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El planteamiento de éste trabajo, no corresponde al - 

de una hipótesis que pretenda ser demostrada con argumentacio - 

nes. 

Mi labor se reduce a relacionar temas afínes y expre- 

sar algunas ideas. Bien podrán extraerse al final de la exposi- 

ción algunas consideraciones que no por todos serán aceptadas, - 

sobre todo por aquellos que tengan una sólida formación academi

ca. 

Me he adentrado en este apasionado y discutido tema - 

de la Democracia Representativa, pues considero que no porque - 

se haya escrito demasiado sobre el mismo, deja de tener impor - 

tancia, por el contrario, si tomamos en cuenta que Democracia - 

significa participación popular en el ejercicio del poder públi

co, siempre será interesante concluír de que manera se ejercita

éste y cómo ha evolucionado la Democracia a través del tiempo - 

y en los diferentes sistemas jurídicos. 

Democracia Representativa equivale a elecciones popu- 

lares, que es la fuente legitimadora del ejercicio del poder pú

blico. De tal forma que cualquiera que sea la tendencia ideoló- 

gica de determinado gobierno - si aspira a ser considerado legí

timo y democrático - , convocará a elecciones generales que le - 

otorguen la facultad de actuar de acuerdo a la voluntad popular

y que destierren los elementos antidemocráticos como el fraude - 

y el abstencionismo electoral, así como el continuismo en el po

der. 



Siendo el fraude y el abstencionismo electorales los - 

principales enemigos de la Democracia, trataré de analizar los - 

motivos por los cuales se presentan y tratan de dar algunas solu

ciones. 

No podría faltar en éste modesto estudio, la figura de

los partidos políticos que tanta importancia tienen en el ejercí

cio de la representación popular, pues surgen como mediadores, e

incluso como selectores de los gobernantes. 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que en toda De- 

mocracia representativa, siempre habrá alguien detrás del proce- 

so electoral con intenciones de regirlo. Es ahí donde la prácti

ca de la Democracia se hace más difícil; en ésta consideración - 

es donde se enmarca mi investigación, los juicios de valor emiti

dos y mis conclusiones, 

Mi trabajo intenta dar elementos para la mejor evalua- 

ción de los sistemas de participación ciudadana con relación al - 

ejercicio del poder público. 



CAPITULO No. 1.- " ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DEMOCRACIA COMO

FORMA DE GOBIERNV. 

l. l.--"- CONCEPTO- ETIMOLOGICO_"_ 

Generalmente, las etimologías traen aparejado un ade - 

cuado significado de las palabras que las componen, y éste es el
caso de la democracia, que proviene del griego " Demos", que sig- 

nifica pueblo y " Kratos" que quiere decir fuerza y poder, de don

de se deriva el concepto de que la democracia es el gobierno del

pueblo. 

En los Estados contemporáneos, la forma de gobierno ¡ m

perante desde el punto de vista de la participación del pueblo - 

en la voluntad estatal, es la dernocracia representativa; respues

ta histórica al factor demográfico y a la división del trabajo - 

en la política y elemento importante para que e'l pc -der político - 

monolítico del absolutismo monárquico deviniera en poder políti- 

co dividido entre los diferentes detentadores del mismo. 

La democracia representativa ha dejado de lado como - 

forma de gobierno a la democracia directa practicada por el pue- 

blo griego de la antigüedad en sus ciudades estado. De ahí la ¡ m

portancia que tiene el estudio de la figura representativa en el

ejercicio del poder público. 

Es precisamente el " gobierno del pueblo", lo que como - 

mas adelante señalaré representa el problema de la democracia re

presentativa. 
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1. 2.- " CONCEPTO POLITICO " 

El concepto político de la Democracia plantea serios - 

problemas en vista qua hay tantas definiciones como tratadistas- 

de la materia. Por mi parte señalaré solo algunas que considero - 

contienen todos los elementos que una democracia representativa - 

debe tener. 

