pero que con el nuevo sistema se -
ampliaría la representaci6n nacional en tal forma que el m2 
do de pensar de las ·minorías se encontrara presente en las -
decisiones de las mayorías. 

Así se consider6 que un partido es minoritario si no a! 
canza el 20% de los escaños totales; es decir, si no logra -
sesenta o más diputados de mayor1a. 

La filosofía que vibra en la exposici6n de motivos es:· 
gobierno de la mayoría, evitando que las decisiones de ésta 
se vayan a ver obstaculizadas; pero la mayoría deberá oír y 
tomar en cuenta a las minor1as antes de decidir. Las mayo -
rías son quienes deben gobernar, pero permitiendo la partici 
paci6n política de las minorías, ya que el gobierno que las
excluye, no es popular. En síntesis: "gobierno de mayorías 
con el concurso de las minorías; libertad, seguridad y justi 
cia en .. que un .. régimen .. de. leyes que a todos una y a todus 

obligue". 

b) El antecedente mexicanb más remoto es el pensamiento del 
connotado jurista don Mariano Otero, quien se preocup6 
por la participaci6n de las minorías en el congreso, y 
quien incluso lleg6 a dibujar el sistema representativo -
proporcional como complementario del sistema mayoritario. 
Y como afirma Reyes Heroles, Sismondi y Considérant lo 
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auxiliaron a c~ear e~ sistema proporcional antes que John 

Stuart MiU 10 h,iciera en 1861, !79 l Est¡i.s i\1.eas inUuye

ron la creación del sistema de diputados de partido en 

1963, y si se comparan los pensamientos de otero y lo ex

puesto en varios párrafos de la reforma de 1977, se verá

que en la concepción general hay coincidencia, lo cual no 

es un azar ya que uno de los forjadores de la reforma de 

1977 fue Reyes lleroles, quien maneja el pensamiento de 
Otero y es su principal compilador. 

Otero pronunció el 3 de diciembre de 1842 un discurso -
sobre el artículo 24 del nuevo proyecto de constitución, en 
donde expuso la teoria de la representaci~n proporcional y -
la defensa de las minorías. Otero afirmó que: 

••• de este modo la minoria no será siempre sacrificada 
a la mayoría, que es el vicio funesto de que, segOn el
citado escritor Sismondi, adolecen los sistemas repre -
sentativos ••• la representación no es buena, sino en 
tanto que es imagen de la sociedad; .•• se ha creído que 
la voluntad de la mayoría era soberana y que no tenla -
respeto de la minorta ningunos deberes. Hoy se sabe 
como un principio inconcluso de la legislación que se -
repite con frecuencia, que es necesario respetar a las 
minorías ••• que el Congreso Constituyente de 1843 resuc! 

va el problema de que la representación nacional se co~ 
ponga de los diversos elementos políticos y en la misma 
proporción que se encuentran en la RepOblica. (BOi 

(791 Reyes Heroles, JesOs, Estudio Preliminar a las Obras de 
Mariano Otero, M~xico, Editorial PorrOa, tomo I,p. 26 

(80) Otero, Mariano, obra citada, tomo I, pp. 336-337 
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Reyes Morales, comentando dicho discurso, concluye que 
Otero bosqueja la teor!a de la representación proporcional -
como complementaria de la mayoritaria, ya que no ignora el -

sentido de la decisión mayoritaria, sino que comprende el d~ 
recho de las minor!as. (8l) 

Otero, en su famoso voto particular del 5 de abril de -

1847, insistió en sus ideas expuestas en 1842 • ••• La necee! 

dad de llamar todos los intereses a ser representados, es 
hoy una verdad tan universalmente reconocida, que sólo igno

rando el estado actual de la ciencia puede proc1amarse el d~ 
ro y absoluto imperio de la mayor!a sin el equilibrio de la 

representación de las minor1as ••• ", (92 l Sin embargo, el 
propio Otero propuso que el nuevo sistema, que serta una 
innovación, no quedara en la constitución, sino en una ley -
constitucional, porque lo que se iba a realizar era un ensa
yo que probablr.mente sufrir!a alteraciones, y la carta magna 

debe contener pocos principios, todos ellos fundamentales, y 
de ser posible, ninguno disputable. 

Y algo de las ideas de Otero, en forma por dem~s leve , 

se encuentra en el articulo 10 de la ley sobre elecciones de 
los poderes legislativos y ejecutivos de la nación, del 3 de 
junio de 1847. 

c) Ahora bien, es obvio que quienes redactaron la iniciativa 

presidencial, examinaron la legislación comparada, de do~ 
de pueden haber tomado algunas ideas. Sabemos que cono -
cieron, porque el propio Reyes Heroles as1 lo expresó, el 

(81) Otero, Mariano, obra citada, tomo I, p. 331 

(82) Otero, Mariano, obra citada, tomo I, p. 373 
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reporte inglés The Hansard Society Commission, pero es e.!!_ 
pecialmente en el sistema electoral de la Repüblica Fede
ral de Alemania en donde se pueden encontrar algunos 

visos parec~dos. 

En la cámara baja del congreso AlemAn hay 518 represen
tantes, de los cuales 259 son electos a travOs del sistema -
mayoritario de circunscripciones uninominales. Los otros r2 
presentantes son electos por sistema proporcional a través -
de listas que representan los partidos y de acuerdo al proc2 
dimiento de la mayor media. Es decir, cada elector cuenta -
con dos votos, uno para elegir al diputado por el sistema m~ 
yoritario en la circunscripci6n uninominal, y otro a favor -
de la lista que presenta el partido, voto que puede ser dis

tinto del partido del candid
0

ato por el cual se emiti6 el pr!, 
mer voto. 

En este sistema, el segundo voto sirve para otorgar r2 
presentantes a cada partido, conforme al sistema proporcional 
de acuerdo al procedimiento de la cifra m~xima de D'Hont. 

El ntlmero de curules que cada partido consigue de acueE 
do con el sistema del primer voto, se resta de la lista del 
partido para el segundo voto. El resto de las curules se 
ocupan de acuerdo con la lista. 

Para que un partido tenga derecho a diputados en el si.!!_ 
tema proporcional alemAn, se necesita gue logre el 5% de la 
votaci6n total o que gane tres curules en una zona electo
ral. (831 

(831 Véase thldcnhcil!er (amold J., 'lllc Gobermtcnts of Gcnrany. !Drrlres, 
Mathucn and Co., 1965, p. 751 ~enzic. W.J .M., Elecx::iones libres, 
Madrid,, F.ditorial Tccnos, 1962, pp. 103 104; Arntz, llelnut, La ~ 
lidad Alt1Mllil, F.diciores de la oficina de prensa e informaci6n del 
gobieroo federal alcmn Linbirgo 1968, p. 86 
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c. Sistema Mixto con Dominante Mayoritario.-

El sistema representativo mixto con dominante mayorita

rio que asientan los articules 51, 52, 53 y 54 constitucion! 

les de México tiene principalmente las siguientes caracter!! 

ticas: 

l. La cámara de diputados podrá contar hasta con 400 diputa

dos. 

2. 300 de ellos, serán electos por votaci6n mayoritaria a 

través del sistema de distritos electorales uninominales. 

3. Hasta 100 diputados podrán ser electos de acuerdo con el 

principio de la representaci6n proporcional, mediante un 

sistema de listas regionales que presenten los partidos -

politices para cada una de las circunscripciones plurino

minales en que se divide el pa1s. 

4. Los 300 distritos electorales uninominales resultarán de 
dividir la poblaci6n total del pa!s entre esos distritos. 

La distribuci6n de los distritos uninominales entre los -

estados se realizará teniendo en cuenta el dltimo censo -

general de poblaci6n. 

5. La representaci6n de un estado no puede ser menor de dos 

diputados de mayor!a. 

6, Las circunscripciones plurinominales podrán ser hasta cirr 

co. 

7. La elecci6n delos 100 diputados, conforme al principio de 

representaci6n proporcional, se deberá ajustar a las re -

glas siguientes: 

a) Para tener derecho a acreditar listas regionales, un par

tido pol!tico deberá acreditar que participa con candida-
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tos a diputados de mayoría en cuando menos 100 distritos
uninominales. 

b) No tendrán derecho a diputados de representación propor-
cional los partidos que hayan obtenido 60 o más diputados 
de mayoría, y los que no alcancen cuando menos el 1.5% 
del total de la votación emitida para todas las listas r~ 
gionales en las circunscripciones plurinominales. 

c) Al partido político se le asignará el n!imero de diputados 

de su lista regional que corresponda al porcentaje de vo
tos obtenidos en la circunscripción plurinominal corres -
pendiente, y para dicha asignación se seguirá el orden 
que tengan los candidatos en las listas correspondientes, 

d) Si dos o más partidos con derecho a participar en la dis
tribución de las listas regionales -os decir, que no ha -

yan obtenido 60 o más diputados de mayoría-, alcanzan en 

su conjunto 90 o más constancias de mayoría, entonces só
lo se repartirá el 50% de las curules que deben asignarse 
por el principio de la representación proporcional. 

Señalaremos el por qu~ de algunos de los principios que 
conforman el actual sistema representativo en M~xico. 

El ntlmero de 400 diputados se debe a que antes de la r~ 
forma, como ya se asentó, M~xico era de los paises en los 
cuales la proporción "población del país-representantes" era 
de las más bajas del mundo; por ello existió la idea de du -
plicar el número de diputados, y ya en el plan básico de go
bierno aprobado en septiembre de 1975 por la VIII asamblea -
nacional ordinaria del .. PRI, se habló de que la cámara de di
putados se debía integrar con no menos de 400 diputados,idea 
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en la que se insistió en las audiencias de la secretaria de 

gobernación. (94 l En el dictamen de las comisiones respecti

vas de la cámara de diputados, se asentó que aumentar los di 
putadas de mayor!a a trescientos harta m§s estrecha la rela
cl.ón entre el diputado y sus electos, lo que tiene importan
cia porque en nuestra tradición pol!tica el diputado debe 

ser legislador y gestor, entregando su esfuerzo a la naciOn, 

pero sin olvidar los intereses del distrito en que fue elec
to. (85) 

Un partido pol!tico, a fin de tener derecho al registro 
de sus listas regionales para la elección de acuerdo con la 
representaciOn proporcional, debe acreditar que participa 
cuando menos en 100 distritos uninominales; es decir, en una 

tercera parte de los distritos uninominales, ya que: 

se trata de estimular la participación constante y ver
dadera de los partidos minoritarios y de que no vegeten 
en la insuficiencia ideolOgica ni en el conformismo de 

la negociaciOn por parte de sus dirigentes. Si la ley 
no consignara esta exigencia, la reforma estar!a desti

nada a parecer en tiempo más breve del que ha parecido 
de hecho el sistema de los diputados de partido. (861 

Ahora bien, un partido politice para tener derecho a di 
putadas conforme al sistema proporcional, deberá alcanzar el 
1.5% de la votaciOn, emitida en todas las listas regionales 
en las circunscripciones plurinominales y no haber obtenido 

(84) RPI, obra citada, p. 239 
(85) RPIII, obra citada, p. 27 
(86) RPIII, obra citada, pp. 27-28 
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60 o más constancias de mayoria. 

La exigencia del 1.5% se debe a que no se desea ausp! 
ciar la proliferaci6n de partidos que no representen ninguna 
fuerza social y sean s6lo membretes, Se quiere que el part! 
do tenga un minimo de representatividad; que realmente repr~ 
sente a un cierto nOmero de ciudadanos. Entendemos que la -
cifra se dej6 en 1.5%, porque cuando la constituci6n exigi6 
el 2,5% para que un partido tuviera derecho a diputados do 
partido, el porcentaje no fue alcanzado por varios de los 
partidos politices ello fue causa de la reforma de 1972, que 
lo redujo a l,5%, L6gico es que se haya ratificado el 1.5% 
ya que deriva de la experiencia electoral inmediata; haber -
aumentado dicha cifra, probablemente hubiera impedido que t~ 
vieran este tipo de diputados varios partidos registrados y 
varios de los que entonces aun no lo estaban. 

El requisito negativo de no haber obteni~o 60 6 más 
diputados de mayoria, responde a la idea impl!c1ta de que 

un partido que obtiene ese nGmero de diputados de mayoria ya 
no puede ser considerado partido minoritario, Con toda cla
ridad la exposici6n de motivos del proyecto presidencial 
afirma que en paises de avanzadas formas de organizaci6n po
litica, se estima que si un partido obtiene alrededor del 
20% del total de los escaños, ya no pu~do considerársele PªE 
tido minoritario; esta idea fue aceptada en nuestra ley fun
damental, por considerar que se adapta a nuestra realidad p~ 
litica. 

La disposici6n que señala que si dos o mAs partidos -
minoritarios alcanzan en su conjunto 90 o más constancias de 
mayoria, entonces s6lo se asignarán cincuenta curules por el 
sistema proporcional, obedece a la idea de que siempre debe 
existir en la cámara de diputados una mayor1a clara que pue-
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da tomar las decisiones. No se desea una cámara inutilizada 

por la falta. Esta norma viene a complementar la reforma al 

sistema representativo y es muy 16gica: que a la voz y pre

sencia de las minor1as también se escuche a nivel local y ID)! 

nicipal. No es congruente abrir canales pol!ticos para las 

minor!as a nivel federal y no hacerlo a los otros dos nive
les, ya que el proceso de democratizaci6n no ser!a completo 

si no se llevara también a las esferas locales y municipales. 

En las audiencias de la Secretar!a de Gobernaci6n, el 
PARM solicit6 la existencia de diputados y regidores de par
tido en los congresos locales y en los ayuntamientos, (B 7l 

Francisco Jacier Gaxiola Ochoa s6lo se refiri6 a los regido
res de partido, (BB) y el PRI estuvo de acuerdo con la exis

tencia tanto de diputados locales de partido como de regido
res de partido, pero que fuera por decisi6n aut6noma de cada 
entidad federativa. (B 9l 

EL POAM y Carrillo Flores se manifestaron porque las 
minor!as estén rperesentadas en los congresos locales y en 

los ayuntamientos (90) y el PCM y el PPS solicitaron que 

esa representaci6n fuera a través del sistema proporciona1! 90 l 

con lo cual coincidi6 Carlos Pereyra para el caso de las l~ 
gislaturas locales. (9l) 

En las sesiones en la CSmara de Diputados, el PAN se 

opuso a esta disposici6n, alegando que primero era necesario 
modificar substancialmente los congresos locales y los ayun

tamientos, y que el proyecto de reformas deb1a asegurar la -
verdadera autonom1a del municipio y la verdadera elecci6n de 
los ayuntamientos. 192 ) 

87. RPI, obra citada, PP· 12-13 
ea. RPI, obra citada, P• 30 
89. RPI, obra citada, P• 348 
90. RPI, obra citada, pp. 90 y 299 
91. RPI, obra citada, pp.133 y 351 
92. RPI, obra citada, P• 239 
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El PPS tampoco estuvo de acuerdo con esta disposi- -
ción porque, segOn manifestó, los municipios que rebasan -
los trescientos mil habitantes no son m:!.s de veinte, con -

lo cual se e,xcluye a m:l.s de dos mil auinientos municipios 
de este avance, y que éstos son los aue mas aue necesitan 
de la representación de los grupos minoritarios¡ oue, ade
m:l.s, no es argumento esgrimir oue la limitación se debe a 
la falta de recursos económicos, pues en la gran mayorta -
de los municipios los regidores no reciben remuneración 
por sus servicios. (93 1 

También hubo oposición a que se introdujera la re

presentación proporcional en los ayudantamicntos porque é_!! 
tos no tienen funciones de asambleas legislativas, sino 
que son organismos de administración a los cuales se enco
mienda la presentación de servicios pOblicos. (94 1 

Ahora bien, creemos que la disposición en cuestión 
es correcta. Respecto al sistema de diputados de minor1a 

en las legislaturas locales, el precepto deja a la deci- -
sión de cada entidad federativa si se pondr6 en efecto a -
través del sistema de diputados de partido o del sistema -
representativo de dominante mayoritario con la presencia -
do las minor1as y es el propio estado auien decidir:!. el 

sistema que va a seguir para abrir las puertas a la exis- · 
tencia de los diputados de minor1a. En esta norma se resp~ 

ta la autonom1a de los estados, al mismo tiempo que se es
tablece una regla general para la mayor democratización 
del proceso pol1tico a nivel local. 

También estamos de acuerdo con la introducción del 

principio de representación proporcional en los municipios 

93.- RPIII, obra citada, pp. 206-208 
94.- RPIII, obra citada, pp. 212-213 
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que la desidencia tenga voz en todos los 6rganos colegiados 
que toman decisiones que afecten a los individuos; creemos 

una medida prudente el que a nivel de la Constituci6n Gene
ral de la r.epdblica se especifique que debe ser en los munl 

cipios que cuenten con trescientos mil habitantes o más. O 

sea, que, constituyendo esto una novedad en nuestra reali

dad política, es prudente implantarla en aquellos munici- -

pios en donde pueda tener mayor t'lxito, dejando a las entid~ 

des federativas la decisi6n de si este sistema tambi6n lo -
implantan en municipios con menos habitantes. Es decir, los 

estados se encuentran compelidos a abrir la representaci6n 

proporcional en los municipios con trescientos mil habitan
tes o más, pero respecto a los municipios con menos habita~ 

tes, serán los propios estados quienes deciden si lo hacen 

o no, y en qut'l medida. Por ejemplo, el astado de Yucatlln -
puede regular en su constituci6n que los municipios con mlls 

de ciento cincuenta mil habitantes tengan representaci6n 

proporcional. 

D. La Propuesta de los Senados de Minoría 

En las audiencias de la Secretaría de Gobernaci6n, -

mdltiples partidos y personas solicitaron la craaci6n de s~ 

nadares de partido o de minoría. As!, entre otros, el PllRM, 

Antonio Mart!nez Báez, Francisco Javier Gaxiola Ochoa, Ant2 
nio Carrillo Flores, el PCM, la UIC, y el PDAM. 1951 

En contra de la introducci6n de senadores de partido 

de minoría se manifestaron entre otros, Jorge Sayeg lleUi y 

Osear Ornelas, éste representante de la Cámara de Senadores 

en la Comisi6n Federal electoral, auien dija aue las opin.i2 

95.- RPI, obra citada, pp. 11, 18, 29, 91, 133, 250, 299 y 
300. 
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nes en favor de su establecimiento le parec!an demasiado -
practicistas, porque se part!a del principio de que si 

exist!an diputados de partido deb!a haber senadores de pa~ 
tido, pero queesta proposición se substra!a a la realidad 
y a las carac

0

ter!sticas del sistema federal mexicana, cuya 

adopción respondió a razones de gran significación históri 
ca de insuperable valor pol!tico y de indudable contenido 
social y que estaba fuera de toda duda que nuestro sistema 
federal no deb1a verse debilitado ni desmembrado. Citó a 

José Rivera Pérez Campos 0uien hab1a señalado que: 

Hablar de senadores de partido equivale a desconocer 

la personalidad jur!dica y pol!tica de cada uno de -
los Estados de la RepQblica. No puede calificarse -

sino de enfrentamiento definitivo al régimen federal, 
pretender que ya no existe m~s en adelante la person~ 
lidad de los Estados miembros de la Federación. (96 1 

En el dictamen de las comisiones respectivas del sen~ 
do se reiteró esa idea: 

La integración del Senado no var!a, ya que el princi

pio de paridad entre los Estados obliga a mantener in 
c6lume la representación igualitaria, independiente 

de extensión territorial y del nQmero de ciudadanos. 

Esta c~mara celosamente vigila, con la misma oportuni 
dad para las entidades que forman el pacto federal, -
al respeto a los principios contenidos en la Ley Fun

damental de la RepQblica1 otro tipo de representación 
afectar!a sensiblemente nuestra estructura y finali-
dad. (971 

96.- RPI, obra citada, p. 353 
97.- RPIII, obra citada, p. 229 
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Creemos que indudablemente en la Constitución de 
1824 el sistema federal estaba unido a la existencia del -

senado, ya que en 1824 las legislaturas locales designaban 
a los senadores pero esta unión ya no opera hoy en día. R~ 
cardemos sólo que las constituciones centralistas tuvieron 

un senado, y que la federal de 1857 fue unicameral hasta -
1874. 

Nosotros consideramos que aunque en nuestra ley fun
damental quedan vestigios de la unión; sistema federal-se• 

nado, en la estructura de la Constitución de 1917 se acep
ta que los senadores, as1 como los diputados, son represen 
tantes de la nación y no de las entidades federativas; pa
ra esta afirmación nos basamos en las siguientes ideas: 
los requisitos para ser senador son los mismos que para 

ser diputado, con la excepción de la edad; el régimen que 
priva para los diputados es el mismo que para los senado

res; es decir: no pueden ser reelectos para el periodo in 
mediato, son inviolables por las opiniones que expongan en 

el desempeño de sus cargos, no pueden ocupar ning1ln otro -

empleo federal o estatal por el cual obtengan honorarios, 
tienen el mismo término para computarse la renuncia tácita, 
y comparten igualdad en las responsabilidades. 

Además, su interés -de acuerdo con los autores clási

cos del sistema representativo- es general; es el de toda 

la colectividad y no el de la entidad federativa que los 
eligió. 

Ahora bien, en algunas ocasiones, hay diversidad de 
funciones entre la Cámara de Diputados, y la de Senadores, 
y se ha afirmado que esto responde a la idea de la integr~ 
ción del senado; pensamos que dicha afirmación no es exac
ta, pues aan en los sitemas bicamerales no federales exis-
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te divisi6n de funciones, El senado mexicano posee las ve_!! 
tajas y los inconvenientes de cualquier sistema bicarneral, 
mismos que subsistirian incluso si el tegimen federal desapa 
reciese de est,e pais. l 99 l -

Por todos los argumentos expuestos, considerarnos que 
no existe ningOn inconveniente te6rico para que en un futu
ro cercano se cree el sistema de senadores de minoria, con 
lo que se reforzaria grandemente el proceso democratiza
dor de la reforma pol1tica1 si no se procede asi, probable
mente en los años pr6ximos el senado continOe siendo monop~ 
lio de un partido con las consecucncias·consiguientes para 
todo el procedimiento legislativo y democratizador en el 
pa1s. 

2. 6.- La Calificaci6n de las Elecciones 

El articulo 60 constitucional establecia que cada c!
mara calificaba las elecciones de sus miembros y resolvia 
las dudas que hubiese sobre ellas, siendo su resoluci6n de
finitivo inatacable. 

El sistema que asentada el articulo 60 era el de la 
autocalificaci6n1 es decir, es la propia cllrnara quien cali
fica la elecci6n de sus miembros. Este sistema de autocal! 
ficaci6n es el que ha conocido la historia constitucional -
mexicana, salvo en la constituci6n centralista de 1836. 

La autocalificaci6n de las elecciones fue uno de los 
puntos m~s criticados durante las sesiones en la Secretar!a 
de Gobernaci6n y en consecuencia se propusieron nuevos sis-

98. - Carpizo Jorge, "Sistema Federal !bdcano", en los Sistanas re: 
·derales del continente arooricano, ~oo, universidad Nacional 
l\Ut.6nara de Mlxico y Fondo de CUltura Econrmica, 1972, pp.521-522, 
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temas para la calificaci6n de las elecciones de los legis

ladores. 

Mariano Azuela GUitron sugiri6 la creaci6n de tribu
nales electorales, integrados paritariamente por represen
tantes de los diversos partidos pol!ticos registrados, cu
yas resoluciones podr!an ser impugnadas, en un juicio sum~ 
r!smo, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, con 

lo cual se garantizar!a que la resoluci6n estuviera llena 
de objetividadi !99 >1os miembros de la Suprema Corte qued~ 
r!an impedidos para ejercer cualquier otro cargo pQblico. 

Samuel I. del Villar coincidi6 en buena parte con la 
proposici6n anterior¡ que se facilitara la representaci6n 
de los partidos y candidatos en la administraci6n de la l~ 
gislaci6n electoral, y que fuera el pleno de la Suprema 

Corte el que conociera y decidiera en forma sumaria de las 
inconformidades sobre las decisiones de las comisiones lo
ca les electorales. (lOO) 

Heberto Castillo, representante del PMT, propuso que 

se organizara una comisi6n o tribunal integrado por los 
partidos nacionales registrados, para que supervisara y c~ 
lificara las elecciones. Los acuerdos de la comisi6n o 
tribunal deber1a ser tomados por unanimidad, pero si ello 
no fuera posible, se tomar1an por mayor1a; pero la minorta 
afectada podr1a hacer uso del "amparo" ante la Suprema Co!. 
te. (1011 

Edmundo Jard6n, representante de la UIC, propuso que 

99.- RPI, obra citada, 
100.- RPI, obra citada, 
101.- RPI, obra citada, 

p. 117 
p. 191 
p. 215 
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una junta de representantes de los partidos pol1ticos pre
sidida por el Secretario de Gobernación, fuera responsable 
de todo el proceso electoral, desde la elaboración del pa
drón hasta la calificación de los resultados de la elec
ción. (l0 2) 

Carlos Sánchez Cárdenas, representante del MAUS, pr~ 

puso que fuera un colegio de los partidos pol1ticos el -· -
qua llevara , cabo la calificación de las elecciones. (l0 3 l 

Jaime González Graf propuso que fuera una asamblea -
en que participaran los partidos oponentes en una elección, 
convocados y organizados por el poder ejecutivo o una coml 
sión designada ex profeso, pero sancionada por el poder j~ 
dicial. 1104 ) 

Sóstenes Garc1a Ceceña, representante del PAOM, pro
puso que fuera un organismo integrado por un representante 
designado por la legislatura local, y por un representante 
de cada partido nacional que participara en las elecciones. 
(105) 

Abel Vicencio Tovar representante del PAN, propuso 
la creación de una tribuna imparcial para la calificación 
de las elecciones, lo que implicar1a que el gobierno deja 
ra el papel de juez y parte en el proceso electoral. (l06f 

102.- RPI, obra citada, p. 250 
103.- RPI, obra citada, p. 270 
104.- RPI, obra citada, p. 287 
105.- RPI, obra citada, p. 298 
106.- RPI, obra citada, p. 345 
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J,uis Dantón Rodr1guez, representante del PRI, sostu
vo que su partido nunca ha aceptado que la calificación de 
las elecciones se pueda realizar fuera del contexto de la 
representación nacional, por órganos o tribunales ajenos -
al de la formación de la voluntad popular. (l07l 

Andrés Serra Rojas, el PCM, Carlos Pereyra, el PRT y 
el PPS, hicieron la proposición de que fuera la Comisión -
Federal Electoral el organismo que calificara las eleccio
nes, aunque propusieron también diversas manera de integr~ 
ción para dicho órgano. (l0 9l 

As1, es claro que este punto de la calififación de -
las elecciones fue uno de los medulares de las sesiones de 
la Secretaria de Gobernación, y su importancia resalta por 
la cantidad y variedad de proposiciones que al respecto se 
hicieron, por lo 0ue en el documento de la subcomisión re
latora de la Comisión Federal Electoral se asentó que tan
tas propuestas "reflejan el criterio que fue casi general 
de todos los comparecimientos, para pP.dir un cambio en el 
actual sistema de calificacion de las elecciones". (l09) 

El art1culo 60 expresa que: 

La Cámara de Diputados calificará la elección de sus 
miembros a través de un colegio electoral que se in
tegrará por los sesenta presuntos diputados que de -
acuerdo con las constancias de mayor1a que registre 
la Comisión Federal Electoral hubiera obtenido mayor 
ndmero de votos y por cuarenta presuntos diputados -
que resultaren electos en la o las circunscripciones 

107.- RPI, obra citada 348 
108.- RPI, obra citada, pp. 71, 133, 141, 239, 256, y 350 
109.- RPI, obra citada, p. 341 
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plurinominales que obtuviesen la votaci6n más alta • 
En la Cámara de Senadores del Colegio Electoral se -
integrará con los presuntos senadores que obtuvieren 
declaratoria de senador electo de la legislatura de 
la entldad federativa correspondiente y de la Comi -
si6n Permanente del Congreso de la Uni6n en el caso
del Distrito Federal. 
Procede el recurso de reclamaci6n ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n contra las resolusio
nes del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. 
Si la Suprema Corte de Justicia considerara oue se -
cometieron violaciones sustanciales en el desarrollo 
del proceso electoral o en la calificaci6n misma, lo 
hará del conocimiento de dicha cámara para que emita 
nueva resoluci6n, misma oue tendrá el carácter de d~ 
finitiva e inatacable. 
La Ley fijará los requisitos de procedimientos v el 
trámite a que se sujetará este recurso. 

Salvo el segundo, los párrafos que comprende el art! 
culo fueron aprobados exactamente tal y cual los hab1a pro
puesto el presidente de la Repfiblica. 

En el dictamen de las comisiones respectivas de la -
cámara de Diputados, se asent6 que es correcto que el poder 
legislativo sea su propio juez en lo que se refiere a la c~ 
lificaci6n de sus miembros, porque cuando efectdan dicha c~ 
lificaci6n ya han obtenido el voto popular y son deposita -
rios de un poder que la naci6n les ha delegado como sus r~ 

presentantes. 

Respecto a la intervenci6n de la Suprema Corte, se 
manifest6 en el propio dictamen crue actuará como un tribu -
nal de derecho que colaborará para racionalizar jur1dicame~ 
te el orden pol1tico¡ que no se menoscaba su autoridad ni-
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se minimiza su función porque emita una opinión calificadai 
que el peso moral de la corte será suficiente para que el 
colegio electoral depure s,us procedimientos y cuide su ac
tuación, que.su solo peso moral bastará para evitar des- -
v!os e injusticias, porque si la opinión de la corte no se 
llega a tomar en cuenta, no va a ser ella la que caiga en 
el desprestigio y la vergUenza, sino quien sin razón fund~ 
da no la acate. (llO) 

El diputado Francisco JosO Peniche Bolio realizó una 
larga intervenciOn, y, entre otras cosas, impugno que fue

ra el Colegio Electoral quien calificara las elecciones, -
pues nuestra Constitución siempre se hab!a referido a las 
Cámaras, y en una exacta interpretación de la Constitución 
era la Camara saliente la que tenia competencia para real! 
zar tal calificación. (lll) 

El PPS insistió en su punto de vista de que la cal! 
ficación la realizara un colegio electoral, integrado por 
un representante del Poder Ejecutivo como presidente y un 
representante de cada uno de los partidos pol!ticos que h~ 
bieran participado. ( 1121 

Enrique Alvarez del Castillo manifestó que el princ! 
pio de autocalificación es el que ha adoptado nuestra his
toria constitucional y es el que ha sido operativo dentro 
de nuestra problemática pol!tica, social y jur!dica, y que 
cada pa!s garantiza uno u otro sistema --la autocalifica
ción o el judicial--- de acuerdo con circuntancias particu 
lares por la evolución muy propia. (ll 3I 

110.- RPIII, obra citada, pp. 
111.- RPIII, obra citada, pp. 
112.- RPIII, obra citada, p. 
113.- RPIII, obra citada, p. 

29-30 
113-115 
117 
122 
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De nueva cuenta intervino el diputado Francisco Jos6 
Peniche Bolio, y en nuestra opinión, su intervención fue 

importante porque le asistió la razón. Expresó que no du
daba de la buena intención de la existencia del recurso de 
reclamaciOn ante la Suprema Corto y que tampoco dudaba oue 

0uiz~ se pudiera traducir en realidad lo que en el precep
to se plasmaba en simple intención: que ol peso moral de -
la Suprema Corte hiciera ratificar al Colegio Electoral su 

docisión. 

Pero --prosiguió interrogando--, ¿por qu6 osa inte!! 
ción no se plasmaba en la Constitución, haciendo obligato -
ria para ol Colegio Electoral la resolución dictada por -
ol m&s alto tribunal de justicia de la nación? 

¿Por au6 la omisión, si la intención es que si se 

rospete si se acate, de que si se tome en cuenta 
lo que la Corte resuelva, de oue ol peso moral, se 
repite dos veces se reincide en establecer el pe

so moral de la Suprema Corte; por ou6 no plas 
marlo en la disposición constitucional? ¿1•Por qu6 -
ese ocultamionto ? .•• Es de todos sabido que cuando 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o los 

Tribunales de Amparo, resuelven una controversia 
constitucional, consistente en violación de garan -
t1as cometida por autoridades locales, la Corte, al 

amparar, necesariamente impone a la autoridad local 
el actamiento de su fallo para quo 6sta, la autori
dad local responsablo dicte el nuevo fallo pero su 
jet~ndose a los lineamientos establecidos en ejecu
toria federal, No tiene nada de extraña en nuestro 
sistema conatitucional, oue el órgano responsable, 
quiera emplear esta ficci6n de la lev para el Col~ 
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gio Electoral, recupere su jurisdicci6n de dictar la 
resoluci6n inatacable, definitiva; recupere su fun
ci6n de acuerdo al planteamiento que se ha hecho de 
que sea el Colegio Electoral; pero de acuerdo con -
los lineamientos trazados por el fallo de la Corte, 

porque si no se actüa as1, se corre el riesgo de que la op! 
ni6n de la corte, a pesar de su peso moral, no se traduzca 
en la realidad en una rectificaci6n del Colegio Electoral, 
en cuyo caso la Suprema Corte queda en entredicho, por lo -
que no exist1an más de dos opciones: 

o las resoluciones del Colegio Electoral no podrán -
sufrir variante, y en cuyo caso de nada servirá el -
recurso de reclamaci6n, o sometiéndonos al régimen 
de derecho de la legalidad del proceso electoral so
bre el caso controvertido la decisi6n de la Corte, -
sea por encima de la resoluci6n del Colegio Electo-
ral. Si esta es la .intenci6n, as:r debe traducirse. 
(114) 

En la Cámara de Diputados, el articulo 60 se aprob6 
por 165 votos en favor y 25 en contra. 

En el Senado, Luis del Todo Calero se pregunt6 que si 
quienes se sorprend!an con la introducci6n del recurso de 
reclamaci6n ante la Suprema Corte, hubieran preferido que -
se dejaran las cosas como estaban, y por tanto era de reit~ 
rarse la duda en la validez y legalidad de las elecciones, 
o si hubiesen preferido la creaci6n de un nuevo 6rgano, que 
quizá estaria también sujeto a los desvfos y a las consig--

114.- RPIII, obra citada, pp. 128-129 
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nas pol1ticas. En su opini6n, el mérito de dicho recurso 
estribar!a en que reconsiderara la confianza del cuerpo -
electoral en l?s procesos de elecci6n,(ll5I y afirrn6 que 
en esos casqs mientras la Suprema Corte actuaria como tr! 
bunal de derecho; en cambio, la Cllmara, en el análisis de 
la calificaci6n, tendr!a en cuenta consideraciones jur!d! 
cas y pol!ticas. (116) 

Ahora, expresamos el modo como vemos la interven- -
ci6n de la Suprema Corte en el proceso de calif icaci6n de 
las elecciones de los diputados, el recurso de reclamaci6n 
y la opini6n que en estos casos deberá manifestar a la cá
mara de diputados para que ésta decida en defintiva. 

Para la calificaci6n de las elecciones hay dos sist~ 
mas que adoptan modalidades: el Contencioso pol!tico o a~ 
tocalif icaci6n que es aquel por medio del cual la propia -
Cámara califica las elecciones de sus miembros, y el Con-
tencioso Jurisdiccional en el cual un tribunal de derecho 
es la Oltima instancia en la calififaciOn, aunque en ins
tancias inferiores hayan intervenido Organos diversos a p~ 
der judicial. 

De esta suerte, la decisi6n sobre quO sistema se de
be seguir implica una decisiOn pol!tica. En M6xico, como 
dec!amos nuestra historia, con una excepciOn, ha establee! 
do la autocalificaciOn. En 1977, los autores de la refor
ma pol!tica tomaron la decisi6n de que continuara el sist~ 
ma contencioso-pol!tico para la calificaci6n de las elec-
ciones de las Cámaras, pero como éste ha sido uno de los 
puntos más controvertidos y, como lo hemos visto, uno de -

115.- RPIII, obra citada,p. 285 
116.- RPIII, obra citada,p. 295 
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los aspectos en los cuales casi todas las corrientes coin

cidieron en la Secretaria de Gobernación, en el sentido de 

que era indispensable un cambio, se decidió dejar el sist~ 
ma de autocalificación, pero con tres modadalidades: i) la 
calificación de las elecciones por un Colegio Electoral¡ -

esto se hab!a efectuado as! en la realidad, pero fuera de 
las disposiciones constitucionales, ii) ese Colegio Elec
toral se integra con los sesenta presuntos diputados de m~ 
yor!a que obtengan mayor namero de votos y con los cuaren
ta presuntos diputados del sistema proporcional que obten

gan la votación m~s alta; pero todo esto no se consideró -
suficiente para matizar la autocalificación, y por tanto -
vino el tecer principio: iii) un recurso de reclamación ~ 
ante la Suprema Corte de Justicia¡ pero si ese alto tribu
nal decid!a en definitiva, el sistema realmente se conver~ 
tia en contencio juridisdiccional, lo que no se quer!a, 
por tanto, se concedieron sOlo efectos declarativos a la -
actuaciOn de la Corte. 

No podemos preguntar porque se escogiO a la Corte p~ 
ra esta situaciOn, y respondernos que quien redacto el ar
ticulo 60 necesitaba un Organo con prestigio, preferible a 
una comisiOn nombrada ad hoc o un Organo preexistente ca
rentes de la necesaria estatura moral, y que no otorgar!an 
a los partidos un m!nimo de confianza que si encontrar!an 

en el caso de la corte, As! se diseño el sistema de auto
califación con una nueva vestimenta, sOlo que ella implica 
algunos peligros. Ve~oslos: 

En un pa!s como M~xico, se es esc~ptico sobre nues
tras instituciones pol!tico-jur!dicas y pocas de ellas ti~ 
nen prestigio. La Suprema Corte, y en general el poder ju

dicial federal, gozan de cierta independencia y han mostr~ 



- 117 -

do cierto 1ndice de efectividad. Pero, ¿qu6 va a psar si 
la Cámara de Diputados no ratifica la opinión de la supre
ma Corte? pues, primero, que de Suprema no le quedará mu~ 
cho; luego, ~ue se auspicia un enfrentamiento indtil entre 
la Suprema Corte y la Cámara de Diputados, y se coloca en 
una situación dif1cil al más alto tribunal; es de preverse 
que se hará uso prolijo de este recurso, y el resultado 
puede ser o bien acusar a la Corte de estar sometida al g2 
bierno y a su partido, o, al contrario, provocar un enfren 
tamiento entre la Corte y los órganos pol1ticos de la adml 
nistración, por darle reiteradamente la Corte la razón a -
los partidos contrarios al PRI. 

Creemos que con este recurso de reclamación, no tie ... 
ne nada que ganar ni la Corte ni el procedimiento de cali
ficación ni el pa1s, porque no está en sus intereses el d~ 
terioro de una de sus mejores instituciones. 

Sin embargo, hay que esperar. a ver cómo funciona el 
recursos en la realidad. Ojalá estemos equivocados y fun
cione muy bien¡ pero si ese no fuera el caso, ser1a necea~ 
rio reformar de inmediato el art1culo 60 para quitarle a -
la Corte dicha intervención, o para darle facultades de d~ 
cisión respecto a ese recurso. La imaginación de los con~ 
titucionalistas, aunada a la realidad, tendr!a que hallar 
una solución si ese recurso trae consigo más problemas que 
beneficios. Y sólo recu6rdese que cada d1a hay que refor
zar la independencia y la majestad de la Suprema Corte, si 
realmente quer~mos un r6gimen de Derecho, y no hay que ha
cer nada, absolutamente nada, que pueda llevar menoscabo y 
deterioro a ese al to tribunal. 

Como dijimos ya, el articulo 60 que se aprobó fue el 
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que envio el Presidente de la Repnblica, salvo en el párr! 

fo segundo, ya que en el proyecto presidencial dec1a: 

En la Cámara de Senadores el Colegio Electoral se i~ 

tegrará con los presuntos senadores que obtuvieron -
constancia de mayoría en las Legislaturas do los Es
tados. 

Las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados 

cambiaron dicha rodacciOn porque las legislaturas locales 
no expiden constancias de mayor1a sino hacen la declarato
ria de Senador electo,, y porque subsiste la redacciOn del 
artículo 56. Durante el debate, Jorge Garabito Mart1nez -
precisO quo las constancias de mayor1a las otorga la Comi

siOn Electoral local, y criticO el que las comisiones de -
la Cámara hayan otorgado a la ComisiOn permanente facultad 
para declarar senadores electos por el Distrito Federal~ 117 1 

Guillermo Cosío Vidaurri explico que la razOn de esa 
modificaciOn era que constituye una injusticia pol1tica el 
que los presuntos senadores por el Distrito Federal tengan 

que esperar a la constituciOn de la Cámara de Diputados P! 
ra poder intervenir en las sesiones previas al Senado y t~ 
ner derecho a figurar en el Colegio Electoral. (ll 9I 

Las comisiones respectivas del Senado aceptaron esta 
modificaciOn de la Cámara de Diputados, y as1 se a9robO. 

Ahora bien, sOlo hay que tener en cuenta este párra
fo en conexiOn con el articulo 56: las legislaturas loca-
les declaran Senador electo al que obtenga la mayoría de 

117.- RPIII, obra citada, pp. 124-126 
118.- RPIII, obra citada, p. 127 
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los votos emitidos, pero dicha declaraci6n electoral de la 

C:imara de Senadores 1 el cual pod1a modificar la declara- • 
ci6n de la legislatura local, porque ésta se haya equivoc~ 
do en el c6m~uto de los votos o por razones legales, 

Aunque el articulo 60 omite expresarlo, cosa que no 
acontec1a antes de la reforma de 1977, la resoluci6n •del -
Colegio Electoral de la Cllmara de Senadores solire la Cali
ficaci6n de sus miembros es definitiva e inatacable, ya que 
dichas caracter1sticas claramente se establecen respecto a 
la calificaci6n que realiza la C:imara de Diputados sobre 
sus miembros y porque no existi6 en ningan momento en el 
proceso de modificaci6n constitucional, la intenci6n de re

formar el sistema de autocalificaci6n de las elecciones re~ 
pecto a la C~mara de Senadores. As1, la omisi6n responde -

anicamente a un descuido de los redactores el mencionado ªE 
ticulo 60, 

Se propuso, como ya expresamos, que la calificaci6n -
de las elecciones de los diputados la realizara la Comisi6n 

Federal Electoral, y desde este punto de vista se propusie
ron di~ersas formas para que dicha comisi6n se integrara. 

As1, el PPS propuso que estuviera integrada por el S~ 
cretario de Gobernaci6n, quien fungir1a como presidente, y 
los representantes de los partidos nacionales1 proposici6n 
parecida hizo el PST. 11191 

El PCM propuso su integraci6n por medio de represen
tan tes de todos los partidos pol1ticos y de algunos ciudada 
nos elegidos untlnimernente por los propios partidos. 11 20I -

119.- RPI, obra citada, pp. 45 y 178 
120.- RPI, obra citada, pp. 133 
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2.? Los Procedimientos de Gobierno Semidirecto en el 
Distrito Federal. 

En las audiencias de la Secretaria de Gobernaci6n se 
manfiestaron diversas opiniones en el sentido de gue se m2 
dificara el gobierno del Distrito Federal y se restableci~ 
ra en el municipio libre. 

La UIC propuso que los habitantes del Distrito Fede
ral eligieran a sus gobernantes municipales, (121 1 •·y un.a -
fuerte corriente de opini6n solicit6 que el Jefe del Depa! 
tamento del Distrito Federal, as! como los Delegados Polí
ticos, fueran sujetos de elecci6n. En este sentido se pro 
nunciaron PRT, PPS, PCM, PMT, MAUS y Pereyra Boldrini,(1221 
sosteniendo que actualmente existe una aberraci6n antidem2 
cr3tica, consistente en que uno de cada siete ciudarla- - -
nos de M~xico, no posee el derecho de elegir a sus gober
nantes. 

El PAN propuso, tal y como lo hab!a hecho en 1965, 
que la autoridad la ejerciera un funcionario designado por 
el presidente de la Repllblica y un consejo de gobierno - -
electo popularmente. (l 23 1 

La iniciativa presidencial propuso no:lificar el inci
so 2°, de la Fracci6n VI del articulo 73, que señala el 
Congreso de la Uni6n sus facultades legislativas respecto 
al Distrito Federal, en la forma siguiente: 

Los ordenamientos legales y los reglamentos que en 
la Ley d~ la materia se determinan, scr3n sometidos 

121,- RPI, obra citada, p. 250 
122.- RPI, obra citada, pp. 178,239,256,271,341 
123.- RPI, obra citada, p. 345 
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al referendwn y podrán ser objeto de iniciativa popu.
lar, conforme al procedimiento que la misma señale, 

y en esos términos fue aprobada par el Congreso de la Unión. 

La exposición de motivos de la iniciativa presidencial 
se refirió a dicha modificación, y expreso que con ella se 

perseguia mejorar la vida pal1tiaa del Distrito Federal in-
traduciendo das formas de participación ciudadana que han s! 
da efectivas en estadas que cuentan can vigorosas instituci~ 

nes democráticas¡ tales formas san medias complementarios 
que buscan al consenso y la expresión popular en los actos -
de gobierno y facultaran a los ciudadanos del Distrito Fede
ral a participar en la formación de los ordenamientos del 
Distrito Federal y a la administraciOn de los principales 

servicios pfiblicos que se proporcionan. También se afirmó -
que con esos medias se alentarían las actividades c1vicas y 

políticas de los habitantes del Distrito Federal. 

En la Cámara de Diputados, Maria Elena Alvarez de Vi
cencio manifestO que esa reforma era tibia y completamente -
insuficiente que no respondía para nada a la magnitud del 
problema del Distrito Federal, <124 1 y Francisco Ortiz Mend2 
za externo que se trataba de un simple paso para satisíacér 

en algo el deseo de participaciOn del pueblo mexicano, ya 

que pan!a en dula <]Ue el refre!rla y la iniciativa popular fue-
rana ser operantes. 11251, El PPS presentó una proposición 

para la creaciOn de un "Consejo de ParticipaciOn Ciudadana" 
que auxiliara en el gobierno del Distrito F~deral y que fue
ra electo a través de votación universal y directa, (1 26 1 

124.- RPIII, abra citada, p. 147 
125.- RPIII, obra citada, pp. 150-151 
126.- RPIII, abra citada, p. 152 
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Enrique Alvarez del Castillo defendi6 el proyecto ªE 
gumentando que introducía mecanismo de democracia directa 

y daba la posibilidad de que el pueblo en Oltima instancia 
fuera el vigilante y fiscal de la política, la economía y 

la cultura del país. Se refiri6 al slogan que nos consid~ 
ra a los ciudadanos del Distrito Federal de segunda porque 

~o nombramos a nuestros gobernantes y manifest6 que los h~ 

bitantes del Distrito Federal tenemos acceso a la mejor 
cultura, a la vida mejor, a las fuentes de trabajo, y que 

en el Distrito Federal los instrumentos propuestos podrían 
operar mejor, pues en 61, se da mayor indice educativo del 
pais1 en efecto cerca del 85% de los ciudadanos del distri 
to han concluido la secundaria, en contraste con las comu
nidades rurales en donde dificilmente se alcanza la prima

ria elemental; por tanto, el problema del Distrito Federal 
no estriba en regresar a una tradici6n, a un ayuntamiento, 
que no sabemos cuanta· efectividad tendría en ese momento, 
ni qué eficacia lograria en el futuro. 11271 

En la Cámara de Senadores, el PPS insisti6 en propo
ner el "Consejo de Participaci6n Ciudadana" electo popu-
larmente, <1291 y su proposici6n si prosper6. 

Daremos nuestra opini6n al respecto. Es claro que 
se tom6 la decisi6n politica de no restablecer el rnunicipi 

libre en el Distrito Federal, pero como éste constituia 
uno de los puntos que ~ayer inquietud había despertado en -
las audiencias de gobernaci6n, se decidi6 que algo debía -

ser concedido en su lugar, y por ello se establecieron en 
la ley fundamental dos procedimientos de gobierno semidire~ 

127,- RPIII, obra citada, pp. 154-155 
128,- RPIII, obra citada, p. 308 
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to: la iniciativa popular y el refrendo. 

El gobierno semidrecto es una forma intermedia entre 
la noci6n dsl gobierno directo --que es aquél donde el pu~ 
blo quiere por s1 mismo-- y del régimen representativo. De 
este altimo toma la idea de la existencia de asambleas le
gislativas y de aquél la idea de que las cuestiones m!s i~ 
portantes son resueltas por el propio pueblo. 

El gobierno semidrecto posee tres procedimientos, a 
saber: el veto popular, el referendo y la iniciativa pop~ 
lar, y a su vez estos procedimientos revisten diversas mo
dalidades. 

No sabemos c6mo van a operar en el Distrito Federal 
la iniciativa popular y el referendo, y necesitamos espe
rar a ver de qué modo se van a reglamentar en la ley ordi
naria; pero generalmente se entiende que en el referendo -
el pueblo es colegislador, ya que la asamblea legislativa 
hace un proyecto que no adquire car!cter do ley sino hasta 
ser aprobado por el nQmero de ciudadanos oue la Constitu-
ci6n o la norma correspondiente señalen. 

En la iniciativa popular, un nGmero determinado de -
ciudadanos presenta a la asamblea un proyecto de ley, y la 
asamblea est! obligada a considerar la iniciativa. Si ésta 
no prospera dentro del 6rgano legislativo, entonces el pu~ 
blo es quien decide sobre el destino de la iniciativa. 

El veto popular --instituci6n que no qued6 plasmada 
en la Constituci6n-- es la aceptaci6n o no aceptaci6n de -
la "ley• por el pueblo. La ley la crea el 6rgano legisla
tivo; pero en un plazo determinado, cierto nQmero de ciud! 
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danos pueden ex1g1r que sea sometida a la consideraci6n del 

pueblo. Si el pueblo no la sanciona, los efectos de su 
decisi6n se retrotraen y esa "ley" se considera como si ja

m!ls hubiera existido. 0 29 > 

Los tratadistas mexicanos ya se hab1an preocupado por 

este problema, y Burgoa proouso el empleo del referendo para 

modificar las decisiones jur1dico pol1ticas de la Constitu
ci6n. (lJO) 

A la vez se pronunci6 en aquella ocasi6n por la ini
ciativa popular, y respecto al veto popular asent6 que era 

necesario contemplar primero los resultados del referendo y 

de la iniciativa popular, para despuós meditar sobre la co~ 

veniencia o inconveniencia de incluirlo en nuestro sistema · 

representativo. 

Defiende la inclusi6n en la Constituci6n de estos 

procedimientos, argumentando que aunque fuera cierto que la 

gran mayor1a del pueblo mexicano no tiene la preparaci6n s~ 

ficiente para esa clase de instituciones, aun as1 se debta 

incluir en la ley fundamental, porque su pr~ctica ayudar1a 

a formar conciencia y responsabilidad pol1tica. 

As1, estamos de acuerdo con ellos, y consideramos 

desde luego que es positivo aue existan para el Distrito F~ 

deral los procedimientos de la iniciativa popular y del re
ferendo, pero ello es un problema diferente de la existen -

cia de municipios libres en el Distrito Federal p r o b l ~ 

(129) Carpizo, Jorge, La Constituci6n ... , obra citada, 
p.p. 272-273 

(130) Carpizo, Jorge, "El Sistema ••. " obra citada, pp. 32 -
34, Burgoa Ignacio, "La Reformabilidad de la Constitu 
ci6n Mexicana de 1917 ", en Messis, año I, no.mero I, :: 
México, 1970, p. 16 
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ma que adn subsiste, que causa gran inquietud y que algdn 
d!a habrá de ser resuelto. 