El tratadista españo' Lucas Verdu indica; " Entendemos - 

por democracia un régimen político que institucionaliza la parti

cipación de todo el pueblo en la organización y ejercicio del po

der político mediante la intercomunicación y el diálogo permanen

tes entre gobernantes y gobernados y el respeto de los derechos - 

y libertades fundamentales dentro de una justa estructura socio- 
económica". ( 1) 

Por su parte el maestro Serra Rojas concluye que " La - 

democracia es un sistema o régimen político, una forma de gobier

no o modo de vida social, en que el pueblo dispone de los Medios

idóneos y eficaces para determinar su destino, la integración de

sus órganos fundamentales, o para expresar la orientación ideoló

gica y sustentación de sus instituciones." ( 2). 

1).- Lucas Verdu, Pablo. " Curso de Derecho Político".- Tomo 111
Ed. Tecnos; Madrid. 1976. p. 194. 

2).- Serra Rojas, Andrés. " Ciencia Política". 5a. Ed. Ed. Po -- 
rrúa, S. A. México,' 1980. p. 591. 
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1. 3.- " LA DEMOCRACIA EN LOS PUEBLOS ANTIGUOS. " 

1. 3. 1.- EN GRECIA. - 

Es precisamente en el pueblo griego de la antigüedad - 

donde tiene su orígen la palabra democracia, que equivalía a la

participación directa del pueblo en las decisiones referentes - 

a su forma de gobierno y al ejercicio del mismo. 

Es con las ideas de sus grandes pensadores como se va

tomando una clara idea de lo que debe ser la democracia para lo

grar la felicidad de su pueblo, participandc. todcs los ciudada- 

nos en el ejercicio del mismo y utilizando los mecanismos de - 

control para mantener una estrecha vigilancia sobre los que en - 

un momento dado representarán a los demás. 

Uno de sus más importantes pensadores fué Aristáteles

quien haciendo un estudio de más de ciento cincuenta constitu - 

ciones de sus ciudades- estado, clasificó las formas de gobierno

en dos grupos: formas puras o perfectas, e impuras o perfectas, 

e impuras o imperfectas y corrompidas. 

Las formas puras o perfectas, destinadas a realizar - 

el bien común son; la monarquía o gobierno de una sola persona; 

la aristocracia que es el gcbierno de una minoría selecta; la - 

democracia, que es el gobierno ejercido por la mayoría de los - 

ciudadanos. 

En segundo lugar, tom¿ ndo en cuenta un criterio cual¡ 

tativo, ese gobierno en manos de uno, de unos poccs, o de una - 
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multitud, debe estar encaminado a la consecución del interés pú- 

blico. De donde surge la existencia de formas puras e impuras de

gobierno, según cumplan o no con el fín de lograr el bien públi- 

co de la ciudad, pudiendo así convertirse la monarquía en tira - 

nía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagógia. 

Aristáteles considera como la mejor forma de gobierno - 

la democracia o república- como el la llama-, así como a la cla- 

se media factor determinante de la sociedad, tal y como se des - 

prende de la exposición que hace en su obra " Política", cuando - 

señala ' Tonsiderarerros ahora cual es la mejor forma de gobierno - 

y cual es la mejor clase de vida para la mayoría de los ciudada- 
nos, sin asumir un nivel de virtud que esté per encima de pe r̀so- 
nas ordinarias y de una educación que requiera condiciones afor- 

tunadas de naturaleza y recursos, ni de un régimen a medida de - 

todos los deseos, sino una clase de. vida tal que pueda partici - 

par en ella la mayoría de los hombres y un régimen que esté al - 

alcance de todos los ciudadanos. Porque las llamadas aristocra - 

cias de que acabamos de hablar, unas caen fuera de las posibili- 

dades de la mayoría de los ciudadanos y otras próximas a la lla- 

mada república, y por ello -debe hablarse de ambas cc -mo una sola. 