2. 8. - La 'funciOn de InvestigaciOn de la Suprema Corte. 

La ConstituciOn de 1917 estableciO como novedad el -
párrafo tercero del articulo 97, que faculto a la Suprema 
Corte, de oficio o a peticiOn, a investigar la conducta de 
algdn juez o magistrado federal, o algdn hecho o hechos 
que constituyen violaciOn de alguna garant!a individual, o 
violaciOn del voto pdblico, o algdn otro delito castigado 
por la ley federal. 

Sobre la naturaleza de esta funciOn de la Suprema 
Corte, podemos decir que es una de las garant!as constitu
cionales que integran el contenido de la justicia constit~ 
cional mexicanai es de car:lcter judicial, porque la reali
za e interviene en ella la Suprema Corte, pero no implica 
naturaleza jurisdiccional porque siendo sOlo una funciOn -
investigatoria, la Corte no tiene atribuciOn alguna de de
cisiOn. El expediente que forma la Corte es de documenta
ciOn, no es una sentencia. 

As! pues, la Suprema Corte en esta situaciOn es un 
Organo de instrucciOn y no de decisiOn o ejecuciOni por 
tanto lo que efectda es un procedimiento y no un proceso. 
(131) 

En las sesiones de la Secretaria de GobernaciOn no 
fue objeto de preocupaciOn el p:lrrafo tercero del articulo 

131.- carpizo, Jorge, "La FunciOn de InvestigaciOn de la Su 
prema Corte de Justicia", en El Foro, quinta epoca, :: 
ndmero 26, M~xico, 1972, pp. 74-75 



- 126 -

(1321 
97, sino que muy marginalmente se hizo referencia a él. · 

La iniciativa presidencial tocó el párrafo en cues- · 
tión y se suprimió de él la facultad de la Corte para in
vestigar la violación del voto pOblico o la comisión de al 
gOn otro delito castigado por Ley Federal; pero se agregó 
el articulo 97 un párrafo que hoy es el cuarto, 

La Suprema Corte de Justicia está facultada para 
practicar de oficio la averiguación de algOn hecho 
o hechos que constituyen la violación del voto pObl! 
co, pero sólo en los casos en que a su juicio pudie
ran ponerse en duda la legn.lidad de todo proc·eso de 
elección de alguno de los poderes de la Unión. Los 
resultados de la investigación se harán llegar opor
tunamente a los órganos competentes. 

Este párrafo es el mismo de la iniciativa presidencial, s~ 

lo que en ella el párrafo terminaba en la ocasión: • para 
su calificación". 

En la exposición de motivos de la iniciativa, se di
jo que esta atribución de la Corte ha sido causa de polém! 
ca por las mOltiples interpretaciones que han reca1do so
bre ella1 que no se hab1an definido con fijeza los alcan
ces de la función, ni las causas especificas por las cua 
les proced1a la investigación, ni las finalidades de la 
misma, y que por ello se hab1a sentido ausencia de un cri
terio congruente para los casos en que se hab1a pedido su 
práctica. Se explicó ademSs que con las modificaciones prg 
puestas se deseaba precisar la naturaleza y los fines de la 

132.- RPI, obra citada, pp. 92 y 285 
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investigación, para evitar que la poca intelegibilidad de 
su redacción la hiciera nugatoria. 

En el d,ictamen de las comisiones respectivas de la 
cámara de diputados, se asentó que no se estaba confirien
do ninguna nueva función a la corte, sino que Onicamente -
se daba una ordenación lógica y de mejor factura gramati
cal al precepto a fin de aclarar su sentido; (l 33 I lo ase~ 
tado, como veremos no es exacto. 

El diputado Francisco Hornández Juárez manifestó que 
no entendía que so proponía con las modificaciones, porque 
se restaba autoridad a la Cámara de Diputados, y se le 
otorgaba al Poder Judicial una intervención que, para evi
tar posibles conflictos entre poderes, nunca debía tener, 
Asimismo, afirmó que se ponía en tela de duda la idoneidad 
de los miembros del Poder Legislativo, ya que se confería 
a otro poder la facultad para opinar si su resolución era 
legal o no. (l 34 I 

Francisco Jos~ Peniche Belio, del PAN, despu~s de una 
interesante intervención, propuso qua so conservara la re
dacción del párrafo tercero y no se le introdujera ninguna 
modificación. (l 35 l 

Víctor Manzanilla Schaffer estuvo de acuerdo con la 
reforma al artículo 97, repitió los argumentos de la expo
sición de motivos, y propuso que se suprimieran las pala-
bras: "para su calificación" , terminando el párrafo cuar-

133,- RPIII, obra citada, p. 34 
134,- RPIII, obra citada, p. 180 
135.- RPIII, obra citada, p. 188 
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to con la expresión: "órganos competentes", con ·el objeto 
de conservar la potestad y majestad de la Corte, y ast co
locar a los tres poderes de la Unión en un plano de estri~ 
ta colaboración. (1 3 6) 

Al preguntarnos qu~ se persiguió con las modificaci2 
nes al articulo 97, creemos que la respuesta se encuentra 
en conexión con la reforma al articulo 60 y el estableci
miento del recurso de reclamación ante la Suprema Corte: -
lograr las mayores salvaguardas y garantias al voto pdbli
co, segan expresión que encontramos en la exposición de m2 
tivos. La intención fue buena¡ pero, desgraciadamente, 
creemos que no se logró. 

La supresión de la investigación de la materia "al
gdn otro delito castigado por la Ley Federal" no reviste 
importancia, por~ue exactamente para ello existe el Minis
terio PQblico Federal • 

. Ahora bien, las modificaciones que sufre el articulo 
respecto a la investigación de violaciones al voto pdblico 
son: 

a) Actualmente la Corte interviene de oficio; antes lo ha
cia de oficio o a petición de autoridades facultadas P! 
ra ello. 

b) Actualmente sólo se refiere a materia federal, antes 
se abarcaba la materia local o municipal y 

c) Actualmente su intervención respecto a la violación del 

136.- RPIII, obra citada, pp. 195-197 
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voto pdblico, s6lo se debe realizar cuando a su juicio 
pueda ponerse en duda la legalidad de todo el proceso 
de elecci6n de alguno de los poderes de la Uni6nr an~ · 
tes s6lo se refer!a a la violaci6n del voto pdblico. 

Consideramos que este cuarto párrafo del articulo 97 
es desafortunado y que realmente no se va a aplicar, porque 
eso equivaldr!a a un golpe de Estado efectuado por la Supr~ 
Corte, que estar!a desconociendo toda la legalidad de la 
elecci6n del presidente de la RepOblica, o de las C~maras -
de Diputados y Senadores. 

Además, es muy dif!cil que acontezca que todo el pro
ceso de elecci6n de la Cámara de Diputados y Senadores sea 
ilegal, porque ello demostrar!a que el ordon jur!dico se ha 
quebrado, y el párrafo presupone que son las propias cáma
ras las que conoceran y decidirán de la "ilegalidad" o las 
que están terminando su periodo que no se encuentran reuni
das y tendr!an que ser citadas a sesiones extraordinarias. 

As1, este párrafo no tendrá aplicaci6n, no puede te
nerla a menos que acontezca una verdadera catástrofe nacio
nal. Queda, pues, en nuestra Constituci6n como una curios! 
dad que será objeto de muchas cr!ticas, o bien como un mon~ 
truo o un remedio extraordinario para salvar la legalidad, 
A nuestro juicio, tiene más perspectivas de convertirse en 
lo primero que en lo segundo, 
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3.ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES 
POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES 

La Ley Federal de Organizaciones Pol!ticas y Procesos 
Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federa-~ 
ci6n el 30 de diciembre de 1977, abrog6 la Ley Federal 
Electoral de 1973. 

La Ley en estudio es el resultado del dinamismo so
cial, pues con raz6n se ha dicho que la sociedad "solo se 
conserva en la medida en que pueda cambiar, pero a la vez, 
solo cambia en la medida que se pueda conservar". No hay que 
olvidar que la sociedad futura está siendo moldeada por 
las decisiones tomadas hoy. 

En la exposici~n d~ motivos de la iniciativa de Ley, 
el Licenciado Jos~ Lopez Portillo, Presidente de la Repa-
blica, señalaba: 

"Al haberse establecido en nuestra Carta Magna nuevos 
y mejores cauces para la participaci6n de los ciudadanos y 

para una integraci6n más completa de la representaci6n na
cional, es el momento de proponer a vuestra soberan!a, el 
ordenamiento jur!dico que desarrolle y concrete el canten! 
do de los principios que hoy son ya normas constituciona-
les". 

En otra parte de su exposici6n, el Presidente mencio
naba: "La iniciativa de Ley de Organizaciones Pol!ticas y 

Procesos Electorales se sistar.~ti~a en dos g randas rubros: -

Organizaciones políticas y Procesos electorales". Más ad_!! 
lante dec!a: "Esto plante6 la necesidad de can1biar el no!!! 
bre tradicional de Ley Electoral por otro que, más acorde 
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con sus lineamientos fundamentales,permitieran definir, a 
partir del enunciado, su contenido". 

tes: 

Los Titules en que se dividen la ley son los siguien-

Titulo Primero: De la Elección de los Poderes Legis

lativo y Ejecutivo y de las Organiz~ 
cienes Politicas. 

Titulo Segundo: De la Organización Electoral y de la 
Preparación de Elección. 

Titulo Tercero: De la Jornada Electoral. 

Titulo Cuarto: De los resultados Electorales. 

Título Quinto: De lo Contencioso Electoral. 

El Tittüo Primero de la ley, trata inicialmente del. .
Objeto de la misma, señalando en el articulo lº que garan
tiza el ejercicio de los derechos politicos de los ciudad~ 
nos, la organización, funciones y prerrogativas de parti-~ 
dos politicos y asociaciones politicas nacionales y regula 
la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales ordinarios y extraordinarios que se celebren -
para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo. Asimismo, se desarrolla lo relativo a la elec
ción de los integrantes de dichos Poderes, fijándose requ! 
sitos de elegibilidad. 

En este Titulo Primero, se reafirma el principio del 

voto universal, libre, secreto y directo para todos los 
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cargos de elecci6n popular y se establecen los impedimentos 
para ser elector entre los que figuran: estar sujeto a pro
ceso criminal por delito que merezca pena corporal, desde -
que se dicte auto de formal prisi6n; estar extinguiendo pe
na corporal; ser declarado vago o ebrio consuetudinario, en 
tanto no haya rehabilitaci6n. 

Sobresale en este Titulo, la materia relativa a las O! 
ganizaciones Políticas, señal4ndose en la exposici6n de mo
tivos_ que "los partidos tienen conferidas en la moderna de
mocracia representativa, la funci6n de organizar la expre-
si6n de la voluntad popular y la tarea de captar y orientar 
las diversas corrientes ideol6gicas, erigiéndose as! en mo
tores y a la vez receptores de la din4mica social, y en ca
nales para constituir la representaci6n nacional. Mediante 
ellos gobernantes y gobernados establecen una comunicaci6n 
permanente, haciendo posible la renovaci6n peri6dica de la 
funci6n pdblica". 

Los partidos políticos son conceptuados como entidades 
de interés pdblico, especific4ndose que su acci6n tender! -
a: propiciar la articulaci6n social y la participaci6n dem~ 
cr4tica de los ciudadanos; promover la formaci6n ideol6gica 
de sus militantes; coordinar acciones políticas conforme a 
principios y programas y, estimular discusiones sobre inte
reses comunes y deliberaciones sobre los objetivos naciona
les, a fin de establecer vínculos permanentes entre la opi
ni6n ciudadana y los poderes pdblicos, A este respecto, 
Jaime Gonz4lez Graf, señala que el Presidente L6pez Porti
llo conceptualiza a los partidos como •entidades cuyo fin -
consiste en promover la participaci6n del pueblo y en hacer 
posible,,, el acceso de los ciudadanos a la representaci6n 
popular" y concluye el autor citado: • ... ast, el Presidente 
elimina como objetivo de los partidos políticos la bdsqueda 
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del poder y reduce su funci6n a resolver la crisis del sis
tema partidista mexicano, que !!l enfrenta", t137 l 

En el artículo 22 de la Ley, se determina que todo PªE 
tido político deberá formular una declaraci6n de principios, 
programa de acci6n y estatutos, estableciéndose en los artf 
culos subsiguientes, los elementos m!ni110s que deben de te-
ner dichos postulados, as! por ejemplo, la declaraci6n de -
principios contendra las bases ideol6gicas de carácter pol! 
tico, econ6mico y social que el partido sostiene; el progr~ 
ma de acci6n determinará las medidas que pretenda tomar pa
ra realizar sus principios, alcanzar sus objetivos y la po

lítica propuesta para resolver los problemas nacionales, 
por último, entre otros requisitos, los estatutos establee~ 
rán los procedimientos internos para la renovaci6n de sus -
dirigentes y las formas que deberfin revestir los actos para 
la postulaci6n de sus candidatos, mismo que ,.podrán ser p(i
blicos. 

En la ley se introducen mecanismos que facilitan que 
las organizaciones interesadas puedan obtener su registro -
como partidos políticos, optando entre dos alternativas: r~ 

gistro definitivo y registro condicional al resultado de 
las elecciones. La flexibilidad consiste en que se reduce 

de dos terceras partes a la mitad, el número de entidades -
federativas en las que se debe contar con un mínimo de 
3,000 afiliados en cada una; se establece la opci6n de com
probar dicho n(imero por distritos electorales uninominales 
y, se suprime el requisito de acreditar afiliados en munic! 

(137)Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C. "~cxn Realidad -
Política de sus Partidos", Jaime CCnzález Graf, "El Juego de parti
dos en !léxico", ~~co 1977. p. 324. 
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pios o delegaciones. En cuanto al mínimo de miembros en el 

país, se conservan los sesenta y cinco mil que introdujo la 

Ley Federal Electoral de 1973. 

Para solicitar el registro definitivo, la organización 
de que se trate deberá cumplir con lo dispuesto en los art! 
culos 22 al 27 de la ley y presentar~ a la Comisión Federal 

Electoral, los documentos en que consten la declaración de 
principios, programa de acción y estatutos; listas nomina-
les de afiliados por entidad o por distritos electorales y, 
actas de las asambleas celebradas en aquéllas o éstos y de 

la asamblea nacional constitutiva. 

La resolución de la Comisión Federal Electoral es defi 
nitiva y no admite recurso alguno. 

La exposición de motivos señala que "la modalidad del 

registro condicionado al resultado de las elecciones const! 
tuye un nuevo procedimiento registral, de carácter temporal 
y que establece sólo requisitos mínimos de organización, 

actividad pol!tica y de definición ideológica". 

Esta opción responde a la demanda de que sean los elec 
tores los que resuelvan en definitiva, sobre la existencia 
o inexistencia de los partidos, situación relacionada con -

una causa de pérdida del registro que más adelante veremos. 

La solicitud de registro condicionado al resultado de 

las elecciones, sólo procede a convocatoria expresa de la -

Comisión Federal Electoral. El solicitante debe acreditar 
que cuenta con declaración de principios, programa de ac--
ción y estatutos; que representa una corriente de opinión, 

expresión de la ideología política característica de alguna 
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de las fuerzas sociales que componen la colectividad nacio
nal, siendo documentos probatorios las publicaciones peri6-
dicas, manifiestos y folletos y, que ha realizado una acti
vidad política permanente durante los cuatro años anterio-
res a la solícitud de registro, demostrarla mediante reunio
nes, congresos, asambleas, o bien, haber funcionado como 
asociaci6n política nacional, un año antes de la convocato
ria. 

Se obtiene el registro definitivo, cuando la organiza
ci6n logra por lo menos, el l. 5% del total en alguna de las 
votaciones de la elecci6n para la que se le otorg6 el regi~ 
tro condicionado. 

La ley amplía los efectos de la coalici6n, al determi
nar que los votos que obtengan los candidatos de una de 6s
tas serán para la misma, excepto cuando los partidos polít! 
cos convengan que los votos, para los efectos del registro, 
se atribuyan a uno de.los partidos políticos coaligados. 
Hay que recordar que el convenio de coalici6n solo lo.pue~~ 
den celebrar los partidos políticos, en tanto que 6stos y -
las asociaciones políticas nacionales podr~n confederarse, 
aliarse o unirse con el fin de constituir frentes, para al
canzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole 
no electoral. Por primera vez, la ley reconoce expresamen
te el derecho a constituir frentes, siendo indispensable c~ 
lebrar un convenio en el que conste la duraci6n, causas que 
lo motiven y la forma en que se convenga ejercer en común -
las prerrogativas. Los partidos políticos y las asociacio
nes políticas que integren un frente, conservarán su perso
nalidad jurídica y su registro. 

La ley tambi6n desarrolla lo relativo al convenio de -
fusión que pueden celebrar los partidos políticos y con 
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ellos las asociaciones políticas nacionales. El objeto de 

la fusión, como lo establece el artículo 35, consiste en 
forma un nuevo partido, en cuyo caso se debe solicitar a la 

Comisión Fed~ral Electoral, el registro respectivo. El co~ 
venio puede establecer que uno de aqu~llos conserve su per

sonalidad jurídica y la validez de su registro. 

La ley trata ampliamente lo concerniente a los parti

dos políticos, como nunca lo había hecho ley electoral alg~ 
na, con una sistematizaci6n clara y señala como derechos de 
esas organizaciones, entre otros, los siguientes: postular 
candidatos en las elecciones federales; participar en las -
elecciones estatales y municipales, haciendo la observancia 
de que los partidos con registro condicionado s6lo partici
parán en los procesos electorales federales; formar parte -

de la Comisi6n Federal Electoral, Comisiones Locales y Comi 

tes Distritales Electorales, mediante un comisionado con 
voz y voto, y a nombrar a un representante ante las mesas -
directivas de cada una de las casillas que se instalen en -

el país. 

Como obligaciones se mencionan las siguientes: mante-
ner el mínimo de afiliados en las entidades federativas o -

distritos electorales, requerido para su constitución y re
gistro; editar una publicaci6n peri6dica de divulgaci6n me~ 
sual y otra de carácter teporico, trimestral; sostener un -

centro de formaci6n política: registrar listas regionales -
completas de candidatos a diputados segGn el principio de -
répresentación proporcional, en todas las circunscripciones 
plurinominales que funcionen en la elecci6n de que se tra-
te, etc. 

Al igual que los derechos y las obligaciones, la ley -

establece las prerrogativas y, entre ellas, señala: tener 
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acceso permanente a la radio y la televisión; disponer de -

los medios adecuados para sus tareas editoriales, proporci2 

nándoles papel, impresión, distribución y los medios para -

mantener sus propios cuerpos de redactores; contar en forma 

equitativa, durante los procesos electorales, con un mínimo 

de elementos para sus actividades, como son carteles y foll~ 

tos para que el electorado tenga información básica sobre -

las personas postuladas; gozar de exención.de impuestos y -

derechos y disfrutar de franquicias postales y telefráfic~s. 

El presupuesto de la Comisión Federal Electoral, esta

blecerá las partidas adecuadas para cubrir los gastos rol~ 

tivos a radio, televisión, publicaciones y campañas electo

rales, a que se refieren las secciones A, B y e del artícu

lo 49 de la ley. 

Se introduce la innovación do las asociaciones políti

cas nacionales y se les define, en el artículo 51, como las 

formas de agrupación política, susceptible de transformarse 

conjunta o separadamente, en partidos políticos, que contri 

buyen al desarrollo de una opinión política mejor informada 

y con mayor densidad ideológica. La distinción entre los -

conceptos sociológicos y legales acerca del partido políti

co, cobra aquí una relevante importancia, pues las asocia-

cienes sólo pueden participar en procesos electorales fede

rales mediante convenios de incorporación con un partido P2 

lítico. La candidatura propuesta por la asociación al par

tido, se registra por 6ste y os votada con la denominación, 

emblema, color o colores de aqu61. 

Para obtener el registro como usociaci6n, se requiere 

contar con un mínimo de 5,000 asociados en ol país; compro

bar que se han efectuado actividades políticas continuas d~ 

rante los años anteriores a la fecha de solicitud do regia-
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tro y disponer de docwnentoa en donde se contengan los li
neamientos ideol6gicos. 

Respecto a las asociaciones pol!ticas, es interesante 
saber que el 9 de marzo de 1978, la Comisi6n Federal Elec
toral acord6 los lineamientos generales para el registro -
de las asociaciones; fueron publicadas cuatro d!aa despula 
en el Diario Oficial de la Federaci6n. El 29 de Noviembre 
se public6 el acuerdo favorable de dicha Comisi6n. Obtu-
vieron su registro: "Unificaci6n y Progreso", "Unidad Iz-
quierda Comunista", "Movimiento por el Partido Revolucion_!! 
rio de los Trabajadores" y "Acci6n Comunitaria". 

La primera de esas asociaciones "funcionaba como aso
ciaci6n civil desde hac!a varios años. su denominaci6n 
era Unificaci6n y Progreso, A.c. y fu~ conatitu!da legal-
mente el 19 de diciembre de 1957 mediante la escritura pd
blica ndmero 8124, registrada en' la Notar!a No. 99 de la -
Ciudad de Mbico, a cargo del Licenciado Joaqu!n oaegu.e- -
ra~1?91su objetivo es crear un camp~ de comdn entendimien
to Y,cooperaci6n para todos los miembros de las instituci~ 
nea liberales del pa!s, sin distinci6n de jurisdicci6n u -
obediencias, pero cuidando que ingresen en su seno perso
nas de firmes convicciones progresistas y.humanitarias y -

de elevadas dotes morales. 

Por lo que hace a la Unidad Izquierda-Comunista, lata 
tiene como antecedente la Asamblea Nacional Permanente del 
Partido Comunista Mexicano. En la cuarta sesi6n de esta -
Asamblea, se acuerda transformarla en una nueva organiza--

1381 Javier I4iez fot>rem, "La Refolltla Pol!tica en ~ex>", Bllcicnes -
del Cent:io de !JOctm)nt;aci6n Pol!tica, A.C. M&dex> 1979 p. 258. 
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ci6n denominada como se dice, El 25 y 26 de febrero de 
1978, celebra un pleno, en el que acuerda solicitar su re

gistro y estrechar sus esfuerzos de Unidad con el Partido 
Socialista. de los Trabajadores y el Movimiento de Unidad y 

Acci6n Socialista, En sus documentos básicos, declara ser 
"una uni6n libre, voluntaria y combativa de mexicanos que 

luchan por un mismo ideal y orientan su acci6n por la ide~ 
log!a cient!fica del marxismo-leninismo, se gu!an por las 

mejores tradiciones nacionales, democráticas y patri6ticas 
y por el internacionalismo proletario y la solidaridad in
ternacional de los trabajadores". <

139l 

En lo que respecta al "Movimiento por el Partido Rev~ 
luccionario de los Trabajadores", éste tiene como antece-
dente la unif icaci6n de la Liga Comunista Internacional 

con la Liga Socialista TM (Tendencias Militares). Resuel
ve publicar como su 6rgano oficial el peri6dico Bandera S~ 

cialista, Este Movimiento del Parlido Revolucionario de -
los Trabajadores "se plantea organizar y dirigir al prole
tariado en la lucha contra el capitalismo y por la revolu

ci6n socialista. su objetivo estratégico es la instaura
ci6n de un gobierno obrero y campesino como expresi6n de -

la dictadura del proletariado sobre las clases explotado

ras. 

Finalmente, Acci6n canunitaria, tiene como objetivo "la 
promoci6n de una sociedad democrática de trabajadores, en 
donde cristalicen la participaci6n plena y el bienestar 
para todos. Su filosofía es la de la Revoluci6n Mexicana 
y la de la Constituci6n de 1917; su ideolog!a es la de la 

(139) Javier I.6pez ~breno, cp. Cit. p. 267. 
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darocracia social; su instrumento de acción es el naciona-
lismo revolucionario"·(140) 

El T!tu,lo Primero de la ley, concluye mencionando las 
causas de pérdida del registro de los partidos y asociaci2 
nes pol!ticas. Respecto a los primores indica: no obtener 

en tres elecciones consecutivas el 1.5% de la votación na

cional; haber dejado de cumplir con los requisitos necesa
rios para obtener el registro; incumplir con las obligaci2 
nes que señala la ley; por hcbersc declarado disuelto por 
voluntad de sus miembros y, por fusionarse con otro parti
do. Las asociaciones pierden su registro por : acordarlo .. 
sus miembros; por haberse cumplido ol término en que se 

convino su disolución; por dejar de satisfacer los raquis! 
tos necesarios para su registro y, por haberse fusionado -
con otra organización pol!tica. 

Como ya mencionamos, el T!tulo Segundo de Ja Ley .se r~ 
fiere a la Organización Electoral y a la Preparación do la 
Elecci6n. Se empieza por definir el proceso electoral, c2 
mo aqu~l ~ue comprende el conjunto de decisiones, actos, -
tareas y actividades que realizan los or~anismos pol!ticos 

electorales, los partidos pol!ticos y los ciudadanos, Es
te proceso se inicia en el mes de octubre del año anterior 
a la elección y concluye en el mes de agosto de los comi-
cios constitucionales. Durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre se comprueba la integración y funcion~ 
miento do los organismos electorales; en el mes de noviem
bre se determina la demarcación de los distritos electora
les uninominales; en el mes de enero, se establece el nWTle 

(140)Javier Uipez M:>reno, Op. Cit. p. 279. 
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ro y magnitud de las circunscripciones plurinominalos y se 

acuerda la f6rmula electoral aplicable en el principio de 

representaci6n proporcional; en el mes de marzo so abre el 

registro de candidatos, f6rmulas do candidatos y las rogi2 
nalos de los mismos; en los meses do marzo, abril, mayo y 

junio se realizan las actividades previas al día de la v6-

taci6n; el primer domingo de julio se recibo el sufragio y 

en este mes también se lleva a cabo el cómputo. Por Glti

mo en el mes de agosto se registran las constancias do ma

yoría. 

Los organismos electorales son los mismos: Comisión -

Federal Electoral, Comisiones Locales Electorales, Comités 

Distritales Electorales y Mesas Directivas do Casilla. 

La composici6n de la Comisi6n Federal Electoral ya la 
indicamos al hacer un paragón con la Ley Federal Electoral 

de 1973, basta decir que en lo relativo a las atribuciones 

de este organismo. destaca la correspondiente al registro -
do los partidos y asociaciones políticas nacionales; ante

riormente, la facultad para el registro de los partidos P2 
líticos era competencia de la Secretaría de Gobernaci6n. -
Tambi~n resuelve sobro los convenios de fusi6n, fronte y -

coaliciones de los partidos políticos, así como los do in

corporaci6n de las asociaciones; determina las Comisiones 

Locales Electorales que se encargarán de realizar el c6mp.!!_ 

to de circunscripci6n plurinominal de la elecci6n por re-

presentaci6n proporcional para las listas regionales; ro-

gistrar las candidaturas a Presidente de la RepGblica; 
acordar la f6rmula electoral para la asignaci6n do los di

putados que serán electos segGn el principio do roprosent~ 
ci6n proporcional, etc. Sobre este Gltimo punto, es con-

veniente adelantar que el 25 de enero de 1979, la Comí- -

sión Federal Electoral acordó utilizar la fórmula de prim~ 



...... 

- 142 -

ra proporcionalidad para la distribuci6n de curules, estiro~ 

do que favorecía a los partidos minoritarios en el primer -· 
reparto. 

La Comisl6n Federal Electoral tambi~n estS facultada -
para registrar las constancias de mayor!a expedidas por los 
Comités Distritales Electorales a los ciudadanos que hayan 
obtenido rnayor!a de votos en los distritos electorales uni
nominales; efectuar el c6rnputo de la elecci6n de todas las 
listas de diputados electos segan el principio de represen
taci6n proporcional; hacer el c6mputo de la votaci6n efectl 
va de cada una de las circunscripciones plurinominales, 
etc. 

Las Comisiones Locales Electorales ya fueron definidas 
y, tienen, entre otras atribuciones las siguientes: regis-
trar las candidaturas a senadores1 efectuar el c6mputo de -
la elecci6n para senadores de la Rep6blica y turnar los pa
quetes electorales a las Legislaturas locales. En la elec
ci6n de senadores por el Distrito Federal, los paquetes se 
turnan a la Cornisi6n Permanente del Congreso de la Uni6n1 -
extender la constancia respectiva a los candidatos a senad~ 
res que hayan obtenido mayor!a de votos, etc. 

Las Comisiones Localüs Electorales con residencia en -
las capitales designadas cabeceras de circunscripci6n pluri 
nominal deberSn registrarse, concurrentemente con la Comi-
si6n Federal Electoral, las listas regionales de candidatos 
a diputados que serSn electos seg6n el principio de repre-
sentaci6n proporcional¡ efectuar los c6mputos de su circun~ 
cripci6n plurinominal y enviar a la Cornisi6n Federal la. -
documentaci6n relativa a dichos c6rnputos. 
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Los Comités Distritales Electorales son los organismos 

de carácter permanente, encargados de la preparaci6n, desa

rrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro de sus 
respectivos distritos electorales uninominales y tienen co

mo funciones, entre otras: hacer el c6mputo distrital de la 
votaci6n para Presidente de la RepGblica; efectuar el c6mp~ 

to distrital de la votaci6n para Senadores de la RepGblica; 
realizar el c6mputo distrital de la elecci6n para diputados 
por mayoría relativa; efectuar el c6mputo distrital de la -
elecci6n por listas regionales de diputados electos segGn -

el principio de representaci6n proporcional; enviar la doc~ 

mentaci6n del c6mputo distrital de la votaci6n por el prin
cipio de representaci6n proporcional a la Comisi6n Local 
Electoral competente para realizar el c6mputo de la circun~ 
cripci6n plurinominal correspondiente; turnar los paquetes 
do la elecci6n de diputados electos segGn ol principio do -
mayoría relativa y de representaci6n proporcional y los de 
Presidente de la RepGblica a la c~ara de Diputados; romi-

tir la documentaci6n y paquetes de la elecci6n de senadores 
a la Comisi6n Local Electoral correspondiente, etc. 

Las Mesas Directivas de Casillas, son los organismos -
que tienen a su cargo la recepci6n, escrutinio y computa- -
ci6n del sufragio de las secciones en que se dividen los 
300 distritos electorales uninominales de la RepGblica. 

Conforme al artículo 148, la secci6n electorales la dprnarc~ 
ci6n territorial en que se divieden los distritos eléctora
les uninominales para la recepci6n del sufragio. Cada sec
ci6n comprenderá un máximo de 3,000 electores y un mínimo -

de 100. 

Las mesas Directivas de Casillas se integran por ciud~ 
danos residentes en la secci6n respectiva, siendo facultad 

de los Comités Distritales Electorales, de acuerdo a la 
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fracción V del artículo 96, el designar a los ciudadanos 

que deban integrar las Mesas Directivas de Casillas. Este -

organismo tiene, entre otras facultades: recibir la vota- -

ci6n; formular las actas de instalaci6n, cierre de votaci6n 
y finales de escrutinio, etc. 

La Comisi6n Federal Electoral, durante el mes de ene
ro del año de la elección establece el namero, §mbito y la 

magnitud de las circunscripciones plurinominales y elige 
una de las dos fórmulas electorales que se utilizar§ en la 

elección de que se trate. Este organismo señalar~ el ámbi

to territorial, que comprenderá el namero de entidades fed~ 

rativas con los distritos electorales uninominales igualme~ 

te, especificará la magnitud de cada una do las circunscriE 
cienes plurinominales, que para los efectos de la ley, es -

el ntimero de diputados que se eligirán en la circunscrip- -
ción plurinominal, o sea, el ntimero de las curules que se-

rán objeto de la distribución proporcional entre los parti

dos políticos. 

Se establecen las fórmulas electorales para instrume~ 

tar el principio de representación proporcional y se les d~ 

fine como el conjunto de nol'T!las, elQffientos matemáticos y m~ 

canismos que hacen posible atribuir a los partidos pol!ti-

cos el namero de diputados, de entre los integrantes de sus 
listas regionales, que proporcionalmente corresponda a la -

cantidad de votos obtenidos en la elecci6n. 

El artículo 157 indica que son dos las fórmulas elec

torales: de representatividad mínima y de primera proporci~ 

nalidad. 
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En la misma fecha en que la Comisi6n Federal Electo

ral acord6 utilizar la fórmula de primera proporcionalidad, 

determinó dividir al pa1s en tres circunscripciones plurin2 
minales con c~beceras en Monterrey (zona norte y oriente 
del pa1s, con treinta escaños), Guadalajara (zona occiden

tal con treinta escaños) y Distrito Federal (zona centro, -
sur y sureste, con cuarenta escaños). 

El Capítulo XIV de este Título Segundo alude a que 
las candidaturas a Presidente de la RepGblica se registra-
rán ante la Comisión Federal Electoral; las de senadores a~ 

te la Comisi6n Local Electoral correspondiente; las de dip~ 
tados por el principio de mayor1a relativa se registrarán -

tanto ante la Comisión Federal Electoral como ante los Comi 
tés Distritales Electorales y, las listas regionales de ca~ 
didatos a diputados por representación proporcional serán 
registrados tanto ante la Comisión Federal Electoral como 

ante las Comisiones Locales Electorales con residencia en -
las capitales que sean cabeceras de circunscripción plurin2 

minal. 

Se ratifica que s6lo los partidos políticos pueden s2 

licitar el registro de candidatos y se señala que, para el 
registro de las listas regionales, los partidos políticos -
solicitantes deben comprobar haber obtenido el registro de 
sus candidatos a diputados por mayoría relativa, por lo me

nos de cien distritos electorales uninominales y presentar -

listas regionales completas para cada una de las circunscri2 
cienes plurinominales acordadas para el proceso electoral. 

El Titulo Tercero de la ley se refiere a la Jornada -

Electoral. En este Título se trata lo relativo a la insta
lación de casillas, al acto de la votación, para lo cual c~ 

da elector deberá exhibir su credencial de elector e identi 
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ficarse por cualquier medio apropiado. El artículo 185 i~ 

dica las maneras de resolver los problemas que se presen
ten cuando un ciudadano que tenga su credencial de elector 
se encuentre fuera de su sección. 

Se determinan las reglas para llevar a cabo el escru
tinio y la computación, estableciéndose que en la elección 
de diputados por representación proporcional mediante lis
tas regionales, si el elector marca mas de un círculo no se 

computara el voto. En el caso de la elección de diputados 
por mayoría relativa y de Presidente de la Repablica, cuan

do se marquen dos o m!s círculos contara el voto si los PªE 
tidos cuyos círculos hayan sido marcados postulan al mismo 

candidato o candidatos. Igual situación sucede en la elec
ción de senadores. 

El paquete electoral de cada elección se integrar! 

con un ejemplar del acta de instalación; un ejemplo del ac
ta de cierre de votación; un ejemplar del acta final de es
crutinio; las boletas que contengan los votos emitidos, los 
anulados y las sobrantes y, los recursos de protesta que se 
hayan presentado. 

El Titulo Cuarto de la ley, hace alusión a los Resul
tados Electorales; comprende los capítulos relativos a los 
cómputos en los Comités Distritales Electorales; los cómpu

tos en las Comisiones Locales Electorales; el registro de -
las constancias de mayor1a y, las constancias de asignación 
proporcional. 

Los Comités Distritales Electorales, estan obÍigndos 
a llevar a cabo los cómputos en el orden siguiente: vota
ción para diputados por mayoría relativa; votación para li! 
tas regionales de diputados por representación proporcional; 
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votaci6n para senadores y, votación para Presidente de la 
Reptlblica. 

Por lo que hace a los diputados de mayor1a, el Comi
té Distrital Electoral tomará nota de los resultados que -
consten en las actas finales de escrutinio contenidas en el 
paquete electoral y serán válidos sus resultados cuando di 
chas actas coincidan con las que obren en poder del Comit6. 

Una vez levantada el acta de Cómputo distrital, el Comit~ 
Distrital procede al extender la constancia de mayor1a a -
quien corresponda. Formando el paquete electoral, se reml 
te a la Oficial1a Mayor de la Cámara de Diputados. 

Respecto a las listas regionales de diputados por r~ 
presentaci6n proporcional, se sigue el mismo procedimiento. 
que para los diputados por mayor1a relativa. 

El cómputo distrital de la votación para senadores -
de la Reptlblica, sigue tambHin el mismo procedimiento, pe

ro, el paquete electoral se env1a a la Comisi6n Local Elec 
' -

toral correspondiente. 

El paquete electoral del cómputo distrital de la vot.!!_ 

ción para Presidente de la Reptlblica se env1a a la Oficia-
11a Mayor de la Cámara de Diputados, 

Las Comisiones Locales Electorales, celebrarán sesión 
el tercer domingo de julio y revisarán las actas de c6mputo 
distrital para senadores, procediendo en seguida a hacer el 

cómputo de la votación total emitida en la entidad federatl 
va. Con posterioridad extenderá constancias de mayor1a a -
cada una de las fórmulas de candidatos a senadores,propiet.!!. 
rio y suplente, que hayan triunfado en la elección. 1.os re
cursos contra las resoluciones de las Comisiones Locales 
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Electorales, al efectuar el cómputo de la entidad federat! 
va, se remitiran a la camara de Senadores para su conoci-

miento y resolución. Igualmente, remitira a la Legislatu

ra local el paquete electoral de la elección de senadores, 
para el efecto de que, conforme al art!culo 56 de Constit~ 
ción General de la RepQblica, la Legislatura de cada Esta
do declare electo a quien hubiese obtenido mayor!a de vo-
tos. 

La Comisión Federal Electoral, de acuerdo a lo esta
blecido en el Art!culo 220 de la ley, procede, en términos 

del art!culo 54 de la Constitución, a la asignación de di
putados electos por el principio de representación propor
cional, haciendo la declaratoria de aquellos partidos polf 
ticos que hayan obtenido sesenta o más constancias de may~ 
r!a y determinándose el total de la votación emitida para 
todas las listas registradas en las circunscripciones plu

rinominales. Inmediatamente procedera a determinar la vo

tación efectiva en cada una de las circunscripciones plur! 
nominales y en los términos de la fracción III del art!cu
lo 54 Constitucional, se aplicará la fórmula electoral 

acordada. 

En cuanto a la declaratoria de Presidente de la Rep~ 

blica, nos parece mas claro el contenido que sobre este 
particular tenia la Ley Federal Electoral de 1973, pues se 
ñalaba en su art!culo 168 que la careara de Diputados del -
Congreso de la Unión erigida en Colegio Electoral, califi
car1a y harta el cómputo total de los votos emitidos en t~ 
do el pa!s en las elecciones para Presidente de la Repabl! 
ca y declarar1a electo Presidente de los Estados Unidos -
Meixcanos al ciudadano que hubiera obtenido mayor!a de vo
tos. La declaratoria deberia emitirse dentro de los dos m~ 

ses siguientes a la fecha de iniciación del per!odo ordin~ 
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rio de sesiones de Las Cl!maras Federales. 

En la Ley Federal de Organizaciones Pol!ticas y Pr~ 
cesos Elec~orales, encontramos obscuridad en lo relativo 
a la declaratoria de Presidente de la RepOblica, pues es
te Ordenamiento s6lo indica que los paquetes electorales 

relativos a esta elecci6n serán enviados por los Comit~s 
Distritales Electorales a la Oficial!a Mayor de la C4mara 
de Diputados, pero no existe ningdn precepto que aluden -
forma concreta a la declaratoria en cuesti6n. As! mismo,

el articulo 74 de la Constituci6n, que establ.ce las fa-
cultades exclusivas de la Cámara de Diputados, señala en 
su fracci6n I que es facultad de ella erigirse en Coleqio 
Electoral para ejercer las atribuciones que la ley menci~ 
na respecto a la elecci6n de Presidente de la RepOblica. 
Sin embargo, como ya dijimos, la ley en estudio no conti~ 
ne un precepto especifico aue se refiera a la declarat<-
ria de Presidente de la Repdblica como suced1a en la Ley 
Federal Electoral de 1973. 

Finalmente, el Titulo Quinto de la Lev tiene por 

nombre "De lo Contencioso Electoral" y comprende los cap! 
tulos referentes a las nulidades, recursos y sanciones. -
La ley hace la distinci6n entre la nulidad de la votaci6n 

recibida en una casilla y la nulidad de una elecci6n. E~ 

ta Oltima puede serlo cuando los motivos de nulidad a aue 
se refiere el articulo 222 se declaren existentes en un -
20% de las secciones electorales de un distrito electora
les de un distrito electoral uninominal y sean determinan 
tes del resultado de la elecci6n1 por existir violencia -
generalizada en un distrito electoral uninominal1 cuando 
se hayan cometido violaciones sustanciales en la preoara

ci6n y desarrollo de la elecciOn (por ejemplo, la recep-
ci6n de la votaci6n por organismos distintos a los facul
tados por esta ley); cuando en la.elecci6n por represen--
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taci6n proporcional, la suma de todas las actas del cómpu
to circunscripcional y este hecho se considero determinante 
en el resultado de la elección. 

La nulidad de una elección ünicamente podrá ser de

clarada por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, 
segan disposición expresa del articulo 223. 

Una de las innovaciones de la Ley Federal de Organi
zaciones Politicas y Procesos Electorales, la constituye -

el capitulo relativo a los recursos. Se menciona que los 
recursos que podrán interponerse contra los actos de los -
organismos electorales son los de: inconformidad; protes

ta, gueja, revocación y revisión. Se establece en el art1 

culo 226 que el recurso de reclamación procede ante la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, situación elevada a 
rango constitucional por disposici6n expresa del articulo 
60. 

El recurso de inconformidad procede contra actos del 
Registro Nacional de Electores y los pueden interponer los 
ciudadanos, candidatos, partidos, asociaciones políticas o 
sus representantes en términos del articulo 132, esto es, 
los ciudadanos a quienes les sea negado el registro de la 
delegaci6n de su domicilio, se pueden inconformar ante la 
delegaci6n de su domicilio, se pueden inconformar ante la 

delegaci6n distrital. Si ésta lo niega, podrán recurrir -
al Comité Distrital Electoral. A mayor abundamiento, el -
a¡ticulo 134 del Reglamento de los Organismos Electorales 

y Previsiones de la Ley Federal de Organizaciones Pol1ti-
cas y Procesos Electorales, determina que cuando los cand! 

datos, partidos, asociaciones políticas o sus representan
tes acudan al Registro Nacional de Electores, solicitando 

la inclusi6n o exclusión de personas en el padr6n electo-_ 
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ral, y les sea negada su petición, podrán interponer el r~ 

curso de inconformidad ante el Comité Distrital Electoral, 

El rec,urso de protesta sólo procede contra los resu! 
tados contenidos en el acta final de escrutinio de las ca

sillas, Puede interponerse ant·e la propia casilla el d1a 

de la elecci6n o ante el Comité Distrital Electoral corre! 
pendiente, dentro de las setenta y dos horas siguientes al 
d1a de la elecci6n. Sobre este recursos conoce y resuelve 

6nicamente el Comité Distrital. Este lo resuelve el d1a -
en que se haga el c6mputo distrital y si existen causas 
fundadas y probadas, la resoluci6n será en el sentido de -
declarar la nulidad de la votaci6n de la casilla, 

El recurso de queja procede contra los resultados 
consignados en el acta de c6mputo distrital de la elección 
de diputados electos por mayor1a relativa y la constancia 
de mayor1a expedida por el propio Comité y tiene por obje
to hacer valer las causales de nulidad de una elección a -
que se refiere el articulo 223 de la ley. Este recurso d~ 
be interponerse ante el propio Comité al final de la se
sión de c6mputo o dentro de las 24 horas siguientes. Toda 
vez que la nulidad de una elección sólo podrá ser declara
da por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, el_ 

art1culo 229 señala que s6lo conocerá y resolverá este re
curso, dicho Colegio Electoral, 

El recurso de revocaci6n procede contra los acuerdos 
de la Comisi6n Federal Electoral, Comisiones Locales Elec

torales y Comités Distritales Electorales que contengan d2 
terminaciones que contravengan la ley, el Reglamento para 
los Organismos Electorales o los acuerdos de carácter gen2 
ral tomados por esos organismos Electorales o los acuerdos 

de carácter general tomados por esos Organismos, A6n cua~ 
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do la ley no indica expresamente ante qui~n debe interpo

nerse y qui~n resolverá, el articulo 145 establece que se 
interpondrá por los comisionados de los partidos poltti-

cos acreditados ante el mismo organismos cuya resoluci6n 
se objeta. En el escrito se expresará el acuerdo que se 
impugna, el precepto legal violado y los conceptos de vi~ 
laci6n. La resoluci6n podrá confirmar, revocar o modifi
car el acuerdo impugnado. 

El recursos de revisi6n procede en los siguientes -
casos: cuando la inconformidad, la protesta o la revoca
ci6n no sean tramitadas; cuando no se resuelva, dentro do 
los t6rminos el recurso interpuesto y, cuando la resolu
ci6n dictada en una inconformidad, protesta o rüvocaci6n, 
contrarie algGn precepto expres0 de la ley. 

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres 
d!as siguientes a aqu~l que se tuviere conocimiento de la 
resoluci6n impugnada. Se interpondrá, mediante escrito -

dirigido al inmediato superior jerárquico del Organismo -
responsable. 

Ahora bien, ¿cuál es superior jerárquico de la Comi 

si6n Federal Electoral? De acuerdo con el arttculo 76 de 
la ley, dicha Comisi6n os el Organismo Electoral superior, 

por lo que es de concluirse que el recurso de revisi6n no 
procede en su contra, hecho que se corrobora con lo dis
puesto por el arttculo 149 del Reglamento citado, en donde 
se asienta que este recurso se agota ante el Organismo 
Electoral jerárquico superior y no procede contra las res~ 
luciones de la Comisi6n Federal Electoral. De lo anterior 
se deriva que s6lo procede el recurso de revocaci6n. 

El recurso de reclamaci6n procede ante la Suprema 
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Corte de Justicia de la Naci6n, contra las resoluciones que 

dicte el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados sobre 

la calificaci6n de la elecci6n de sus miembros. Deberá in

terponerse dentro de los tres días siguientes a la fecha 

en que el Colegio Electoral hubiera calificado la elecci6n. 

El artículo 236 de la Ley, establece que es admisi- -
ble el recurso cuando se haga valer contra las declarato

rias que dicte el Colegio Electoral al resolver en la cal! 

ficaci6n de la elecci6n sobre las presuntas violaciones a 

que se refieren los artículos 223 y 224, siempre que se h~ 

yan combatido oportunamente sin haber omitido ninguna ins

tancia, ante los organismos electorales competentes. 

La Suprema corte de Justicia declara si son o no fun

dados los conceptos de reclamaci6n y lo hará del conoci- -

miento de la Cámara de Diputados. Si la Suprema Corte de 
Justicia considera que se cometieron violaciones sustan- -

ciales ~n el desarrollo del proceso Electoral o en la cal! 
ficaci6n misma, La Cámara de Diputados emitirá nueva reso

luci6n que tendrá el carácter de definitiva o intachable. 

Mucho se ha discutido acerca de este recurso de recl~ 

maci6n en virtud de que no toroga a la Suprema Corte la f~ 
cultad de revocar o confirmar la calificaci6n del Colegio 

Electoral, Se ha llegado a afirmar que el juicio de ampa

ro debería de proceder. Sin embargo, también se ha argu-

mentado que la Suprema Corte no debe tener ingerencia en e~ 

te aspecto, pues se convertiría en un poder superior al L~ 
gislativo. 
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En un plano de objetividad jur!d~ca, los efectos emi 
nentemente declarativos del recurso de reclamación y la 
imprcccrlencia del juicio de amparo, est~n plenamente justi

ficados y funpamentados. En efecto, el artículo 73 de la 
Ley de Amparo en vigor, en su fracción VII, establece que 
el juicio de amparo es improcedente contra las resolucio

nes o declaraciones de los presidentes de casillas, juntas 
computadoras o colegios electorales, en materia de elecci2 
nes. 

El ilustre maestro Ignacio Burgoa, menciona que es -
la materia misma sobre la cual versa o puede versar el ac

to reclamado lo que origina la improcedencia del juicio de 
amparo e indica que la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia se ha sustentado en el sentido de que el ampa
ro no procede por violación a derechos pol1ticos, invocan

do como fundamento que éstos no son garant1as individuales. 

As1 la Suprema Corte ha dicho: "El artículo 103 de 
la Constitución previene que los Tribunales de la Federa

ción resolverán toda controversia que se suscite: I.- Por 
leyes o actos de la autoridad que violen las garantías in
divudales: II.- Por leyes o actos de la autoridad federal 

que vulneran o restrinjen la soberanía de los Estados¡ III. 
Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan 

la esfera de la autoridad federal; de manera que el juicio 

de amparo se ha institutido para amparar y proteger a los 
individuos particulares contra las violaciones de las gara~ 
t1as que consagra la Constitución: de consiguiente, las vi2 

laciones de derechos que no sean inherentes al hombre, sino 
especiales de los ciudadanos, no pueden reclamarse por me
dio de amparo. cualquier infracción de un derecho político 
como es el de votar o ser votado en elección popular, no 

puede remediarse por medio del juicio político de garant1as 
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sapuesto que no constituye la violación de una garant1a i~ 
di vidual". (l4ll 

La ejecutoria transcrita es una de las cinco que foE 
man la jurisprudencia, corroborándose la irnprocedPncia del 
juicio de amparo en materia politica, al distinguir entre 
"derechos del hombre" y "derechos del ciudadano", La su
prema Corte ha dicho que el titular del derecho subjetivo 
de 1ndole politica no es el gobernado en general sino el -
ciudadano. Burgoa hace la observación de que los Derechos 
politicos son facultades que un Estado otorga a las perso
nas reputadas corno ciudadanos, bien por intervenir en la -
designación de los sujetos fisicos que van a encarnar a un 
órgano estatal o bien para figurar corno candidatos a tal -
designación, en tanto que las garantias individuales "son 
obstáculos juridicos que el propio Estado se impone (auto
lirni tación) a su actividad de imperio en beneficio de los -
gobernados." ( l4'2 ) 

La improcedencia del juicio de amparo se ve corrobo
rada por el carácter declarativo de la Suprema Corte y la 
definitividad einatacabilidad de la resolución de la Cáma
ra de Diputados una vez emitida la opinión de ese Tribunal. 

( 141 ) Ejecutoria dictada el 16 de diciembre de 1910 en el 
amparo en revisión promovido por los ve
cinos de Villa Garcia, Nuevo León, publi 
cada en el Torno 111, pp. 1312 a 1317 de
la Quinta Epoca del S.J.F. 

Í42 Ignacio, Burgoa "El Juicio de llrnparo", Editorial -
PorrDa. Mlxico 1978, p. 453, 



CAPITULO IV 

LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO 
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4 .1 PARTIDO ACCION NACIONAL 

Apunte hist6rico del P.A.N. 

El nacimiento formal del Partido Acci6n Nacional -

es reconocido por sus fundadores como que tiene lugar el 

16 de septiembre de 1939, pero tiene antecedentes mucho 

más remotos. 