La desición sobre t(,.¿s estas cuestiones se funda en los mismcs- 

principios elementales. En efecto, si se ha dicho con razón en - 

la ética, que la vida felíz es una vida sin impediMento de acuer

do con la virtud y que la virtud consiste en un término medio, - 
necesariamente la vida media será la mejor, por estar el términc

al alcance de la mayoría. Y estos mismos criterios serán necesa- 

riaMente los de la virtud o maldad de la ciudad y del regIMEn,- 

porque el régimen es la forma de vida de la ciudad ". ( 3). 

3) .- Aristáteles.- " Política.- Citado per González Uribe, Héc- 
tor.-" Teoría Política", Ed. Porrúa, S. A. México, D. F. 1972

p. 187
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De la anterior ci.ta se desprende en sí el pensamiento

democrático de Aristóteles, que en general puede considerarse - 

como el ideal de lo que los griegos de la antigüedad entendían - 

por democracia, ccmo la participación directa de los ciud¿danos

en el gobierno y la consecución del bien común para lo rar la - 
verdadera felicidad. 

Para comprender MEJor la derrocracia directa de la an- 

tigüedad, daré un breve panorama de la polis griega más avanza- 

da de aquella época en el aspecto democráticc, ccmo lo fué Ate- 

nas, para lo cual ME! referiré al estudio realizado per el trata

dista Inglés Sabine. 

La antigüa de Atenas se componía de aproxim¿damE.rte- 

trescientos mil habitantes, ccnstaba de tres clases que eran

los esclavos, que no gczaban de ningún dFrecho; los

residentes o metecos, que aunque eran libres estaban excluídos- 

de participación política y los ciu adanos, o sea, los miembros

de la pclis, quienes verdaderaME!nte ejercían la democracia, que

comprendía tarto la capacidad de votar como de ser elegidcs pa- 

ra participar en los asuntos públiccs. 

El organismo de ccntrol ME-diante el cual se garantiza

ba la democracia era la Asamblea, que estaba formada per todos

los ciudadanos varones desde que llegaban a la edad de veinte - 

años, la Asamblea o eclecias se reúnia regularn'E, rite diez veces - 

al año, y había, además perióCcs extraordinarios de sesiones si

la ccnvccaba el consejo. 

Lo interesante en el gcbierno atenierse de la Asam - 



6 - 

blea de todo el pueblo, son los medios pclíticos aparte de la - 

Asamblea de todc. el pueblo, son los me -dios políticcs ideales pa

ra hacer que los magistrados y funcionarios fuesen responsables

ante el cuerpo ciudadano y estuvieren sometidos a su control. - 

El instrumento mediante el cual se conseguía esto era una espe- 

cie de representación, aunque difería en aspectos muy importan- 

tes de las ideas modernas acerca de la misma. A lo que se aspi- 

raba era a seleccionar un cuerpo suficiente amplio p¿ ra formar - 

una muestra de todo el cuerpo ciudadano, al cual se permitía - 

que en caso dado, o durante un breve periódo actúase en nombre - 

del pueblo. Por lo general había una dispc sición contraria a la

reelección. De éste modo se encontraba abierto el carrino para - 

otros ciudadanos en la participación por turnos en la dirección

de los asuntos pútlicos. 

Por regla general, los cargos de magistrados no eran- 

desempEñadcs per ciu adanc.s individualmente considerados, sino - 

por grupos de diez ciudadenos, escogidcs de moft de que cada - 

uno de ellos fuese miembro de un¿ de las tribus en que estaban - 

divididos . Sin embargo los magistrados tenían pccc pcCer. Los - 

dos cuerpos que form¿.ban la clave del contrcl pcpular era el - 

Consejo de quinientos y los tribunales con sus grandes jurados - 

populares; no obstante la Asamblea decidía también sobre los - 

asuntos que le presentaba el ccnsejo, promulgando las medidas - 

legislativas, modificándolas u rechazándolas. 