Cuando la consolidaci6n po11tica del gobierno de -

la Revoluci6n permiti6 que se empezara a dar positividad 

a las disposiciones constitucionales en materia religio

sa y de educaci6n, se provoc6 una fuerte reacci6n de la 

corriente catolicista, la que mediante la formaci6n do - ' 

Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, manej~ 

da por las altas jerarqu1as eclesiásticas present6 un 

fuerte de oposici6n muy activo frente al gobierno de - -

.Ellas Calles haciendo un ataque frontal a los art1culos 

Jo., So, 240., 270 y 130 de la Constituci6n, derivando -

aceleradamente a la rebcli6n armada y dando lugar a una 

de las etapas más dolorosas de nuestras luchas intesti-

nas que con el nombro de la rebeli6n cristcra cubri6 de 
sangre y luto una parte de Ja Naci6n en el periodo que -

va de 1926 a 1929. 

Una ocasi6n que se logr6 el arreglo de este grave 

conflicto a principios del mandato provisional de Emilio 

Portes Gil, la inquietud pol!tica de la corriente que r~ 

visamos se canaliz6 hacia la organizaci6n de un grupo do 

carácter secreto denominado La Base que aprovech6 las o~ 

tructuras del acallado movimiento rebelde para mantener 

el entusiasmo de su lucha do 1932 a 1937, 

La Uni6n Sinarquista os la que corresponde a la d~ 
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cima primera sección de la Base, pero muchos de sus más 

conspicuos organizadores después de su fundación el 23 
de mayo de 1937 dentro de la sección No. 1 de La Base, -
se avocaron a la formación del Partido Acción Nacional,
que se distingue dela Unión Nacional Sinarquista en que 

si persigue objetivos electorales y también en la compo
sición social tanto de su dirigencia como de su cliente
la politica, 

Aparecen como fundadores del Partido Acción Nacio
nal hombres que llegaron a alcanzar relevante posición -
pol1tica y social. Encabezados por Manuel Gomez Morin, -
estuvieron en Lic. Efrain González Luna, Lic. Esequiel -
A. Chávez, Ex Subsecretario de Educación Pdbl~ca, el Ing. 
Manuel Bonilla, Ex-Secretario de Fomento cuando el go- -
bierno Maderista el Lic,Teófilo Olea I.eyva, Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Lic. Robe! 
to Costo, Miguel Estrada Iturbide, Carlos Ram!rez Zeti-
na, JesOs Guiza y Acevedo y otros muchos. 

En su época inicial el P.A.N., se yergue contra el 
contenido politico de la obra Cardenista y como su oposi 
tor sumándose a la candidatura del General Juan Andrew -

Almazán, a la sazón postulado candidato a la Presidencia 
de la RepOblica por el Partido Revolucionario de Unific~ 
ción Nacional, que habr!a de perder las elecciones fren
te al candidato del P.R.M, General Manuel Avila Camacho, 

En 1946 el P.A.N. propuso a la candidatura Presi-
dencial de la RepGblica del Lic. Efrain González Luna, -

quien se enfrenta al candidato triunfante del Partido R~ 
volucionario Institucional Adolfo Ruiz Cortines y a la 
también fuerte candidatura del General Miguel l!enriquez 
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Guzmán, postulado por la federaci6n de partidos del pue

blo mexicano, en esa contienda también participo postul~ 
do por su partido el Lic. Vicente Lombardo Toledano. En
tonces el 'nllmero de diputados que logra el P .A .N. en la 
Cámara Federal fue de S. 

En 1958 al enfrentar la candidatura del Lic. Luis 

H. Alvarez a la del Lic. Adolfo L6poz Matees del P.R.I., 
logra el P.A.N. la segunda posici6n ante el electorado -
federal y no obstante que se le reconocen 6 triunfos en 
las diputacions federales, opta por su retiro de la Cám~ 
ra como protesta a lo que consider6 un gran fraude elec
toral. 

En 1962 marca una etapa en la historia del P.A.N., 
mediante el ascenso a la conducci6n Nacional del Lic. 
Christlieb Ibarrola, quien plantea en sus intervenciones 
doctrinarias a lo largo de su periodo que se traslada 
hasta 1968 la renovaci6n de las tésis panistas, en un es 

fuerzo por adecuar el partido a las nuevas condiciones -
prevalecinetes en México y en el mundo¡ entre otras co-
sas importantes y frente a la tendencia abstencionista -
que sienprc se ha debatido en el seno del P.A.N., señala 
que junto al derecho logrado para participar en la vida 
de México le corresponde también la ineludible obliga-i
ci6n de hacer efectiva su participaci6n. 

En 1964, teniendo como candidato a la Presidencia 

de la Repllblica al Lic. Juan José González Torres frente 
al Pri1sta Gustavo D1az Ordaz, confirma el P.A.N., su 

segundo puesto en importancia electoral nacional, obte-
niendo más de un mill6n de votos que equivale al 10.9% -
de la votaci6n total y ya con la modalidad de dip~tados 



- 159 -

de partido, logra 20 curules en la et.mara Baja, conside
rando dos obtenidas por mayoría. 

En 1970 el P.A.N., postuló a quien llamó "el cand!_ 

dato de la juventud", Lic. Efraín González Morf1n, obte
niendo en dicha contienda frente al candidato del P.R.I. 

Lic. Luis Echeverría Alvarez la m~s alta votación en su 
historia, pues alcanza el 13.85% del sufragio total na-
cional y logrando 20 diputados de partido, 

En las elecciones para diputados federales de 1973 
se lo reconocen cuatro diputados de mayoría y 21 de Par

tido ya dentro de las Reformas Constitucionales en matorfa 
electoral que propuso el Líe, Echeverría. 

En 1972 toma el timón del partido el Lic. Jos6 lln

gel Conchello, quien cumple su gestión en 1975, pero es 
en el que se plantea un fuerte conflicto entro sus miem
bros, pues un grupo importante encabezado por Efrain Ge~ 
z~lez Morfín imputa al Presidente Conchello conducir el 
Partido mediante el pragmat;ismo a 'alianzas peligrosas y 
a la dependencia del Grupo Monterrey, estos acontecimie~ 
tos desembocaron en una situación que impidió al Partido 
presentar candidatos a la presidencia de la reprtblica p~ 

ra la elección de 1976 y lo hizo caer nuevamente sn u P2. 
lítica abstencionista electoral. Conchello quedó suspen
dido del Partido, Despu~s de la presidencia de transi- -
ción de Manuel Gonzdlez Hinojosa, quien asume el mando -
por segunda vez (1969-1972), (1975-1978), toma la condu!:_ 
ción del Partido el Lic. Abel Vicencio Tovar en enero de 
1978, encargando una de las etapas más difíciles en el -
Partido al confrontar la baja de varios de sus dirigen-

tes connotados, la corriente abstencionista que tiende a 
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situarlos francamente como un grupo de presi6n, sin may~ 

res complicaciones, expectantes s6lo de las fallas del -
gobierno, 

En las elecciones de 1979 tiene una caída en sus -

ganancias comiciales respecto a los sufragios de 1973, -
puesto que en esta Gltima alcanz6 2,207,069 votos y en -
1979 obtuvo 1,525,111, 

Plataforma de Principios. 

En marzo de 1979 la 28a. convención del P.A.N, a -
40 años de su constituci6n, da a conocer su plataforma -
de 1979 a 1982 en la que se indican los principios que -
en ella establecidos "no tienen una funci6n t:\ctica sino 

que constituyen la armazón intelectual indispensable en 
que se apoyan los valores 6ticos de los miembros de Ac-

ci6n Nacional y sus actitudes concretas de cooperaci6n y 
servicios desinteresados", Afirma que M6xico est:\ en cr.!_ 

sis doble: de desmedido crecimiento y de insatisfacci6n 
de necesidades y que el defecto del estado mexicano es -
el distanciamiento entre el pueblo y el gobierno. 

Propone un proyecto de organización para alcanzar 
el estado solidario y democr:\tico. Cuestiona la Reforma 

Política, pues le encuentra un vac1o de voluntad democr! 

tica. 

Se declara en contra del totalitarismo estatal y -
en favor de la difusi6n real del poder entre el pueblo. 

Afirma que el estado por el que propugna debe en-

tenderse ·como solidario, porque debe proveer a las nece-
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sidades sociales y democráticas y porque sus objetivos -
sean desici6n libre y respetada del pueblo. 

Que dicho estado debe respetar y promover cuatro -
derechos que a su juicio son fundamentales, a saber: 

Derecho a la vida.- el derecho que a todo ser hum!!_ 
no le pertenece desde su concepci6n; señala los proble
mas que acarrea el aborto, al que se opone, pues también 

acarrea la deformaci6n de la conciencia borrando la no-
ci6n del crimen. 

Rechaza todo intento de la legalizaci6n del aborto 
y la eutanacia. 

Incluye dentro del derecho a la vida, el del traba
jo, justa remuneraci6n, la habitaci6n, la alimentaci6n 
econ6mica, la salud, el descanso, el esparcimiento, la -

diversi6n y el derecho a un medio ambiente libre de con
taminaci6n. 

Derecho a la verdad.- Engloba en este concepto la -
"información plural", la educaci6n libre y plural y un -
derecho a la comunicaci6n. 

"Se manifiesta contra el control político sobre la -
informaci6n" 

Establece que "el estado no educará para la demo-
cracia si no reconoce en el teoría y respeta on la prác
tica el pluralismo educativo" que es opuesto a los tex-
tos obligatorios y únicos, así como el monopolio cducati 
ve. 
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Derecho a la justicia.- Para Acci6n Nacional la -
justicia tiene un valor cohesivo, afirmando que no hay -
verdadera unidad entre gentes o naciones, sin justicia,
pero que no hay que sacrificarle todo lo demás y que su 
vta es la libertad. 

Afirma el derecho de los mexicanos a la igualdad,
entendida como que nadie debe recibir trato especial por 
su origen, su credo, su clase o sus ideas; y que la des.!_ 
gualdad cuando exista es porque la propicia el gobierno. 

Es injusto, dice, que la propiedad se concentre en 
unas cuantas manos y que lo peor de las propiedades cua_!l 
do no cumplen su funci6n social es la del estado. 

Exige la independencia econ6mica y polttica del m~ 
nicipio y que la ciudadanía del Distrito Federal elija a 
sus autoridades, 

Derecho a la libertad.- Plantea una defensa de to
das las libertades frente al r~gimen que en su concepto 
la limita mediante actos represivos. 

Se opone a la promoci6n cultural del gobierno que 
se oriente hacia el control polttico. 

Reconoce la existencia de las clases sociales, pe~·· 

ro se opone que la lucha de clases se interprete como 
una necesidad, 

Programa de Acci6n. 

En lo que el P.A.N. llama Programa Básico de Acci6n 
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y que tiene un contenido m1nlmo para dar algunos rumbos 
generales, postula una reforma pol1tica que norme las g~ 
rant!as para la validez del sufragio desde la prepara- -
ci6n hasta la calificaci6n de elecciones. 

Una reforma educativa que reconozca que el monopo
lio educativo del Estado es contrario a una concepci6n -
democrática de la educaci6n, una reforma agraria que dé 
por concluido el reparto agrario y otorgue seguridad en 
la tenencia de la tierra del campesino, 

Defensa y promoci6n de los derechos humanos y so-
ciales, el carácter de la familia como'·célula b~sica de 
la sociedad. Su oposici6n a toda planeaci6n demográfica 
que no se finque en la libertad responsable, 

Por el derecho al trabajo sin condiciones pol1ti--
cas. 

Para tener una visi6n doctrinaria del Partido Ac-
ci6n Nacional, siempre será necesario referirnos a los -
principios de doctrina aprobados por la Asamblea Consti
tuyenté de 1939. 

En el capitulo que se refiere a la libertad expre
sa que debe desaparecer las leyes la actividad del Esta
do toda medida directa o indirecta persecutoria que afe~ 
te la libertad religiosa o de enseñanza; manifiesta que 
es deber del estado pero nunca monopolio suyo, procurar 
a todos los miembros de la comunidad una igual oportuni
dad de educaci6n y asegurar para todos una enseñanza 
elemental, Referente al problema del campo reconoce que 
es quiz~ el m~s grave de los problemas nacionales y que 
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debe exigirse que cada familia campesina inclusive la -
del ejidatario tenga posibilidad de obtener en plena pr~ 
piedad la tierra que sea capaz de hacer producir eficaz
mente, 

Establece que la realizaci6n de la justicia es 
atribuci6n primaria del estado, pero un verdadero estado 
de derecho exige ademAs la elaboraci6n de los 6rganos 
del estado presidido por la justicia e inspirado en - -
ella, 

Establece que es necesario la formaci6n de partidos 
que organicen el cumplimiento del poder político, 

ESTATUTOS. 

El Partido Acci6n Nacional contiene su organizaci6n 
en 16 capítulos, en lo que a personal juicio destacan 
los elementos que a continuaci6n trataremos: 

Se autodefine como una asociaci6n de ciudadanos que 
tienen como fin intervenir orgAnicamente en todos los as
pectos de la vida pdblica de M~xico y "tener acceso al 
ejercicio democrAtico del poder" 

Este planteamiento del P.A.N., ha conducido a la i~ 
terpretaci6n de que adopta una "posici6n de menosprecio ~ 
del poder y de sobrevaloraci6n del esfuerzo por la forma
ci6n de una presi6n popular". 

Señala tambi~n dentro de los principios que lo -
orientan los siguientes: 
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I.- El reconocimiento de la emitente dignidad de -
la persona humana y, por tanto, el respeto de los der~ 
chos fundamentales del hombre y la garant!a de los dere
chos y condiciones sociales requeridas por esa dignidad. 

II. La subordinaci6n, en lo pol!tico de la activi
dad individual, social del estado, a la realizaci6n 'del 
bien comtln. 

III. El reconocimiento de la preeminencia del in
terés nacional sobre los intereses parciales y la reord~ 
naci6n y jerarquizaci6n de éstos en el interés de la na
ci6n. 

IV. La instauraci6n de la democracia como forma de 
gobierno y como sistema de convivencia. 

Consecuente con estos principios, su lema "Por una 
patria ordenada y generosa y una vida mejor y mSs digna 
para todos", su emblema es: Un rect:lngulo de color pla-
ta, con proporciones de l x 3.5, enmarcando una franja -
!-"ectangular colocada en la parte media, dividda en tre.s 
campos de colores verde, blanco y rojo, y en maytlsculas 
las palabras ACCION en el extremo superior izquierdo y -
NACIONAL en el extremo inferior derecho (art. lo.I 

Se establece como condici6n para ser miembro acti
vo, adem4s de los requisitos formales de vinculaci6n y -
compromiso al Partido, el de acreditar su inscripci6n 
con el registro nacional de electores. 

Incluye a miembros adherentes, los que sin tener -
el car~cter de activos hagan aportes :intelectuales, eco-
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n6micos, de opini6n, de voto y de propaganda. 

La máxima autoridad del partido es la Asamblea Ge
neral que.se debe reunir por lo menos cada tres años. 

La Asamblea Ordinaria nombra a los miembros del -
Consejo Nacional. 

El Consejo Nacional elige al Presidente y a los -
miembros del Comité Ejecutivo Nacional y a~la Junta Gen~ 
ral de vigencia y a la Comisi6n de Orden. 

En el Comité Ejecutivo Nacional recae la conducci6n 
política y orgánica del partido. 

Actualmente el Lic. Pablo Emilio Madero, se encuen
tra como presidente del partido, mismo que fue postulado 
para la presidencia de la Repablica en 1982. 
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4:2 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Apunte Hist6rico del P,R.I, 

A partir de la idea manejada como un hecho, que lo 
es, de que inicia la etapa de las instituciones y cancela 
la de los caudillos, todo análisis nos lleva a la consid~ 
raci6n de que fu~ un resultado de la necesidad pol1tica -
que si bien pudo tornar derroteros muy diferentes, adopt6 

el curso ya conocido, debido al talento y sensibilidad de 
Plutarco El1as Calles. 

cuando el Presidente Plutarco El1as Calles acude al 
recinto legislativo a rendir su último Informe de Gobier
no, el lo. de septiembre de 1928, en el texto del mensaje 

pol1tico entregado al Congreso, el Presidente vac1a cert~ 
ras reflexiones acerca del caudillismo, sobre la oportunl 

dad de encauzarnos por la v1a institucional, sobre la Pª! 
ticipaci6n de las minor1as, acerca de la necesidad de No 
Reelecci6n, a la que se compromete a titulo personal, y -

sobre todo, destaca la apertura de la etapa de los parti
dos org&nicos nacionales, Días despu6s de este importimte 
acontecimiento, que conmovi6 al pa1s, el 28 de Septiembre 

de 1928, el H. Congreso de la Uni6n, se constituy6, a - -
efecto de nombrar Presidente provisional de los Estados -
Unidos Mexicanos, propusieron la candidatura del Lic. Eml 
lio Portes Gil, misma que fu~ aprobada por unanimidad de 
los 277 Legisladores concurrentes, tomándose la protesta 

de rigor el 30 de Noviembre del mismo año al pol1tico ta
rnaulipeco. 

Al otro d1a de la torna de posesi6n de Portes Gil, -

lo. de diciembre, se constituy6 el Cornit6 Organizador del 
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Partido Nacional Revolucionario, bajo la direcci6n del -

General Plutarco Elias Calles, y con participaci6n, del 

Lic. Aar6n Safinz, Ex Jefe de la Campaña Presidencial del 
Gene·,al Obreg6n y para ese momento, natural precandidato 
del grupo Obregonista, El mismo d!a, el Canit~ lanza el 

manifiesto mediante el cual invita a todos los partidos, 
agrupaciones y organizaciones políticas de la RepGblica 
de credo revolucionario para unirse y formar el Partido 
Nacional Revolucionario. 

El 5 de enero de 1929, bajo la Presidencia del Ge
neral Manuel P6rez Treviño, se expide la convocatoria p~ 
ra la Asamblea que habr!a de reunirse durante 5 dias Ct:)! 

ciales, a partir del lo. de marzo en la Ciudad de Quer6-
taro, 

En dicha convocatoria se señalan corno actos m~s i~ 
portantes a realizarse, los siguientes: 

- La organizaci6n del P.N.R, 
- La discusi6n y aprobaci6n de sus documentos fun-

damentales. 
- La firma del pacto de solidaridad constitutiva -

del P.N.R, 
- La declaraci6n solemne de la constituci6n del 

Partido. 
- La designaci6n del candidato del P.N.R., para el 

cargo al periodo de el 5 de febrero de 1930, al 
30 de noviembre de 1934. 

Entre los puntos sobresalientes que aprob6 la Asa~ 
blea constitutiva del P.N.R., observan en su declaraci6n 

de principios lo siguiente: 
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Su fundamentaci6n ordinaria en base a los postula

dos de la Constituci6n Política de los Estados Unidos M~ 

xicanos. 

En el orden de ideas que comprende la lucha de cla 
ses, velar por los derechos del proletariado. 

Declara como de importancia fundamental los Art!c~ 

los 27 y 123 de la Carta Magna, as! como la Ley Agraria 
del 6 de Enero de 1915, reconociendo en las clases obre
ra y campesina el factor social más importante de la co
lectividad mexicana. 

En materia internacional, sostiene el principio de 
la no intervcnci6n en los asuntos internos de los pai- -
ses. 

Reprueba la guerra y apoya la soluci6n pacifica de 

los conflictos. 

En sus estatutos, los aspectos más destacados son: 

- La autonomía de los partidos de los Estados, en 
lo que hacen a las cuestiones locales. 

- Los 6rganos del Partido: 
El Comité Municipal 

El Comité Distrital 
El Comité de Estado Territorio 
El Comité Directivo Nacional en el D.F. 
Los Comités de Distrito. 

Las convenciones se establecen en relaci6n a cada 
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uno de los escalones y 6rganos arriba referidos y en to
do caso se subordinan a las bases establecidas por el Co 
rnité Ejecutivo Nacional, 

Vale la pena resaltar que la realidad que impon1a 
el momento, fué encarada por Portes Gil con gran deterrn! 
naci6n subrayando lo que entonces se presentaba como una 

necesidad: El robustecimiento de un organismo pol1tico -
que diera estabilidad al régimen. 

En 1929, los efectos de la gran crisis econ6mica 

de los paises capitalistas tuvo repercusiones en el nue~ 
tro, no obstante lo anterior, el 17 de noviembre de ese 
año, se efectuaron las elecciones que arrojaron el pri-
rner triunfo electoral del P.N.R., y el acceso a la Pres! 
dencia de la RepOblica del Ing. Pascual Ortiz Rubio. Au
tomáticamente se produjo la reestructuraci6n de los cua
dros de alta jerarqu1a del partido triunfante, en virtud 
de que su Presidente y Secretario General fueron llama-
dos a integrar el gabinete, por lo que asumen el mando -
el P.N,R,, el lo. de febrero de 1930, como presidente el 

Profesor Basilio Badillo y como Secretario General el G~ 
neral Mat!as Rodr1guez; pero la vida de esta directiva -
fué verdaderamente ef1mera, pues muy poco tiempo después, 

el 22 de abril asume el mando como nuevo Presidente del 

Partido el Lic. Emilio Portes Gil. 

Más adelante la integraci6n y control de la XXXIII 

Legislatura provoc6 otra crisis pol1tica, obligando en -
esta ocasión a la renuncia de Portes Gil a la Presiden-
cía del Partido el 15 de octubre de 1930. Como nuevo Pr~ 
sidente del Partido surge el General Lázaro Cárdenas del 
R1o, quien entre otras cosas, imprime al organismo pol1-
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tico un estilo dernocratizante y popular, 

El General CSrdenas dur6 en el liderato partidista 
hasta el 2B de Agosto de 1931, siendo substituido en el 
cargo por el General Manuel Pérez Treviño. 

El 2 de septiembre de 1932, después de una prolon
gada crisis pol1tica, se produjo la renuncia del Presi-
dente ortiz Rubio, un d1a después de su informe a la Na
ci6n, siendo electo corno Presidente substituto el Gene-
ral Abelardo Rodr1guez. 

La ~egunda Convenci6n Nacional del P.N.R., arroj6 
corno resultante principal la candidatura del General LS
zaro CSrdenas a la presidencia de la RepOblica, desde su 
protesta como candidato, levanta su predica agrarista, -
pide el movimiento un6nirne de las clases trabajadoras y 

define al ejército corno "el baluarte de las tendencias -
proletarias". 

A unos cuantos dlas de la torna de posesi6n de CSr
denas ·corno Primer Magistrado, asume la conducci6n del 
P.N.R. el General Matlas Ramos, el 14 de diciembre de --
1934. 

El 28 de agosto de 1936, torna posesi6n el que ha-
brla de ser el Oltirno presidente del P.N.R., el abogado 

jalisciencei Silvano Barba GonzSlez, 

A partir de 1936 se acelera la estructuraci6n del 
movimiento obrero como factor pol1tico de gran fuerza, -
la organizaci6n de las agrupaciones campesinas y la coh~ 
si6n de las clases medias, sobre todo la de la creciente 

/ 
/ 
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burocracia gubernamental. 

El 30 de marzo de 1938, se reOne la Asamblea Naci~ 

nal Constitutiva de lo que habr1a de ser el Partido de _ 

la Revoluci6n Mexicana, que se inicia bajo una nueva - -
perspectiva. Desde el punto de vista orgánico el P.R.M. 

adopta la forma centralizada para el manejo de sus miem
bros y sus 6rganos, quedando la responsabilidad de todos 
los actos pol1ticos de los sectores bajo el control de -
la dirigencia máxima del Partido. 

Se establece el pacto de uni6n de los 4 sectores -
del Partido¡ el obrero, el campesino, el militar y el p~ 
pular. Las organizaciones adheridas mantienen el con- -
trol de sus afiliados, pero sus tareas electorales solo 
se verifican a través del Partido, y en ese orden de or
ganizaci6n es el Comité Ejecutivo Nacional el que distrl 

buye las oportunidades de participaci6n en contiendas 
electorales a los miembros de cada uno de los sectores. 

Como primer Presidente del P.R.M., se elige al Lic. 

Luis I. Rodr1guez, quien toma posesi6n de su cargo el 3 

de abril de 1938. 

Al poco tiempo, la agitaci6n natural que siempre -
produce la expectativa de la sucesi6n presidencial, afe~ 
ta la direcci6n del Partido, pues como al Lic. Luis I. -
Rodr1guez se le atribu1an aspiraciones para el cargo, 
fu6 centro de ataques y tuvo que renunciar, siendo suce
dido por el em6rito revolucionario General Heribcrto Ja
ra, a quien correspondi6 la tarea de manejar la sclec-~
ci6n del candidato del Partido a la Presidencia de la R~ 
pública, favoreci6 finalmente al General Manuel Avila C~ 
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macho, a quien el partido hizo su candidato durante la -
Asamblea Nacional que culmin6 el 3ch noviembre de 1939. 

El General Heriberto Jara fu~ nombrado secretario 
de Marina en el gabinete Avila Camachista, tuvo que re-

nunciar a su alto cargo en el Partido, y fu~ substituido 

como presidente en el mismo por el Lic. Antonio I. Vill~ 

lobos, quien asume el mando el 2 de diciembre de 1940. -
En el mismo mes desaparece de la composici6n del Partido 
el sector militar. 

En 1943, nace la C.N.O.P., como organismo aflut.in!!_ 
dar de las clases medias militantes en el Partido, inco.!: 
parando desde luego a los intelectuales, profesionistas, 
colonos y toda la gama de elementos que surgen con seña
lada importancia a los inicios del desarrollo urbano in
dustrial de la naci6n. 

El 30 de agosto, el partido P.R.M., lanza la conv~ 
catoria para la selecci6n de su candidato presidencial y 

los d1as 18, 19 y 20 de enero de 1946, se reune la Segu~ 

da Convenci6n Nacional del P.R.M., en el Teatro Metropo
litano dela ciudad de M~xico, en donde se d~ por cancel~ 
da la vida del organismo politice bajo la denominaci6n _ 

del P.R.M., y se sientan las bases de la nueva organiza
ci6n que con el lema de "Democracia y Justicia Social",
habr!a de nacer a la Historia con el nombre de Partido -
Revolucionario Institucional el 19 de marzo de 1946. Te
niendo como su primer Presidente al Doctor Rafael Pasca
sio Gamboa, el P.R.l. postula entonces como su primer 
candidato al Lic. Miguel Alemán Valdez para Presidente -
de la RepGblica. 
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En su declaraci6n de princiP,ios el p,R,I,, ratiii

ca su fé en las instituciones emanadas de la Revolución, 
como elegido, los derechos de los Trabajadores, el Dere
cho de la Naci6n a la propiedad y explotación del subsu~ 
lo, el Derecho del Gobierno para dirigir y vigilar la 
Educaci6n Pabtica, etc. Asimismo postula como punto im
portante de su declaración, la igualdad de Derechos Civl 
les para la mujer y el hombre. 

Para la elección interna de candidatos a puestos -
de elecci6n popular se establece un sistema parecido al 
oficial para las elecciones de puestos federales, con b2 
letas, casillas y todos los requisitos que normalmente -
exige la comisión Federal Electoral, 

Se robustece la importancia de los sectores con la 
medida que ordena la inclusi6n de tres miembros de cada 
sector por cada entidad federativa para formar parte del 
Consejo Nacional, destacándose as1 mismo que los miem- -
bros del Comit~ Central Ejecutivo lo serán del Consejo -
Nacional, teniendo tambi~n los sectores un representante 
especifico en el Comité Ejecutivo a través de un secret~ 
rio de Acción Obrera, un secretario de Acción Campesina, 
y un secretario de Acci6n Popular Cultural, 

Al triunfo del Lic. Alemán, el Dr. Pascasio Gam~ -
boa, pasa a formar parte de su gabinete como secretario 
de Salubridad y en consecuencia el Consejo Nacional de-
signa un nuevo Presidente del C,C,E., recayendo tal res
ponsabilidad a partir del d!a 5 de diciembre de 1946 en 
el General Rodolfo Sánchez Taboada. 

En 1950, los documentos fundamentales del. P.R.I.,-
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son sujetos a revisi6n de la que resultan algunas refor

mas y cuestiones interesantes. 

Se ratifica el concepto de que las desigualdades -
sociales y econ6micas que genera el capitalismo produce 
la injusta desigualdad de clases, por lo que el Partido 

se avoca a la lucha en pro de las clases desheredadas y 
del proletariado del pa!s. 

Se le otorga fundamental importancia al municipio 
desde el punto de vista pol!tico, orgánico y econ6mico. 

Se pone de relieve la importancia de las mujeres,y 
los j6venes en las tareas pol!ticas. 

Se restablece el sistema de asambleas para la se-
lecci6n interna de candidatos, con la participaci6n esp~ 
c!fica de los sectores a trav6s de Delegados. 

Se establece el Instituto de Investigaciones Polt
ticas Econ6micas y Sociales para llevar a cabo la inves
tigaci6n de los problemas vitales de la naci6n. 

Nuevamente el ambiente pol1tico se anima ante la -
perspectiva de cambio sexenal y el 14 de Octubre de 1951 
es declarado candidato del P.R.!. por los 4,000 delega-

dos asistentes a la Convenci6n Nacional, el c. Adolfo -
Ruiz Cortines, a la saz6n secretario de Gobernaci6n en -
el gabinete Alemanista. 

En el curso de la campaña surgen diversos enfrent~ 
mientes entre los grupos, pero por fin tras de eleccio-
nes con tintes de violencia, resulta triunfador Adolfo -



- 176 -

Ruiz Cortines, Corno1en1a siendo la tradici6n, el Presi-

dente del P.RI. se incorpora al Gabinete entrante y de -
esta manea al dejar el mando partidista el General Rodo~ 
fo Sánchez' Toboada, es designado secretario de Marina y 

la Presidencia del Partido la asume el General Gabriel -
Leyva Vel~zquez, 

En abril de 1956 el General Leyva Velázquez se pr~ 

yecta corno candidato a la gubernatura de Sinaloa y su l~ 
gar en el partido lo ocupa el General Agustin Olachea 

Aviles, quien torna posesi6n corno Presidente el 26 de - -
abril de 1956, 

Al triunfo del Lic. Adolfo L6pez Matees, pasa a 
formar parte de su Gabinete el General Agustín Olachea e!l 
cargándose de la Secretaria de la Defensa Nacional y su 

lugar en el Partido lo ocupa el General y Lic. Alfonso -
Corona del Rosal, quien torna poscsi6n del cargo de Pres! 

dente el 4 de diciembre de 1958. 

El 17 de noviembre de 1963, el P.R.I. design6 co
rno su candidato a la Presidencia de la RepGblica, al 
Lic. Gustavo Diaz Ordaz, quien se enfrent6 a las urnas a 

la candidatura Panista del Lic. Juan Jos6 Gonzáles To- -

rres. 

Habiendo triunfado en los comicios y una vez que -
asumió la Primera Magistratura el Lic. Diaz Ordaz ,. de-
sign6 como secretario de Patrimonio Nacional al General 
y Lic. Alfonso Corona del Rosal, y su alto cargo en el -
Partido pas6 a ocuparlo el Ex-Gobernador Tabasqueño, - -
Lic. Carlos A. Madraza. 
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Madrazo decidi6 iniciar un profundo proceso de de

mocratizaci6n del P.R,I, a partir de la selecci6n inter
na de candidatos a puestos municipales, así como para la 

integraci6n de los cuadros de mando del Partido a nivel 
municipal. 

La actividad iniciada por Madrazo para atender la 

democratizaciOn por vía directa, despu6s ~e una serie de 
incidentes se frustro y ello condujo irremisiblemente a 
que renunciara a la Presidencia del P.R.I., el 17 de no
viembre de 1965, 

Toc6 relevarlo en el mando al Dr. Lauro Ortega MaE 
t1nez, quien en el tiempo que le toc6 cumplir condujo la 
campaña de afiliaci6n más amplia que ha realizado el - -
P.R. I, 

La V Asamblea Nacional determin6 entregar el mando 
el 28 de febrero de 1968, a Alfonso Martínez Dom1nguez,

pol1tico de gran experinecia salido de las filas de la -
dirigencia burocr~tica, 

El 21 de Octubre de 1969, la Confederaci6n Nacio-
nal Campesina declara su apoyo al Lic. Luis Echeverr1a -
Alvarez, como Pre-candidato a la Presidencia de la RepO
blica, y el 15 de Noviembre, en el Palacio de los Depor
tes de la Magdalena Mixhuca se convierte en el candidato 
oficial del P.R.I. 

A esta candidatura el P.A.N,, enfrent6 la del Lic. 

Efra!n GonzHez Morfín, 

El 7 de diciembre de 1970, asume el liderato del -
Partido el Profr. Manuel S~nchez Vite. 
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Los d1as 4 y 5 de febrero de 1971 se lleva a cabo 1 

la VI Asamblea Nacional extraordinaria del P.R.I., en la 
que se reforman y adicionan los documentos fundamentales 
del Partido. En esta ocasión el Partido define al Esta
do Mexicano como Nacionalista y Revolucionario, Democrd
tico y Pluralista. 

El Profr, Manuel sdnchez Vite, renuncia a la Pres! 
dencia del Partido y poco mds tarde regreso a terminar -
su mandato como Gobernador del estado de Hidalgo. 

El 21 de febrero de 1972, toma posesión de la mdx! 
ma responsabilidad del Partido, el Lic. Jes6s Reyes Her~· 
les, quien llega precedido de una brillante ejecutoria -
de hombre p6blico, tanto de intelectual, como pol1tico y 

aclministradoi:, en una cari:ei:a que se961\.sua p~Qpl.¡i.s ~e""·. 

claraciones, iniciO en 1939 como modesto ayudante de He
riberto Jara, cuando ~ste fung1a como Presidente del - -
P.N,R. 

A finales de Septiembre de 1974, dentro de un con
junto de s6bitos y bruscos movimientos politicos que -. -
afectaron al gabinete presidencial y al partido, renun-
ciO a la Presidencia del mismo el Lic. Jes6s Reyes Hero
les, hecho que se produjo el dia 22 del mismo Septiem- -
bre, tomando en su lugar posesión del cargo, el Lic. POE 
firio Muñoz Ledo, Ex-Secretario de Trabajo. 

El 5 de Octubre, protesta como Candidato del P.R.I 
a la Primera Magistratura del pa1s, el Lic. JosO L6pez -
Portillo, en el Palacio de los Deportes de la ciudad de 
México. 

Una vez como Jefe del Poder Ejecutivo, e· Lic. Jo-
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sé L6pez Portillo, design6 secretario de Educaci6n al 
Lic. Porfirio Muñoz Ledo, quien es relevado en el puesto 
de conducci6n más alto del Partido, por el Lic. Carlos -
Sansores Pérez, el 4 de diciembre de 1976. 

En febrero de 1979, renuncia el Lic. Sansores P6-
rez a la Presidencia del P,R.I. para aceptar el nombra-
miento de Director del I.s.s.s.T.E, y es electo en forma 
interina como Presidente el Lic. Gustavo Carbajal y como 
Secretario General, el Lic. José de las Fuentes Rodr1- -
guez, 

Los días 25 y 26 de octubre de 1979, se verifica -
la X Asamblea Nacional ordinaria del P,R,I., que ratifi
ca en sus puestos a Gustavo Carbajal y José de las Fuen

tes Rodr1guez, y adiciona con 52 puntos del programa de 
acci6n del Partido, 

flataf orma de Principios 

El Partido se proclama como: 

Como una organizaci6n pol1tica comprometida a des~ 
rrollar la democracia social por la v1a del nacionalismo 
revolucionario. 

Que su objetivo superior, es la instauraci6n de 
una nueva sociedad mexicana, en que las carencias, desi
gualdades, privilegios injustos y rezagos se destierren. 

Que la nueva sociedad ser~ de econom1a mixta, en -
la que el capital privado y extranjero cumplan una fun-
ci6n social que ser~ imprescindible llevar hasta sus 01-
timas consecuencias el Programa Constitucional. 



- 180 -

Concibe la democracia social en el más amplio sen
tido de alcance pol1tico, económico y cultural. 

Enti•ende el nacionalismo revolucionario como la l!:!_ 
cha para modificar profundamente las estructuras económi 
cas, sociales y pol1ticas, mediante la eliminaci6n de 
los obstáculos que retardan nuestro desarrollo indepen-
diente. 

Apoya el pluralismo social y la participación de -
las minor1as en las tareas decisorias del Estado, siem-
pre y cuando la voluntad mayoritaria, sea la que asuma -
las funciones dirigentes. 

Ratifica las tesis internacionalistas de MOxico la 
no inte~venci6n ae los Estados en ~os asuntos ae ot~os1-
la autodeterminaci6n de los pueblos; la solución de los 
conflictos entre naciones; la delimitación de zonas des
nuclearizadas. 

Ratifica la alianza de los 3 sectores y su deci- -
si6n de impulsar la lucha de las clases trabajadores que 
lo integran. 

Propugna la integraci6n de los grupos ind1genas al 
proceso de desarrollo econ6mico y cultural del pa1s. 

Defiende el derecho de asociación sindical y la ª!:!. 
tonomía sindical. 

Reconoce la importancia de las clases medias popu
lares en la transformación del país, y se compromete a -
luchar por el mejoramiento de sus componentes. 
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Reitera su compromiso de promover la incorporación 

de los jóvenes a la pol1tica militante, a fin de inte-
grarlos a los órganos representativos y administrativos 
del Estado. 

Establece que la democracia interna dentro del PaE 
tido se sustentar~ en la libre critica, en el pleno ejeE 
cicio de derechos estatutarios y en las asambleas y con

venciones integradas por delegados de elección y no de -
designación. 

Programa de Acción 

El P.R.!. propugna un decidido apoyo a la Reforma 
Pol1tica y al régimen de partidos. 

Se declara en favor de la actividad pol!tica abieE 

ta y libre y consecuentemente en contra de las activida

des clandestinas y violentas. 

Asume el compromiso de luchar por el derecho a la 
información, entendiendo como: pluralidad de la misma, -
oportunidad, difusión de h cultura, acceso de los Parti
dos a los medios de comunicación, subordinación a los fi 
nes de desarrollo social; respeto al orden pOblico, la -
moral y la vida privada de las personas. 

En materia económica el partido se compromete a: 

Que se amplien y optimicen las funciones rectoras, 
ordenadoras y coordinadoras del Estado. 

Se lleve a cabo la planeaci6n económica con un cri 

terio democr&tico. 
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Se planifique, organice, apoye y vigile el desarr~ 
lle econ6mico y social de los ejidos. 

Que se imprima una especial atenci6n a las accio-

nes que tiendan al desarrollo de la industria, sobre to-· 
do la pequeña y mediana; y que se les procuren est!mulos 
y se atienda su planeaci6n. 

Aconseja limitar el endeudamiento externo y refor
mar el sistema fiscal, gravando al que mfis tiene y reci

~. 

Apoya la creaci6n de un solo organismo rector de -

la seguridad social, 

En materia eaucativa apoya: 

La creaci6n de m~s escuelas, técnicas, industria-
les, agropecuarias, pesqueras y normales. 

Que a los niños ind1genas, se les otorgue por lo -
menos en los tres primeros años de primaria, el uso de -
su lengua vernácula y que se procure la incorporaci6n de 

sus valores culturales en educaci6n escolar. 

Que se realice la producci6n de libros de texto 
gratuitos a bajo costo para la educaci6n básica media. 

Propone un sistema de abastos en apoyo a las zonas 

marginadas. 
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ESTATUTOS 

La organizaciOn del P.R.I., se encuentra contenida 
en 4 t1tulos que tratan: 

- De la integraciOn y fines del Partido 

- De la organizaci6n del Partido 
- Del proceso interno para postular candidatos a -

cargo de elecciOn popular. 
- Un t1tulo qu,, co1t>prende disposiciones generales. 

El P.RI. establece en su cap!tulo lo., que su meta 
es alcanzar y conservar el poder pOblico mediante las 

formas legales establecidas, para lograr mejores condi-
ciones de vida para las clases mayoritarias del pa1s, p~ 
ra difundir la soberan1a nacional e impulsar su desarro
llo econ6mico y por la v1a del nacionalismo revoluciona
rio marchar hacia la edificaci6n de una nueva sociedad -
caracterizada por la afectividad plena de la democracia 
social. 

El lema del Partido Revolucionario Institucional -
es: Democracia y Justicia Social. 

Acepta la afiliaci6n individual y la colectiva, pe
ro siempre ubicando a sus miembros dentro de la secciOn a 

que corresponden. 

Para ser dirigentes del Partido se establece una r~ 
conocida militancia de cuando menos 5 afies, aunque cuando 
se trata de dirigentes de Comit~ Municipal, puede ser de -
3 años y de Comit6 Secciona! de 2 afios de militancia¡ de~ 
de luego condiciona que no se haya sido dirigente, candi-
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dato o miembro prominente de ;lgfin partido de principios 
opuentos a los del P.R.I. 

La estructura del Partido es sectorial y territo-
rial electoral, integrada tanto por los 3 sectores, obr~ 
ro, agrario y popular, como por secciones electorales,f~ 
deralesºque tienen un Comité por cada uno de ellos. 

Para promover la acciOn pol1tica de las mujeres, -
cuenta con la AgrupaciOn Nacional Femenil Revoluciona- -
ria, que también se integra sectorial y secc.ionalmente, 
con controles municipales, estatales y del D.F. 

Los Organos de direcciOn del Partido son: 

I. La Asamblea Nacional 
II. El Consejo Nacional 

III. El Comité Ejecutivo Nacional 
IV. Las Asambleas Estatales y la Asamblea del D.F. 
V. Los Comités Directivos Estatales y del Comité -

Directivo del Distrito Federal. 
VI. Las Asambleas Municipales y las Asambleas Dis-

tritales en el Distrito Federal. 
VII. Los Comités Municipales y los Comités Distrita

les en el Distrito Federal. 
VIII. Las Asambleas de SecciOn. 

•IX. Los comités de SecciOn. 

En el Comité Ejecutivo, recae 'ª conducciOn pol1t.! 
ca y org~nioa del Partido y está integrada sectorialmen
te, con participaci6n muy importante de las fracciones 
parlamentarias de Diputados y Senadores, y un conjunto -
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de Secretarios para el cumplimiento de tareas especifi-
cas. 

La misma estructura se establece a niveles estata
les y del D.F., con la salvedad de que en los Estados a 
cada asamblea municipal corresponde un Comité y en el 

D.F. los Comit~s se establecen en relaci6n con los Dis-
tritos Federales electorales uninominales. 

Actualmente el presidente del partido es el Lic. -
Lugo Verduzco, el cuál entr6 en funciones el 1° de Dicie~ 
bre de 1982 sustituyendo al Lic. Ojeda Paullada. 
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4,3, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

APUNTE HISTORICO 

Es el surgimiento del.Partido Popular antecedente 
formal del actual Partido Popular Socialista. El inte-
lectual Vicente Lomtnrdo Toledano, se habla caracteriza
do como organizador y conductor de los m4s importantes -
grupos obreros, desde su participaci6n como 11der de la 
Confederaci6n Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M.), de la 
que se escinde un grupo de sus seguidores para formar la 
Confederaci6n General de Obreros y Campesinos, que apun
ta la idea de integrar en un solo organismo, de trabaja
dores a campesinos y obreros, y que se frustrar4 m~s tar 
de cuando ya es dirigente de la c.T.M. Lombardo. 

M4s adelante habría de alcanzar importantes distirr 
ciones del movimiento obrero internacional, como la pre
sidencia de la Confederaci6n de Trabajadores de Am~rica 
Latina (CETA) en 1938 y la vicepresidencia de la Federa

ci6n Sindical Mundial en 1945. 

Olas despu6s de efectuadas las elecciones de 1946, 
en un mitin de la Federaci6n Sindical Mundial, "plante6 
la necesidad de crear el Partido Popular de tipo nuevo -
para llevar adelante el nuevo programa del sector revol~ 
cionario de M6xico". El lo. de septiembre del mismo año 
al terminar la campaña internacional antifranquista, en 
un mitin organizado por el Sindicato Nacional de Trabaj! 
dores del Estado (S.N.T.E.) Lombardo anunci6 que: "Ha 
llegado la hora de hacer el partido de los trabajadores 
mexicanos, un partido popular de grand~s masas, integra-
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do por obreros, campesinos, maestros intelectuales, con 
todos los que quieran trabajar por el bien del pa1s y 
por el progreso del pueblo. 

En 1947 el líder invita a los más reconocidos mar
xistas mexicanos a una mesa redonda para dilucidar la 
creación del Partido Popular. En ella indica las carac
ter1sticas del nuevo partido. En marzo de 1947 la C.T.~. 
en el seno del Cuarto Congreso Nacional Ordinario en su 

resolución nGmero 16, adopta la resolución de apoyar los 
trabajos de integración del Partido Popular. 

En virtud de lo anterior el IV Congreso Nacional -
de la C.T.M. resuelve básicamente: 

l. Contribuir a la constitución de un partido popular c~ 
yo contenido y finalidades quedan expresadas en los _ 

conceptos que anteceden. 

2. Invitar a todas las organizaciones sociales del pa1s, 
que estén de acuerdo con estos lineamientos, y que ·•
aprovechen moralmente la constitución del nuevo part! 
do popular. 

3. Hacer un llamamiento a todos los elementos que, pert~ 
neciendo a ninguna organización social determinada, -
estén dispuestos a contribuir con su concurso pcrso-

nal para la organización y para el desarrollo del Pª! 
tido popular. 

4. Iniciar los trabajos lo antes posible para realizar -
esta gran tarea histórica. 
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El 25 de septiembre se integra el Comité Nacional 

Coordinador del Partido Popular, mismo que el lo. de o~ 

tubre elige a su Comité Ejecutivo quedando como Preside~ 
te Vicente Lombardo Toledanoi este Comité se avoca a la 
creación y registro de Comités Estatales Provisionales -
en 27 entidades federativas incluyendo el Distrito Fede

ral. El 20 de junio de 1948 tiene lugar la asamblea - -
constituyente del Partido Popular. 

El Partido Popular Socialista particicipa en la Calff\]. 

ña para diputados al Congreso Federal en 1949. En 1953 
presenta como candidato a la Presidencia de la RepQblica 
a Vicente Lombardo Toledano, auien se enfrenta a las ur

nas con el candidato de la Federación del Partido del 
Pueblo Mexicano, General Miguel Enr1quez Guzmán, el can
didato del Partido Revolucionario Institucional, Adolfo 
Ru1z Cortinez, al candidato del Partido Acción Nacional, 
Efra1n González Luna y tambi6n al General Cándido Agui-
lar. A la candidatura del Partido Popular se suma el 
Partido Obrero Campesino y el Partido Comunista Mexica-

no. 

En campaña para elecciones federales de 1952, el -
Partido Popular apoya la candidatura de Adolfo López Ma

teas, candidato del P.R.I., a la Presidencia de la Rcpa

blica, a pesar de lo cual sólo tiene un diputado en la -
Climara Federal. 

En 1963, una de las facciones que se escindió del 
partido mayoritario se sumó a la candidatura de Gustavo 

oiz Ordaz para Presidente de la RepGblica, logrando -
acreditar una vez que se llevaron a efecto los comicios 

de diez diputados, no obstante que no alcanzó el 2.5% en 
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la votaci6n general. 

El 16 de noviembre de 1968 fallece el Lic. Vicente 
Lombardo Toledano. En la Cuarta Asamblea ordinaria del 
Partido Popular Socialista que se efectaa en enero de 
1969 surge como Secretario General Jorge Cruishank Gar-
cía y ese mismo año el partido se suma a la candidatura 
de Luis Echeverría Alvarez. En las Elecciones de 1970 -
el P.P.S. logra acreditar diez diputados en la camara F~ 
deral. En 1963 logra el P.P.S. una de las mejores eta-
pas electorales y llega a obtener diez diputados federa
les de partido, tres diputados y treinta y ~eis ayunta-
mientos dal país. El P.P.S., declara que las aspiracio
nes fundamentales del pueblo s6lo podr&n convertirse en 
realidades en una sociedad socialista. Que s6lo un sis
tema de democracia popular puede alcanzar los objetivos 
de la Revoluci6n Mexicana descritos en la constituci6n -
de la RepOblica; que el gobierno debe integrarse con re
presentantes de ·1a clase obrera, de los campesinos, de -
la intelectualidad avanzada, de la pequeña burgues1a ru
ral y urbana, y de la burgues1a nacional bajo la direc~~ 

ci6n de la clase obrera. 

una de las condiciones para el logro de las aspir~ 
cienes comunes de los paises atrasados en su solidari~ -
dad, su ayuda mutua y el estrechamiento de sus relaciones 
econ6micas y culturales; que cada pueblo ha de seguir 
sus propias v1as hacia el socialismo. 

Programa de Acci6n. 

El Partido Popular Socialista declara tener como -
finalidad hist6rica la transformaci6n del actual r~gimen 
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que prevalece en MéKico. Destaca que para llegar a ello 
hay que luchar para que: 

Se acelere el desárrollo de las fuerzas producti--
vas. 

La lucha contra las agresiones imperialistas, y 

Por la aplicaci6n de los principios de la Constit~ 
ci6n, 

Por el fortalecimiento del frente nacional democr~ 
tico y anti-imperialista, 

Por la sindicalizaci6n de los servicios sociales y 
la seguridad social, 

Porque se integre un gobierno de democracia nacio
nal con representantes de la clase obrera los campesinos, 
la pequeña burgues1a progresista, los industriales y los 
intelectuales avanzadoA, 

Estatutos, 

La organizaci6n del Partido Popular Socialista es
t~ contenida en diez cap1tulos de los cuales destacare-
mes aquellos puntos que nos parecen sobresalientes para 
los fines de este trabajo, 

En el primer capitulo se establece el nombre del -
partido cuyo lema es "VIVA MEXICO", consistiendo el em-
blema en una bandera de color solferino sobre fondo bla~ 
co encerrados en una circunferencia de color solferino. 
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Los miembros del Partido. 

El Pa7tido Popular Socialista condiciona la acept~ 
ción de nuevos miembros a un periodo de militancia de 
por lo menos seis meses en un organismo de base y que su 

solicitud vaya avalada por dos miembros del Partido y 
sea aceptada como tal en la unidad correspondiente. 

Hay casos excepcionales que decide la dirección n~ 
cional del Comité; los miembros deben estudiar los docu
mentos del partido, la obra de Vicente Lombardo Toleda-
no, la historia de México y la teor!a marxista-leninis-
ta. 

Organizaci6n Interna y Esbatutos del Partido: 

Los organismos de dirección del Partido son: 

a) La Asamblea General de la Unidad integrada por 
los miembros de un organismo de base. 

b) La Asamblea Municipal constituida por los Dele
gados de .las Unidades de un municipio. 

c) La Asamblea Estatal formada por los Delegados -
de las Unidades de una Entidad Federativa. 

d) La Asamblea Nacional, órgano supraID de la dire~· 
ción del Partido, que se integra con los Dele-
gados de las Unidades de todo el pa!s. 

En la vida del Partido Popular socialista ha tenido 
una gran importancia la juventud popular socialista, que 
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funciona con autonomía en su r6gimen interno y el Seer~ 
tario General de las Juventudes Populares forma parte -
del Comit6 Central del Partido, en calidad de candidato 
a miembro del Partido. 

La línea de conducta para la participaci6n y desig 
naci6n de candidatos, se decide por los siguientes· org~ 
nismos regulares del partido. 

A) Presidente de la RepGblica por la Asamblea Na-

c ional. 

B) Senadores y Diputados al Congreso de la Uni6n, -
por el Comit6 Central. 

C) Gobernadores y Diputados Locales, por la Asam-
blea Estatal, sujetos a la convocatoria dada 
por el Comit6 Central. 
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4, 4 PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

llpunte Hist6rico del P.D.M. 