Los tribunales atenienses eran sin duda la clave del - 

sistema democrático, ocupaban una posición que no es comp¿ rable

a las que tienen los tribunales en un gcbierno moderno. Era su - 

deber dar desiciones judiciales en los casos partículares, tan- 
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to civiles como criminales, pues los miembros de estos tribuna- 

les eran nombrados por los Demos, designándose una lista de

seis mil ciudad¿nos cada año, a los que se les destinaba por

sorteo a los distintos tribunales. 

El consejo era un comité ejecutivo y directivo de la - 

Asamblea. El problema era que quinientos constituía un número - 

demasiado grande para tramitar los asuntos, por lo que se le re

ducía a cincuenta mediante el artificio de la rotación de los - 

cargos. Cada una de las diez tribues en que estaban divididos - 

los atenienses, daba cincuenta de los mismos del Consejo, y los

cincuenta nombrados de cad¿ tribue, actuaban durante la décima - 

parte del plazo anual de ejercicio del cargo. Ese comité de cin

cuerta, junto con el consejero para cada una de las nueve tri - 

bus a las que no tocaba en aquel momento pertenecer a él, tenía

el control real y tramitaba los asuntos a nombre de todo el Con

sejo. Se escogía por sorteo entre los cincuenta un presidente - 

para cada día, y a ningún ateniense podía corresponderle este - 

honor más de una vez en toda su vida. 

Pero lo más importante de la vida dernocrática atenien

se, era el sistema de elección de los cargos gobernantes, que - 

explica el sentido en el que podía decirse que representaban a - 

todo el pueblo. Para fines de gobierno local, los atenienses se

dividían en unos cien Demos, o podríamos decir barrios, parro - 

quias o distritos. Estos Demos eran las unidades del gobierno - 

local; la pertenencia a ellos era hereditaria, y aunque un ate- 
niense se trasladace de una localidad a otra seguía siendo miem

bro del mismo Demos. En consecuencia, aunque el Demos era una - 

localidad, el sistema no era puramente de representación local, 
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Ti eníbargo los Demos tenían un cierto agrado de autonomía local

y ciertas obligaciones de policia. Además era la puerta por la - 

que el ateniense entraba a la ciudadanía, ya que tenían el regis

tro de sus miembros, loc cuales quedaban inscritos en él a los - 

dieciochc años; pero su función verdaderarrente impertante era la

de presentar can idatos para los diversos cuerpos en que se desa

rrollaba el gobierno central. 

El sistema era una combin¿ción de elección y sorteo. - 

Los Demos elegían candidatos en número aproxim¿daMente proporcio

nado a su tamaño y la suerte designaba quienes de los incluídcs- 
en éste habían de desempeñar los cargos. Para la mentalidad grie

ga este modo de nombrar para los cargos públiccs por sorteo era - 

la form¿ de gobierno característicamerte deff..ocrática, ya que

igualab¿ las posibilidades que todos tenían de desempeñarlos". 

No obstante que en su estudio el tratadista inglés de- 

termina que la democracia directa practicada por los griegos es - 

una útopia, debido en primer lugar a la existercia de, extranje - 

ros y esclavos que no tenían ningún tipo de derecr.os, y a los - 

que en cierta forma se daba la representación; es de considerar- 

se que la democracia directa si se dió en su organización, en - 

tanto los ciudadanos griegos participaban activamente en el go - 

bierno, y adeffás, los representantes populares terían rígidos - 

sistemas de control por parte de los representados. ToCavía un - 

ejemplo más claro lo constituye el hecho de que no había reelec- 

ción en ningún momento y por ningún motivo y que en el caso de - 
los miembros del Consejo, solo por un día y por una vez en su vi

da podían ocupar la presidencia de la misma. 