Cuando el 6rgano oficial de la Uni6n Nacional Sina~ 
quista "Orden", en su número oficial 226, de fecha 31 de 

diciembre de 1970, anunci6 abiertamente que atentará el -
Sinarquisimo la Creaci6n de un nuevo Partido Pol1tico, e! 
taba simplemente confirmando la decÍ.si6n tomada por la 

Asamblea de la Uni6n, durante los d1as 19 y 20 de diciem
bre de 1970, en el Teatro 28 de Diciembre de la Ciudad de 
México, en que cerca de 500 delegados de todo el pa1s, d~ 
cidieron darle forma institucional a lo que se considera 

como el brazo pol1tico del sinarquisimo, que hab1a surgi
do como una necesidad de su movimiento desde que se canc~ 
16 el registro del Partido Fuerza Popular. 

El Sinarquismo es manejado como una intensa reac- -
ci6n en contra del significado social de la pol1tica na-

cionalista de Lázaro Cárdenas, y se exhalta en su hispa~
nismo a la manera de Francisco Franco, con quien se iden
tifica en sus motivaciones pol1ticas. En 1943, lleg6 a t~ 
ner una militancia de 560,000 miembros y su peri6dico El 
Sinarquista, que ya es diario, logra un tiraje cercano a 

100,000 ejemplares. 

En diciembre de 1948, tiene lugar un hecho que irr! 
t6 a la opini6n pol1tica nacional; después de su X Congr~ 
so Nacional, un grupo de sinarquistas se traslada al Hem! 
ciclo a Juárez y encapucha la esfigie del emérito person~ 
je, dando pie con ello a la cancelaci6n del registro del 
Partido Fuerza Popular. 
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Los intentos del sinarquismo por contar con una in~ 

tituci6n electoral reconocida se repitieron en 1953 con -
el Partido de la Unidad Nacional, habi6ndosele negado el 
registro por considerarlo de orientaci6n religiosa y des
pués de 1963, con el Partido Nacionalista de México que 

tuvo escasa vida. 

El 23 de mayo de 1971, en ocasi6n del 34 aniversa-

rio del Movimiento Sinarquista, el entonces Jefe Nacional 

Sinarquista de la Uni6n Nacional, Juan Aguilera Aspeitia, 
convocó a la Constituci6n del Partido Demócrata Mexicano. 

Su primer promotor fu6 el Sr. Baltazar Ignacio Val~ 
dez, al que sucedi6 Leonardo Dur&n Juárez, cada uno de 

ellos encabezaron los grupos que recorrieron gran parte -
del pa1s, organizando cuadros, habiendo tenido particular 

éxito en Zacatecas, Aguascalientcs, Puebla, Tlaxcala, Mo
relos, Guerrero, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Narayit,
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. 

En 1975, los d1as 14 y 15 de junio, en los Cines, -
Rivoli y Opera de la Ciudad de México, tuvo lugar la As~ 

blea constitutiva Nacional del Partido Demócrata Mexicano. 
Result6 electo como primer presidente el Profr. Ignacio -
González Goyáz,quien de inmediato solicito el registro 
del partido, mismo que quedo sin resolverse durante el s~ 
xenio del Lic. Luis Echeverr1a. 

El 31 de mayo de 1978, obtuvo su registro condicio
nado al resultado de las elecciones federales. En dichas 
elecciones el 2.13% fué a su favor en las circunscripcio
nes plurinominales con 293,495 votos. En ese mismo año 

asumi6 la conducci6n del partido como presidente, el Lic. 
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Gamersindo Magaña Negrete. 

En septiembre de 1979, obtuvo su registro definiti

vo como Partido Nacional. 

El sinarquismo existe por un finimo religioso fomen

tado en siglos de superación cultural en un pueblo prolo~ 
gadamente insatisfecho, que desgraciadamente no ha teni-
do, por tanto tiempo, mayor alternativa que la m1stica, -
que ha desarrollado toda una cultura en base a sus motiv~ 
ciones religiosas en que cada etapa de vida, el nacimien
to, el casamiento, la reproducción y hasta la muerte, es
tan enlazados a esas motivaciones e instituciones tradi-

cionales que como el bautismo, el c~samiento, las mayord~ 
m1as y todas las fiestas titulares de los pueblos, consti 
tuyen la razón de su existencia. 

Pol1ticamente, lo que ha habido es el aprovechamie~ 
to de esa gran masa de mexicanos apegados a su fe y alej~ 
dos da otro tipo de preparación que circunstancialmente, -

en diversas etapas de la historia, han sido llevados a e~ 
frentarse contra las instituciones creadas para favorecer 
precisamente a ellos. 

Serfi interesante esperar qu6 manejo habrfi de dar -
el Partido Demócrata Mexicano, al importante recurso hum~ 
no en que finca sus principales fuerzas y como manejará -
las claras lecciones históricas a la luz de circunstan- -
cias nuevas y dif1ciles. 

Declaración de principios del P.D.M. 

Declara el P.D.M., que se sustenta en una doctrina 
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human!stica y democrática en la que el ser humano sea re! 

petado en toda su integridad corporal y ·espiritual. 

Reconóce en el estado la m~s perfecta forma de org~ 

niznci6n social hecha para garantizar la libertad del ho~ 

bre. 

Aboga por la libertad de creencias, sin ningún gén~ 

ro de restricciones. Considera que la religión es una ·ac

tividad que debe estar por encima de todo partido pol!ti

co y sobre toda pol!tica de partido. Que la iglesia debe 

mantenerse al margen de la actividad propiamente pol1ti-

ca, para que deban buscarse puntos de entendimiento entre 

la iglesia y el Estado. 

Se declara partidario de la propiedad privada, pero 

que se cumpla con una función social. Que la tierra es de 

quien la trabaja, mediante la pequeña propiedad, el ejido 

y la propiedad comunal, y que desaparezcan el latifundis

mo urbano y rural. 

Afirma ser independiente, democrático y revolucion~ 

rio. 

Programa de Acción. 

En su programa de acción el P.D.M., pone en relieve: 

El derecho a la existencia y a la integridad f!sica 

de las personas, desde su concepción hasta la muerte. El 

derecho a la comida, el vestido, a la habitación y a la -

educación·, a la libertad y a la participación pol1tica. 
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Se procala en favor de una sociedad pluralista don

de existe una constante promoci6n para facilitar el paso 

de las personas de una clase social a otra. 

Declara que el Estado debe reconocer y garantizar -

el derecho de todas las distintas entidades en la educa-

ci6n, empezando por el derecho preferente que en esta ma
teria se les debe otorgar a los padres de familia, esta-

bleciendo como base inconmovible la libertad para enseñar 

y buscar la verdad, dejándose de sectarismos y esp1ritus 
monopol1stico. 

El Consejo Nacional Sancionador cumple funciones de 
vigilancia y tiene facultades para imponer penas y decre

tar reconocimientos. 

El Consejo Nacional de Apelaci6n ea el 6rgano que -

resuelve en segunda y Gltima instancia sobre las resolu-

ciones dictadas por el Consejo Nacional Sancionador. 

El Comit6 Nacional es el 6rgano en que recaen las -

facultades ejecutivas y se integra de la siguiente forma: 

1.- Secretar1a de organizaci6n 

2.- Secretar1a de Finanzas 

3.- Secretar1a de Formaci6n y Acci6n Pol1tica 

4.- Secretar1a de propaganda 

s.- Secretar1a de Relaciones 

6.- Secretar1a de acci6n juvenil 

7.- Secretar1a de acci6n femenil 

a.- Secretar1a de acci6l\ obrera 

9.- Secretaría de acci6n campesina 
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10.- Secretar1a de organismos especiales 

11.- Secretar1a de actas y acuerdos 
12.- secretar1a de prensa 
13.- Secretar1a de acci6n cultural. 

Se contemplan para las entidades congresos estata-~ 
les y el del Distrito Federal, con sus respectivos comi-
tes encargados de las funciones ejecutivas. 
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4.5 PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE MEXICO 

El PSUM surge el 6 de noviembre de 1981 como resul
tado de la unidad orgánica de cinco organizaciones de iz
quierda: El Partido Comunista Mexicano, el Partido del 
Pueblo Mexicano, el Partido Socialista Revolucionaro, el 

movimiento de Acci6n y Unidad Socialista y el movimiento 
de Acci6n Popular. 

El PSUM se considera un partido de la clase obrera 

y de todos los trabajadores manuales e intelectuales, del 
campo y de la ciudad. Es el resultado de un proceso uni
tario,y constituye una uni6n política voluntaria de revo

lucionarios que actúan por establecer en M~xico una soci~ 
dad socialista determinada por el desenvolvimiento hist6-
rico y la realidad de M~xico, donde no existe la explota
ci6n del hombre por el hombre, ni discriminaciones y pri
vilegios, y la democracia sea de los trabajadores. 

Al mismo tiempo, pugna por unas relaciones interna

cionales en las que la explotaci6n y opresi6n de naciones 
y pueblos por el imperialismo sean sustituidos por el -
respeto a la autodeterminaci6n de los pueblos y por la 

cooperaci6n para el común desarrollo econ6mico y social. 

Guía su acci6n por la teoría del socialismo cientl
fico, por las leyes y el anAlisis de la situaci6n concreta 
de la sociedad y la historia comprobada en la lucha de 

los trabajadores del mundo por su liberaci6n. 

Luchará por la conquista del poder político por la 

clase obrera y el pueblo trabajador, teniendo como norma 
en sus actividades la Oeclaraci6n de Principios, el Pro--
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grama de Acci6n y los Estatutos del PSUM. 

Es un partido nacional, aut6nomo e independiente de 
la burgues!'a mexicana y de su aparato de dominaci6n, as! -

como de cualquier fuerza estatal o pol!tica del exterior. 
El PSUM es un partido que practica el internacionalismo 
proletario y mantiene relaciones de solidaridad con los -
partidos obreros y revolucionarios, y con otras fuerzas -

democr&ticas del mundo, que se basan en la lucha común 
por la paz, la democracia, la solidaridad entre los pue-
blos y la emancipaci6n de los trabajadores. 

El lema del partido es "Por la democracia y el so-
cialismo". 

Su bandera es roja con el emblema -sin circulo- en 

la parte central, do color amarillo oro. 

El emblema est& formado por un circulo rojo, con la 
hoz y el martillo cruzados, con los mangos hacia abajo. 

El actual representante del PSUM es el Sr. Pablo G~ 
mez. 

Estatutos 

Los Estatutos del partido est~n comprendidos en XVI 
cap!tulos dentro de los cuales se encuentran sus organis
mos: 

El Congreso Nacional 

El Comité Central 
El Congreso Estatal 
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El Comité Estatal 
El Congreso Municipal 
El Comité Municipal 
El Organismo base. 

El Congreso Nacional es la autoridad suprema del 
Partido y dentro de sus funciones est& el aprobar o refo~ 
mar.la Declaraci6n de Principios, Estatutos y el Programa 

de Acci6n. 

El Comité Central convoca a una Asamblea Nacional -
Electoral, para decidir acerca de la participaci6n del 
partido en las elecciones federales. 

Programa deAcci6n 

El PSUM lucha: 

.- Por la vigencia plena de las Garant1as individuale 
Una nueva legislaci6n electoral. 

- Recuperaci6n y ampliaci6n de las facultades del -
congreso. 

- Restaurar al Distrito Federal todos sus derechos 

como entidad federativa libre y soberana. 
- Por una impartici6n de justicia pronta, expedita 

y eficaz para los trajabores del campo y la ciu-

dad. 
- Eliminaci6n de las tendencias a la formaci6n de -

un aparato 
- Erradicar la corrupci6n que impera en la adminis

traci6n ptlblica. 
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Declaraci6n de Principios. 

El objetivo que gu1a la lucha del Partido es la --
transformaéi6n revolucionaria del capitalismo en sociali! 
mo, la abolici6n de la explotaci6n basada en el trabajo -
asalariado y de toda forma de opresi6n. 

Se apoya en el Socialismo Cient1fico, cuyas bases -
fueron descubiertas por Carlos Marx y Federico Engels. 

El Partido es un organismo para la lucha polltica -
encaminada a la conquista de la democracia, la plena ind~ 
pendencia y el socialismo. 

El Centralismo democrático, es el principio rector 
de la Organizaci6n del partido. 

Apoya el movimiento Sindical como forma de avanzar 
hacia la nueva revoluci6n. 

Uno de los principios fundamentales que gu!an la 
acci6n del partido es el patriotismo revolucionario. 

El partido pretende el derrocamiento de la burgue-
s!a y la instauraci6n de un poder obrero democrático para 
la conquista de la libertad polltica de los trabajadores. 

En los filtimos cinco años han llevado a cabo dos 
Congresos, dos campañas electorales federales y todas las 
campañas locales electorales. 

Actualmente, en la LIII legislatura tienen 12 dipu
tados y se encuentran en 7 municipios: cuatro en Oaxaca,-
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uno en Puebla, uno en Chihuahua y uno en el Estado de M~
xico. 

Su linea política ha sido tener contactos continuos 
con otras organizaciones de izquierda, sin importar que -
dichas organizaciones tengan registro. 
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4.6.PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

Apunte hist6rico 

A la muerte de Lenin en 1924 y el ascenso al poder 
en la Uni6n de Repablicas Soviéticas Socialistas de José 
Stalin, se produjo una profunda escisi6n, entre el grupo 
en el poder que sosten!a la estrategia de la Tercera In-
ternacional,, fundada en Mosca en 1919, que señalaba prio
ritariamente la defensa de la URlS como punto de partida -
de la acci6n de todos los partidos comunistas, y el grupo 
que encabezado por Le6n Trostsky, que acusado de burocra
tizador al gobierno stalinsta postulaba la revoluci6n mun
dial. 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores se s! 
taa como la secci6n Mexicana de la Cuarta Internacional y 
como consecuencia de la Liga Comunista Internacionalista 
y la Liga Socialista producida por las condiciones esta-
blecidas durante el periodo 1968-1971, etapa en que sur~
gi6 el Grupo Comunista Internacionalista, organismo del -
que las dos Ligas se desprendieron. 

EL P.R.T. sefunda el 18 de septiembre de 1976 y un 
año mSs tarde durante el Congreso Extraordinario se prod~ 
ce la unificaci6n con la Fracci6n Bolchevique Leninista.
También se ali6 al P.R.T. La Fracci6n Trotskista Leninis
ta de la Liga Obrera Marxista. 

Declaraci6n de Principios. 

Declara tener como objetivo orientar por los princ! 
pies del marxismo revolucionario e impulsar la lucha con-
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tra la explotaci6n capitalista mediante la revoluci6n so
cialista. Plantea la necesidad de la alianza de todas las 
capas explotadas para alcanzar la Sociedad Socialista y -
Democdtica. 

Indica que la clase obrera es la Onica capaz de de! 
truir al capitalismo. 

Se opone a la utilizaci6n de la violencia armada de 
pequeños grupos de militantes aislados, pues consideran -
que se requiere la organizaci6n y movilizaci6n de las ma
sas obreras para alcanzar los objetivos hist6ricos del 
proletariado. 

Naturalmente, tamb<.~n se opone a la violencia repr! 
siva y demanda por lo <.ante una salida poUtica al probl! 
ma de la violencia del pa1s. 

Afirma que el marxismo y el leninismo son por esen
cia antimonol1ticos y que no hay contradicci6n entre la -
dictadura del proletariado y la m4s amplia democracia - -
obrera. 

Programa de Acci6n. 

Podemos resumir su programa de la siguiente manera: 

Luchar por una independencia política de los traba
jadores señalando al PRI como el p~rtido del enemigo y se 
opone a la afilaci6n obligada de los trabajadores a dicho 
partido. 

Por la democracia sindical y contra la burocracia -
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sindical. 

Contra la reducci6n de los servicios pQblicos, pues 
estos son pagados por los trabajadores. 

En contra de las restricciones al derecho de huelr~ 
ga, proponiendo que se defienda el derecho de huelga con 
la huelga misma. 

En cont.ra de la intervenci6n del Fondo Monetario I!!. 
ternacional en los asuntos econ6micos y pollticos del - -
pala. 

Por el apoyo de la lucha de los trabajadores en co!!. 
tra del capitalismo y por la formaci6n del estado socia-
lista. 

Estatutos 

El emblema del Partido Revolucionario de los Traba
jadores consiste en un martillo y una hoz colocados en 
forma vertical y paralela y detenidos por dos puños; por 
todo ello de color blanco sobre fondo rojo. Abajo de los 
puños que sostienen el martillo y la hoz est~n las inici~ 
les P.R.T. 

El lema del Partido Revolucionario de los Trabajad~ 
res es: 

Proletarios de todos los pa!ses del mundo,¡Un!os! 

cuenta con miembros adherentes y militantes; los a~ 
herentes carecen de derechos de elegir y ser electos; los 
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militantes tienen derechos plenos, 

Su estructura interna descansa en las células como 
6rganos de base integrados por un m1nimo de cinco miem-
bros a un máximo de trece. Cada célula tiene derecho de 
elegir a su Bur6. 

Su organizaci6n zonal se integra por las células -
que operan en la misma zona geográfica y cuenta con su -
propio Bur6. 

Su máximo organismo es el Congreso Nacional y su --
6rgano ejecutivo es el Comité Nacional que es encabezado 
por un Secretario General. 
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4.7 PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Apunte hist6rico: 

Se consider6 a la "Asociaci6n Politica y Social Re

volucionaria hombres de la revoluci6n" como antecedente -
inmediato del Partido Aut~ntico de la Revoluci6n Mexica-
na. Cabe aclarar que Asociaciones similares a la mencion~ 
da surgieron en virtud de la intenci6n de organización i~ 
terna de algunos hombres que participaron directamente en 
los acontecimientos militares y que por alguna raz6n no -
alcanzaron el reconocimiento o el grado de influencia que 
juzgaban que mereclan, en las filas delPartido Revolucio~ 
nario Institucional, o bien dentro del mismo r~gimen. 

Este partido obtuvo su registro en el año de 1954 -
durante el mandato de Don Adolfo Ruiz Cortinas a quien se 
le atribuye haber otorgado concesiones políticas especia
les a favor de este partido, en virtud de su vinculaci6n 
con su fundador el General Treviño de quien en una ~poca 
fu6 secretario. Colaboraron estrechamente en su fundaci6n 
los hermanos Ra61 y Emilio Madero y el General Juan Barr! 
gan. Corno se anot6 anteriormente el general Jacinto Trev! 
ño fue su fundador y primer presidente manteniendose en -
ese puesto hasta su fallecimiento en el año de 1966 sust! 
tuyendolo el general Juan BarragSn Hasta el año de 1974. 

A partir de entonces los presidentes han sido: 

Pedro GonzSlez Azcoaga, de febrero de 1976 al 3 de 
mayo de 1976 al 3 de mayo de 1977. 

Teniente Coronel Juan c. Peña Ochoa, del 3 de mayo 
de 1977 al 3 de julio de 1977. 
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General Antonio G6mez Velazco, del 3 de julio de 
1977 al 11 de septiembre de 1979. 

(Provisional) Almirante Antonio Vázquez del Mercado 
(periodo de 2 meses), septiembre octubre de 1979. 

Lic. Jes6s Guzm~n Rubio, del 11 de noviembre de - -
1979 a noviembre de 1983. 

Lic. Carlos E. Cantü Rosas, del 30 de octubre de 
1983 a la fecha. 

En el proceso electoral de 1969 el PARM obtuvo - --
251, 267 votos considerados los trescientos distritos uni
nominales lo que significa el 1.81% del total de la vota
ci6n, es decir, el más bajo resultado comicial de entre -
todos los partidos participantes. 

Su escasa significaci6n electoral situa a este par
tido en el peligro de desaparecer dadas las exigencias de 
la LOPPE respecto a resultados electorales. 

Declaraci6n de Principios. 

En su declaraci6n de Principios se establece que el 
P.A.R.M., ha sido creado para difundir los postulados de 
la Revoluci6n Mexicana. 

El PARM persigue por la v1a de derecho, que todos -
los mexicanos podemos convertir a la sociedad mexicana, -
en una sociedad equitativa, plural y democr~tica, presid! 
da por la justicia social y estructurada en una organiza
ci6n social que permita al individuo y a los grupos que ~ 
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la integran, alcanzar el pleno desarrollo de su 1mpetu -
creador y a la realizaci6n de sus m~s elevadas aspiracio
nes en todos los 6rdenes de la vida. 

Manifiesta la inconformidad del P.A.R.M., por las! 
tuaci6n de injusticia que afin prevelece en el pata y por 
lo tanto su decisi6n de transformar esta inconformidad en 
militancia pol1tica. Funda su existencia en los princi- -
pies de la Constituci6n de 1917. 

Sostiene los derechos del hombre, considerando como 
esenciales: 

El derecho a la vida. 

El derecho a escoger el tipo de vida que prefiera -
seguir. 

El derecho a la libertad y a los derechos sociales. 

Menciona de manera especial el derecho de huelga. 

Afirma que para favorecer el desarrollo econ6mico -
de M~xico, el Estado debe mantener bajo su control los 
renglones básicos y estrat~gicos de la econom1a. 

Para el P.A.R.M., la cultura debe preservarse de i~ 
fluencias imperialistas y revelarse el contenido del mov! 
miento revolucionario. 

El partido demanda: 

- Revisi6n a los aspectos procesales de la ley del 
trabajo. 
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- La acci6n de la justicia en contra del s6bito en
riquecimiento de algunos mandatarios del pueblo. 

- La protecci6n a la mujer. 

- Participaci6n mayor de los j6venes. 

- Protecci6n al Ejido por parte del Estado y la fo~ 
maci6n de organizaciones campesina3 democrSticas y alia-
das en los prop6sitos de la Revoluci6n. 

- Crear programas intensivos para la sustituci6n de 
importaciones. 

- Fortalecer el sector externo de la economta. 

- Racionalizaci6n de los subsidios otorgados por el 
Estado. 

- Establecimiento de mecanismos que eviten la de- -
fraudaci6n fiscal. 

En materia' internacional sostiene el principio de -
autodeterminaci6n y no intervenci6n como premisa bSsica -
para la convivencia pacifica entre los pueblos. 

Sostiene la lucha por la paz, la soluci6n pacifica 
de los conflictos, la defensa de los patees d~biles y la 
Carta de los Deberes y Derechos Econ6micos de los Esta- -
dos. 

Estatutos. 
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Los estatutos del P.A.R.M., constan de XIV capitules 
que organizan sus actividades. 

Su lema es: JUSTICIA PARA GOBE!UlAR Y HONRADEZ PARA 
ADMINISTRAR, 

Su emblema: Un circulo verde, la imagen del Monwne~ 

to a la Revolución y las siglas del P.A.R.M. 

Establece como finalidades del partido, sostener 

los principios de la Revolución Mexicana y luchar por ob
tener el poder dentro de los marcos que impone la ley, 

La afiliación es directa sin mayores taxativas. 

Los órganos de gobierno del Partido son: 

1.- La Asamblea Nacional 
2.- El Consejo Nacional 

3.- El Comité Ejecutivo Nacional 

4.- La Comisión de Honor y Justicia 

s.- Los Comités ejecutivos de los estados y del Di!!_ 
tri to Federal. 

6.- Los comités distritales y municipales del part! 

do. 

La Asamblea Nacional como 6rgano soberano del part! 

do se integra entre otros elementos con el Presidente de 
la Repdblica, Gobernadores, senadores y Diputados Federa

les y Locales, as! como los Presidentes municipales que -

hayan sido postulados por el propio partido. Cabe hacer -
notar c;ue el resultado es interesante si tomamos en cuen

ta que frecuentemente el P.A.R.~, apoya las candidaturas 
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de miembros del P.R.I., que antes han sido ya nominados -
por su partido de origen, sobre todo a cargo del Poder 
Ejecutivo, como Presidente de la RepQblica y Gobernadores 
lo que aut:anáticamente produce que te6ricamente el mAximo 
6rgano el P.A.R.M., puede estar integrado por elementos -
del P.R.!. 

Al comité ejecutivo nacional corresponde la prActi
ca, la conducci6n pol1tica y orgAnica del partido tiene en 
la capula un presidente, seguido de dos vicepresidentes,
un secretario general y de catorce secretarios para asun
tos espec1ficos. 

As1 mismo tiene comités distritales por cada una de 
las circunscripciones uninominales federales; 

Cada municipio tiene su comité correspondiente y es 
importante hacer notar que su patrimonio se integra me- -
diante cuotas o donativos. 
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4.8. PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES 

En el año de 1971 un grupo de intelectuales que ha
blan tenido' una importante participación en el movimiento 
de 1968 y en el movimiento ferrocarrilero de 1958-1969 h! 
cieron un llamado a los mexicanos para organizarse y -
crear un nuevo instrumento de lucha. El documento en el 
que consta dicho llamado fue firmado por Carlos Fuentes,
Octavio Paz, Luis Villoro, Rafael FernAndez, Luis Tom~s 
Cervantes, Salvador Rutz Villegar y Heberto Castillo. 
Quienes determinaron en una reunión llevada a cabo en el 
mes de noviembre de 1971 integrar el Comité Nacional de -
Ausoultación y Coordinación (C.N.A.C.) cuyas finalidades 
primordiales se enumeran a continuación: 

a) El Comité defender~ los intereses del pueblo tr~ 
bajador de una manera organizada. 

b) Organizar al pueblo para que participe directa-
mente en la estructuración de la organización ya que era 
la dnica manera de defender sus intereses y tener fuerza 
pol1tica. 

c) La lucha a lado del pueblo como elemento funda-
mental para conocer y entender sus intereses, evitando 
caer en los vicios tradicionales de la izquierda que sie~ 
pre dice representar los intereses de los obreros y camp~ 
sinos sin que ellos participen en las organizaciones que 
dicen representarlos. 

El 9 de mayo de 1972 se di6 a conocer la "Exhorta-
ci6n de Mexicali" documento que delinea el programa a se
guir, conteniendo en el inciso tres los objetivos inmedi~ 
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tos a conseguir, siendo los mAs importantes: 

Suprimir el derecho de amparo en materia agraria. 

Respeto total al derecho de huelga, de asociaci6n y 
de protesta de los trabajadores. 