4) .- Cfr. H. Sabine, George," Historia de la Teoría Política» 
Fondo de la Cultura Económica; México, 1981. p. p. 15 a 26. 
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1. 3. 2.- EN ROMA. - 

Hasta antes del año 510 A. C., no puede hablarse en Ro- 

ma de indicios democráticos, pues la tc,;,  ,, jobierno que impe- 

raba era de una monarquía moderada, en c jantc, que el Rey ejercía

las funcionEs de sacerdote, juez y jefe farriliar. 

La clase poderosa la ccnstituían los p¿ tricios, quie - 

nes ejercían fucrte influEncia sobrc- el rey. Los plebeyos, o sea

la clase sojuzgada, carecia de voz y voto er la formación e in - 
tervención del gcbierno. 

Es en la época repútlicana, cuando los plebeyos comien

zan a lograr ciertas conquistas respecto de los p¿ tricios ( año - 

510 A. C.), con lo que se dar los primercs síntomas deff-ocráticcs- 

al incorporarse algunos de ellos a las intstituciones jurídicas. 

Dice el mexicano Floris Margadan que "... si hubo democracía, de

berros buscarla en los cc-micios" ( 5). 

Ahora bien¿ qué eran los ccmicios ? ¿ cómo estaban or- 

ganizados los rom¿ nos ? ¿ cuáles eran sus rasgos dencráticos ?- 

para contestar a éstas interrogantes, debemos estudiar las si -- 

guientes instituciones jurídicas de la épcca repúblicana. 

a ).- El senado, Estaba compuesto por venerables ancianos, - 

encontrándose en él el valuarte de las tradicionEs romanas. El - 

senado fué perdiendo importancia a medida que los comicios cobra

ban mayor fuerza y, si antes el cargo senatorial era vitalicio,- 

5).- Floris Margadant S. Guillermo. Terecho Romaro". 10a. Ed., 

Ed. Esfinge, S. A. Méxicc, D. F. 1981. p. 30. 
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en ésta etapa se van a renovar cada cincc años. 

El mérito del sistema senatorial repúblicano consistió

sobre todo, en haber dado vigor a un¿, oligarquía fundada en per- 

sonas que ya habían ocupado con acierto importantes cargos públi

cos, sin que aquella fuese totalmente cerrada, pues permitía la - 

entrada de nuevas familias como de la nobleza italiana. 

Es notorio por lo tanto, que en el senado no puede ha- 

blarse de indicios democráticos, en tant.o que los integrantes - 

del mismo solo se conforrr¿ ban por la nobleza y la aristocracia, - 

sin que tuvieran cabida en él los plebeyos. 

b).- El Consulado.- El Consulado fué una institución que en

la etapa monarquica gozaba de gran poderío, mismo que fué dismi- 

nuyendo a medida que los comicios se consolidaban como institu - 

ción netarrente popular.. Entre las facultades más importantes de - 

los cónsules - dice el autor en cita - se encuentran las siguien

tes; " la coercitio ( función policiaca ), la jurisdictio ( facul- 

tad de dirigír la administración de justicia), el jus agen cum - 

populo ( derecho de h& cer propesicíones a los comi*cios), el jus - 

cum se nato ( derecr.o de pedir la opinión del senado), y amplias - 

facultades financieras. El conjunto de éstos poderes se designa - 

con el nombre del imperio en sertido arrplio". ( 6). 

No obstante la aparente fuerza que dicho imperio daba - 

a los cónsules, éstos tenían sus mecanismos de contro, que según

el multicitado tratadista consistían en las siguientes limitacio

nes.: " la intercessio; el veto del primer tribuno de la plebe; - 

M.- Ibid. P. 28



la provocatio ad poppulum ( apelación contra la imposición de - 

penas graves promovida ante los comicios ) y, sobre todo el res

peto a la tradición romana, expresado mediante el Senado" ( 7). 