Resoluci6n inmediata de los problemas del campo, 
acabando con los latifundios y falsas pequeñas propieda-
des. 

Clarif icaci6n de la democracia sindical incluyendo 
respeto al derecho de los trabajadores del campo y de la 
ciudad a elegir a sus dirigentes. 

MAs tarde en el mes de noviembre de 1972 el C.N.A.C. 
se transforma para adquirir el nombre de Comité Nacional 
de Ausucultaci6n y Organizaci6n, momento en el cual se es 
tablecen las bases para la organizaci6n de un nuevo part! 
do pol1tico nacional, dAndole especial importancia a la -
integraci6n de los obreros y campesinos a los comités de 
base de la C.N.A.O. Un año mAs tarde Rafael Aguilar Tala
mantes y Graco Ram1rez se separan del movimiento, para 
mSs tarde formar el Partido Socialista de los Trabajado-
res. 

Para el año de 1974 el movimiento hab1a alcanzado -
constituir comités en noventa y nueve estados; Por lo que 
en el mes de agosto de ese año se lanz6 oficialmente la -
convocatoria para la formaci6n del nuevo partido pol1ti-
co, el cual nace formalmente el d1a 5 de septiembre de --
1974, integrando su primer Comité Nacional con Heberto 
Castillo Mart1nez como Presidente; Demetrio Vallejo Mart1 
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nez, Secretario de Organizaci6n¡ Hugo Velazco Secretario 
de Finanzas, Juan Ignacio Flores Parkman como Secretario 
de Trabajo y Conflictos principalmente. 

El Partido Mexicano de los Trabajadores postula en 
su declaraci6n de principios que todo ser humano tiene -
derecho a ejercer libremente los derechos de reuni6n, 
asociaci6n e informaci6n, mismos que le deben ser plena
mente respetados¡ As1 mismo postula que ninguna persona 
tiene derecho a explotar en su beneficio el trabajo de -
otra, y siendo el trabajo origen de toda la riqueza, es
ta debe pasar a poder de los trabajadores manuales a in
telectuales. 

La pequeña propiedad debe reducirse a la extensi6n 
que sea capaz de trabajar una familia y de esta manera -
terminar con el latifundismo, debiendo derogarse el jui
cio de amparo en materia agraria. En materia de energét! 
ces no renovables se manifiesta porque estos deben emr -
plearse Gnicamente para el desarrollo industrial de la -
naci6n y de ninguna manera explotarlos como materias pr! 
mas. 

La declaraci6n de principios hace un especial énf~ 
sis en que debe respetarse el derecho de los trabajado--· 
res a organizarse en forma independiente y a pertenecer 
el partido que mejor les convenga, propugnando una libe~ 
tad religiosa pero sin que se confunda con la intromi- -
si6n de la iglesia como instituci6n de los asuntos pol1-
ticos. 

Programa de Acci6n. 
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El P.M.T., lucha por reformar a la Constituci6n y a 
la Ley Org4nica de Partidos y Procesos Electorales, prin
cipalmente en los siguientes puntos: 

a) Establecer el voto proporcional, garantizando y 
haciendo respetar el voto popular. 

b) Simplificar los requisitos para el registro de -
nuevos partidos pol1ticos. 

c) Libertad plena al obrero y campesino para la af! 
liaci6n individual al partido que m~s les simpatice. 

d) Luchar por que el Distrito Federal se convierta 
en un estado federativo y las actuales delegaciones pol1-
ticas en municipios, exceptuando una, que se mantendr1a -
como Distrito Federal. 

e) Actualizaci6n de la legislaci6n de amparo en ma
teria electoral, tendiendo a que este sea directamente 
presentado ante el Pleno de la Suprema Corte y que las 
sentencias sean resueltas en un plazo no mayor de treinta 
d!as. 

f) En el aspecto econ6mico, pugna por que se suspe~ 
da el r~gimen de subsidios en favor de compañ1as transna
cionales as! como la constituci6n de cooperativas de eji
datar ios y pequeños propietarios con la finalidad de con
centrar sus cosechas, industrializar sus productos y 
transportarlos. 

g) En materia de trabajo solicita el establecimien
to de una escala m6vil de salarios, la organizaci6n de 
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los desempeleados, y el establecimiento de nuevas fuentes 
de trabajo. As1 mismo solicita por la Federalizaci6n de -
los tribunales de trabajo y la eliminaci6n inmediata de -
la cláusula' de exclusi6n de la ley federal del trabajo. 

Estatutos. 

El partido de referencia utiliza como lema "indepe!!_ 
dencia econ6mica, soberan1a nacional y revoluci6n". La 
af iliaci6n se realiza de manera individual y una de sus -
condiciones es que el aspirante a miembro, viva de su tr~ 
bajo en caso de no ser estudiante. 

El partido se encuentra jerárquicamente organizado 
de la siguiente manera: 

I. La Asamblea Nacional 
II. El Pleno Nacional 
III. El Comitl! Nacional 
IV. La Asamblea Estatal 
'J. El Comitl! Estatal 
VI. La Asamblea Municipal 
VII. El Comité Municipal 
VIII. La Asamblea de Base 
IX. El Comitl! de Base. 

La Asamblea Nacional es la autoridad suprema del 
partido. El 6rgano ejecutivo es el Comitl! Nacional in~e-
grado de la siguiente manera: 

I. Un presidente 
II. Un Secretario de Organizaci6n 
III. Un Secretario de Finanzas 
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IV. Un Secretario de Trabajo y Conflictos 

v. Un secretario de Relaciones Culturales 

VI. Un Secretario de Relaciones Obreras 
vu. Un Secretario de Relaciones Campesinas 

VIII. Un Secretario de Relaciones Femeniles 

IX. Un Secretario de Relaciones Juveniles 
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4.9 PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 

El primer antecedente del Partido Socialista de 
los trabajadores (PST) lo constituyó el Comité Nacional 
de Auscultación y Coordinación (CNAC). Este Comit6 se 

dispuso realizar una auscultación a nivel nacional en t~ 
dos los sectores para determinar las posibilidades de 
formar un partido politice. Ya desde su fundación se ha
bian puntualizado las principales metas que buscaría el 
nuevo partido: irrestricto derecho a las qarantias indi
viduales y sociales; nacionalización de industrias b~si
cas y de la banca; revisión de leyes agrarias, del trab! 
jo y educativas, y control de cambios v de inversiones 
extranjeras. 

El lo. de mayo de 1975 se celebra la Primera Asam
blea Nacional (Constituyente), en la que se aprueban los 
documentos b~sicos del partido. Se elige al primer Comi
t~ Central de 64 miembros y al primer Secretario General 
De 1975 a 1978, el naciente partido participa en varias 
actividades políticas, hasta que el 25 de abril de 1978, 
presenta su solicitud de registro condicionado ante el -
Presidente de la Comisión Federal Electoral. El 3 de ma
yo de 1978, la Comisión Federal Electoral acuerda favor! 
blemente el registro condicionado del PST. 

El PST afirma que "el pueblo necesita la ciencia -
proletaria, la teoria marxista-leninista que es el arma 
teórica fundamental para que los trabaiadores adquieran 
plena 

to de 
tido; 

conciencia de su papel; el oartido es un instrumen 
las masas y no las masas un instrumento del ºª! 
nos apoyamos en el materialismo dialéctico, cuva -

misión no es sólo explicarse el mundo sino transformar--. 
lo", 
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Se pronuncia por la supresi6n del amparo agrario; 
cancelaci6n de los certificados de inafectabilidad gan~ 
dera; integraci6n de sindicatos anicos por rama indus-
trial; participaci6n delos trabajadores en la adminis~
traci6n y direcci6n de las empresas del sector pQblico, 
nacionalización de h banca¡ liquidaci6n de los monopo-
lios de transporte; creaci6n del Sindicato Unico de Tr~ 
bajadores de la Educaci6n;cancelaci6n de las concesio-
nes a particulares de radio y televisi6n; establecimie~ 
to del derecho de propiedad a los inquilinos con m4s de 
10 años db rentas pagadas. 

El PST fundamenta su estructura organizativa en -
el principio del centralismo democrático. Son 6rganos -
de direcci6n nacional; la Asamblea Estatal; Conseio.Es
tatal de Dirigentes; Comité Ejecutivo Estatal; Conseio 
Distrital; Comité Ejecutivo Oistrital; Consejo Nacional 
de Representantes de Comités de Base, Comité Regional v 
Comité Ejecutivo del Comité de Base. 



CAPITULO V 

RESULTADOS DE LAS ULTIMl\S ELECCIONES 
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5 .1 ELECCIONES 1985 

Durante el periodo comprendido entre el 19 y 29 de 
agosto, el Colegio Electoral calific6 y declar6 válidas 
las elecciones correspondientes a 299 distritos elector~ 
les, resultando que por el principio de mayoría relativa: 

El PAN obtuvo 9 curules 
EL PRI obtuvo 289 curules 
El PARM obtuvo 2 curules 

Calif ic6 igualmente la elecci6n por el principio de 
representaci6n proporcional aisgnando al: 

PAN 32 curules 

PPS 11 curules 

PDM 12 curules 

PSUM 12 curulos 

PST 12 curules 

PRT 6 cu rules 

PARM 9 cu rules 

PMT 6 cu rules 

Conforme al articulo 29 del Reglamento de la Ley de 
Organizaciones Pol1ticas y Procesos Electorales, la Comi
si6n Federal Electoral, una vez calificadas las eleccio-
nes por el Colegio Electoral, orden6 la publicaci6n en el 
Diario Oficial de la Federaci6n de los resultados de la v~ 
taci6n general emitida en el pa1s y el porcentaje que de 
la misma obtuvo cada uno de los partidos pol1ticos que 
contendieron en las elecciones para diputados federales. 



- 221 -

De acuerdo con la publicaci6n oficial, estos son los 

resultados: 

PARTIDO 

PAN 
PRI 
PPS 

PDM 
PSUM 
PST 

PRT 
PARM 
PMT 

No registrados 
Anulados 
T o t a 1 e s 

VOTACION GENERAL 
MAYORIA RELATIVA* 

V O T o s 

2,767,906 
11,575,063 

349,563 
488,905 
574,964 
440,689 

225,363 
295,367 
276,686 

11,922 
840,195 

17,846,623 

PORCENTAJE· 

15.50 
64.85 

1.95 
2.73 
3.22 
2.46 

1.26 
1.65 
1.55 

.06 
4.70 

100.00 

* No se incluye la votaci6n correspondiente al III Dis-~ 
trito Electoral Federal del Estado de Chihuahua. 
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REPRESENTACION PROPORCIONAL 

P A R T I D O V O T O S 

PAN 2,831,248 

PRI 10,981,938 
PPS 441,567 
PDM 507, 710 

PSUM 602,530 

PST 593,022 
PRT 289,626 
PARM 416,780 
PMT 291,127 
ANULADOS 930,348 
NO COMPUTADOS 395,955 

TOTALES 18,281,851 

PORCENTAJE 

15.48 

60.07 
2. 41 

2. 77 

3.29 
3.24 
1.58 
2.27 
1.59 
5.08 
2.16 

100.00 

El 20 de septiembre el pleno de la C~mara de Diput~ 
dos calific6 la elecci6n en el III Distrito Electoral Fe
deral del estado de Chihuahua en favor del candidato del 
Partido Acci6n Nacional. Los resultados de la votaci6n -
en este distrito, que se agregan a la votaci6n general p~ 
ra la elecci6n de diputados de mayor1a relativa publicada 
el 10 de septiembre, son las siguientes: 
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P AR T I D O V O T O S 

PAN 19,312 
PRI 13,167 
PPS 117 
PDM 120 
PSUM 157 
PST 62 

PRT 273 
PARM 67 
PMT 26 



CONCLUSIONES 
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Derivado el análisis contenido en el presente trab~ 
jo respecto a la PARTICIPACION POLITICA EN MEXICO, pode-
moa asentar las siguientes conclusiones: 

11 Los partidos políticos, fruto de la democracia -
parlamentaria, aparecieron por primera vez en Inglaterra. 

En las luchas sostenidas enconadamente por el part! 
do parlamentario contra el absolutismo real, en el s. - -
XVII, se fue perfilando cada vez más la figura de dos - -
grandes grupos políticos: los WllIGS y los TORYS. Estos 
dos grupos con sus tendencias liberal y conservadora res
pectivamente aparecen hoy con los nombres de Partido Lab2 
rista y conservador, adaptados a las tendencias y necesi
dades de nuestros d!as. 

2) En los difíciles años, entre las dos guerras mu!)_ 
diales, (1918-1939), se presentó un fenómeno antes desco
nocido: LOS PARTIDOS UNICOS. Dichos partidos estaban or
ganizados con muy diversas ideologías: totalitarias y - -
transpersonalistas, sin dejar pasar la dignidad especial 
de la persona humana. As! surgen: 

El Partido Comunista Ruso 
El Partido Nacional Fascista (Italia) 
El Partido Na~ionalista Alemán 
El Partido "Unión Nacional" (portugal) 
El Partido que se crea a la subida de Hitler (?lazi) 

3) Terminada la Segunda Guerra Mundial (1945) los -
partidos políticos han avanzado a una doble linea de INS
TITUCIONALIZACION Y PLURALISMO. 
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4) De acuerdo a la organizaci6n constitucional in-
terna de cada Estado, puede hacerse una distinci6n entre 
el r~gimen pluripartidista y el de partido Gnico, El pri
mero es propio de los estados democráticos y en ~l coexi~ 
ten partidos de diversas ideolog!as y programas; y el se
gundo es propio de los estados totalitarios, 

5) El bipartidismo es caracter!stico de los paises 
anglosajones, (E.U, e Inglaterra) y ha producido resulta
dos muy positivos en la vida democrática, 

6) La clasificaci6n más coman y clásica de los par
tidos politices es la de: Derecha e Izquierda. Esta se da 
en diversas partes del mundo con sus propias caracter!sti 
cas hasta el punto de que un mismo partido puede ser cal! 
ficado de derecha o izquierda segQn el aspecto en el que 
se lo considere y el postulado que se analice, 

7) Un partido politice nace de la escisi6n de la 
opini6n pGblica sobre puntos fundamentales de orientaci6n 
del poder estatal; escisi6n que so encuentra condicionada 
por intereses materiales de grupo, 

8) Aunque los partidos politices están revestidos -
de un carácter eminentemente jurídico que deriva del rec2 
nacimiento por parte del Estado, dichos partidos son ori
ginalmente realidades sociol6gicas, 

9) La Sociolog!a nos va a representar a los parti-
dos como formaciones sociales que se caracterizan por un 
VINCULO SOCIOLOGICO y un FIN POLITICO. Ambos son necesa
rios, pues prescindir de cualquiera de ellos significa i~ 
currir en una unilateridad de visi6n que deforma la real! 
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dad de los partidos pol!ticos. 

10) En todo partido pol!tico esta presente la nece
sidad de co~binar el elemento Ideol6gico-Programa, (que -
contiene las convicciones comunes y los objetivos propue~ 
tos) y el prop6sito material o estrat6gico, (ejercicio o 
control del poder). 

A pesar de esto es frecuente que en los partidos 
predomine uno u otro, dando lugar a la posibilidad de di~ 
tinguir a los Partidos de Principio y Partidos de Patron~ 
to. 

11) Modernamente, los partidos se gu!an fundamental
mente por razones tácticas m4s que por razones de princi
pio, En el siglo pasado se exigta a los miembros del Pª! 
tido una fidelidad ideol6gica que hoy en d!a so ha visto 
desplazada por la TECNICA de la conquista del poder, 

12) Los partidos políticos se encuentran separados 
de otras formaciones sociales afines, por ciertas difere~ 
cias, entre las que se encuentran: 

Las Ligas 
Frentes o Bloques 
Facciones 
Grupos de Inter6s 
Grupos Electorales 
El Grupo Parlamentario 

13) Todo partido político surge en el momento en que 
se da un consenso de ciertas voluntades en el sentido de -
crearlo. 
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En algunos paises se supedita su formaci6n a exige~ 
cias legales como en el caso de M~xico, en donde se re- -
quiere un m!nimo de miembros repartidos en todo el terri
torio de la RepOblica; la libre manifestaci6n del consen
timiento de los integrantes ante Notario POblico y el re
gistro de la Organizaci6n, 

14) Los elementos fundamentales de toda agrupaci6n -
pol!tica son: 

Doctrina 
Programa 
Disciplina 
Organizaci6n 
Propaganda 

15) El programa debe supeditarse a las realidades 
pol~ticas del momento. En este debe distinguirse la do~ 
trina y los puntos concretos de realizaci6n pr~ctica. 

16) Cuando un grupo iniciador de un partido pol!ti-
co ha formulado su doctrina y su programa, se ORGANIZA a 
fin de llevar a cabo los actos necesarios para alcanzar -
el poder estatal o ejercer influencia en las orientacio-

nes del mismo. 

Dicha Organizaci6n est~ !ntimamente ligada a su fi-
nanciamiento puesto que no es posible, sino para algunos 
de ellos y en determinados momentos y circunstancias so-
ciales, organizarse sin dinero. 

17) Las fases de la evoluci6n de las relaciones en -

tre partido y estado segOn TRIEPEL se pueden resumir en -
cuatro: 
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l. Lucha 
2. Ignorancia 
3. Legislación 
4. Incorporación 

18) Los partidos pol!ticos adoptan la forma de ASO
CIACION de carácter pol!tico que se rnanif iesta como una -
organización estable que vincula jur!dicamente a una plu
ralidad de personas que se ponen fines de carácter pol!ti 
co. 

19) Corno elementos del partido podernos señalar: 

A - Los elementos personales 
- Miembros Activos 
- Miembros Pasivos 

B - La Organización 

20) Los partidos pol!ticos ejercen una decisiva in-
fluencia en el gobierno de los estados contemporáneos. 
Sin su intervención, el pueblo quedar!a impotente y desa
nimado; son ellos los que actuando como sólidas organiza
ciones intermediarias, agrupan a enormes masas de electo
res y les permiten desarrollar una acción pol!tica efi- -
caz. 

21) Como funciones de los partidos pol!ticos pode-
mas mencionar las siguientes: 

A. Se encargan de mediar entre el estado y la soci~ 
dad. 

B. Determinan mutuamente su propia existencia y fu~ 

cionarniento. 
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C. Concretan las corrientes de la opini6n pGblica. 
D. Ejercen la labor de mutua fiscalizaci6n. 
E. Impide que el sistema político establecido se -

convierta en sistema rígido de poder. 
F. Son' los conductos por los cuales se caracterizan 

las personas sociales y movimientos de agitaci6n. 
G. Los partidos que no se encuentran en el poder 

sirven de censores de los que lo detentan. 
H. En los países democr!ticos de car!cter capitali.!!. 

ta son 6rganos poderosos y de transformaci6n es
tatal y social. 

22) La Reforma Política Mexicana de 1977 es impor-
tante porque persigue fortalecer el proceso de democrat! 
zaci6n del país, la participaci6n política institucional! 
zada y el fortalecimiento del poder legislativo. 

23) Hubo varias modificaciones a nuestra Constitu-
ci6n que sirvieron como antecedente a la reforma de 1977: 

A. Se otorg6 el voto activo y pasivo a la mujer, en 
1953. 

B. Se cre6, en 1963, el sistema de diputados de par 
tido. 

c. Se reform6 en 1969, de nueva cuenta, el Art. 34 
constitucional para otorgar el derecho de voto -
activo a las personas que hayan cumplido 18 años 

D. En 1972 se redujo la edad para ser diputado de -
25 años cumplidos a 21, y para ser senador de 35 
a 30 años. 

24) Las principales finalidades de dicha reforma -
fueron: 
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A. Evitar que el sistema politice mexicano se dese~ 
tabilizara. 

B. Reforzar el sistema pol1tico ante la crisis ec~ 

n6mica. 
c. Ampliar la representaci6n nacional. 
D. Auspiciar la tolerancia entre los diversos sect~ 

res y corrientes del pensamiento. 
E. Mantener la legitimidad de la representaci6n po-

11tica. 
F. Promover una mayor participaci6n de los ciudada

nos en la actividad pol!tica. 
G. Fortalecer el poder legislativo. 
11. Conseguir que el gobierno tenga interlocutores -

v4lidos que representen diversas fuerzas socia-
les del pa1s. 

I. Reforzar y ampliar nuestra unidad nacional. 

251 Dentro de las reformas constitucionales que se 
llevaron a cabo se encuentran: 

A. El Derecho a la Informaci6n - Art. 6 
B. Los Partidos Politices - Art. 41 
c. El Sistema Representativo - Arta. 51,52,53 54 y 55 
D. La Calificaci6n de las Elecciones - Art. 60. 
E. Los Procedimientos de Gobierno Semidirecto en el 

Distrito Federal - Art. 73 
F. La Funci6n de Investigaci6n de la Suprema Corte -

- Art. 97 

261 La legimitidad democr4tica se apoya en las ele2 
cienes como figura pol1tica-jur!dica concebida por el ho~ 
bre para la designaci6n de los gobernantes, es decir, pa
ra dar legitimidad al poder de que se enviste a uno o va-
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rios individuos para que lo ejerzan sobre la comunidad 

que los han escogido, siendo evidente la existencia de 
una rama jurtdica con estructura propia que regula el pr~ 
ceso correspondiente y que se denomina DERECHO ELECTORAL. 

27) El partido polttico es una organizaci6n perma-
nente de personas, agrupadas por afinidad de una ideolo-
gía política, con un programa de acci6n compuesto por los 
lineamientos generales de 1ndole econ6mica, política y s~ 
cial que se consideran constituyen soluciones adecuadas a 
los problemas nacionales y a los que deben ajustarse y 
propagar sus miembros; que redne los requisit~s que para 
su reconocimiento como tal señala la Constituci6n o la 
Ley Electoral y que lo autorizan a actuar en las eleccio
nes para buscar integrar con sus candidatos los puestos -
que ocupaban por votaci6n y, en consecuencia, aplicar, 

por medio de sus elegidos, el programa de la organizaci6n 
y con ello influir a la realidad mediante los cambios que 
impliquen los lineamientos que forman parte de su ideolo
gía y programa. 

28) En el Derecho Electoral, los partidos políticos 

son instituciones jurídicas al establecerse y ser recono
cidas por el poder estatal como entidades de inter~s pd-
blico. Al estar insertados en la Constituci6n General de 
la RepGblica, se les conforma jurtdicamente como 6rganos 
para la formaci6n de la voluntad estatal. No les es per
mitido el permanecer estables, sino que es imperativo to
mar posici6n ante la coyuntura hist6rica en que se encue~ 
tran inmersos. 

29) El Sistema de Partidos es expresi6n pluralista 
de ideolog!as político-sociales y econ6micas sustentadas 



- 232 -

por los partidos pol!ticos que han sido reconocidos como 
instituciones jurídicas con base en el empuje de las fuer 
zas sociales que representan. 

Desde la perspectiva ideol6gica de derecha a ±zquier 
da, los partidos políticos actualmente registrados pueden 
ordenarse de la siguiente manera: PDM, PAN, PARM, PRI, - -
PPS, PMT, PRT, PSUM Y PST. 

De esta forma se tiene que el PDM es catalogado de -
ultraderecha y apoyado por la Uni6n Nacional de Sinarquis
tas; el PAN se le clasifica como partido de derecha; el 
PARM se le considera partido con tendencia al centro-dere
cho y cuyos planteamientos te6ricos y pragm4ticos so dife
rencian poco del PRI; a este se le clasifica como partido 
de centro-derecha, aunque hace algunos años so caracteriz6 
por ser partido" de centro-izquierda, al igual que el PRT y 

el PMT. A estos se les caracteriza como partidos reformi! 
tas. Finalmente el PSUM y el PST se les ha considerado c2 
mo partidos de izquierda revolucionarios. 

30) Es posible afirmar que en nuestro pa!s se da un 
pluripartidismo con presencia de un partido dominante. 

Desde su fundaci6n el Partido Revolucionario Instit~ 
ci~nal, ha dominado en el panorama político del pa!s: sus 
candidatos han obtenido reiterados triunfos en las eleccio 
nes de la vida democr4tica del pa!s. 

31) En nuestro pa!s el PRI coexiste con ocho parti-
dos, pero ninguno de ellos ha presentado una oposici6n tal 
que permita decidir los sufragios Gnica y exclusivamente -
hacia uno de ellos. 
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32) Como ya mencionamos, en México se encuentran r~ 
conocidos legalmente nueve partidos pol!ticos, En estos -
términos num~ricos, es válido hablar de un multipartidis
mo en nuestro pa!s. Sin embargo, resulta ilógico preten
der definir bajo éste término y sus consecuencias al Sis
tema Partidista Mexicano, ya que es válido hablar de di-
cho multipartidismo sólo en cuanto a la existencia numOri 
ca de partidos, por que a la fecha no todos los partidos 
han alcanzado una mayor!a que permita hablar, razonable-
mente de un pluripartidismo, 

33) Las Reformas Constitucionales de 1977 en mate-
ria electoral y la Ley Federal de Organizaciones Pol!ti-
cas y Procesos Electorales, surgen de la evolución pol!ti 
ca y tienden a regular y cubrir necesidades sociales como 
la presencia de fuerzas socio-pol!ticas que no hab!an si
do reconocidas como partidos por la rigidez de las ante-
rieres legislaciones electorales, 

Las figuras de los registros, convenios de fusiOn,
frentes e incorporaciones, fórmulas de representatividad 
m!nima y de primera proporcionalidad, son innovaciones terr 
dientes a modificar el sistema de partidos imperante has
ta 1979, a fin de lograr un pluripartidismo más real para 
que el planteamiento de los intereses que se hacen en la 
Cámara de Diputados sea lo más objetivo posible, De este 
modo, conservando el principio de mayor!a, se busca fort! 
lecer la minor!a, sin la cual aquél no es concebible, - -
pues la contraposiciOn entre la tésis y antitésis de los 
intereses pol!ticos no es posible sin ella, 
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