La verdadera importancia de los cónsules en la étapa- 

republicana, fué el papel desempEñadc cc,mc. directores de la po- 

lítica exterior, pues debido a las ccnstantes guerras en que Ro

ma participaba, tenían la imperiosa necesidad de disminuír su - 

antes amplio carrpc de acción, con la creación de nLEVaS M¿ gi5 - 

traturas con lo que las instituciones autocráticas se iban debi

litando. 

3.- Los Comicios, Es precisamente en el año 367 a. - 

de c. que mediante la Ley Missinia de, Consulato, lo-, Plebeyos - 

pudieron tener acceso al poder, al incorporarse algunos de --- 

ellos a las instituciones jurídicas romanas, mediante presionEs. 

que desembc.caron en ciertas concesiones, principalmerte en el - 

aspecto representativo. 

La institución de los Comicios fué la base de los -- 

principales democráticos, y la disminución de la potestad patri

cia, ya que por medio de aquella, se lo raron los mejores avan- 

ces sobre la participación plebeya en el gobierncñ; aun ue por - 

supuesto, tarp.bién tenían serias limitaciones. Sobre la organiza

ción de éstos, la tratadista Sara Bialotosky manifiesta: " Los - 

comicios estaban divididos en comicios per curias ( encargados - 

de los asuntos administrativos ), y los comicios por centurias - 

para elecciones y la votación de proyectos de. ley). En los co- 

micios por- curias, los " clientes" tenían la obligación de votar

M.- Idem. P. 30
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con sus patrones, por eso predcminaban ahí los Pater familias - 

más importantes que habían traído un mayor número de client.es"- 

8). 

Sobre los Comicios por Centurias, continúa la citad¿ - 

tratadista, " no encontramos un ambiente más derr.,ocráticc. debido

a que los caballeros y la clase rica, reunían la mayor parte de

los cientos noventa y tres centurias" ( 9). 

Respecto de los Comicios por tribus , debe ccncluírse

que no son estríctamente democráticos, ya que Roma, con sus nu- 

merosos propietarios, no dispcnía más que de cuatrc tribus , * - 

mientras que el cuerpc romano, se distribuía las otras treinta - 

y una. Por tanto los pocos hace.n adcs ricos que podían viajar a

Rcma para asistir a las asambleas ( foros rom¿nos ), base de la - 

democracia romana, tenían más influencia in ividLal que los pro

pietarios de la ciudad. 

Es de concluírse per tart.o, que en Roma sólo puede ha

blarse de una derrocracia levemente representat'iva, tenienCo su - 

máxima expresión en * -la etapa republicana, princip¿lmerte, me -- 

diante instituciones como los Comicios, que en realidad hacían - 

posible la representación de las clases sojuzgad¿s. 

8).- Bialostosky, Sara. " Panoram¿, del DerEcto Romaro". 2a. Ed. 

Ed. U. N. A. M., México, 1985. p. 29

9).- Idem. 
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1. 4. BREVE ANALISIS DE LA DEMOCRACIA EN LAS SOCIEDADES

CONTEMPORANEAS. 

1. 4. 1. LA DEMOCRACIA EN INGLATERRA

El estudio del gobierno inglés es impertante, en aten

ción a que ha dado grandes aportaciones democráticas de proyec- 

ción universal que han plasm¿dc otros países en sus legislacio- 

nes. 

En el terreno teórico, ha sido, y en grar medida si - 

gue siendo, el " modelo" de lo que se define como un sistem¿ de - 

gobierno de tipc parlamentario, siendo los elerrentos fundamenta

les de dichos sistema: la Constitución no escrita, la separa -- 

ción entre la jefatura del Estado y el gobiernc, el Parlamento, 

el Gabinete, el sistem¿ electoral y los Partidcs Políticcs. 

El monarca inglés, es el símbolo de la unidad e inte- 

gridad del imperio británicc, form¿dc por los. países de Inglate

rra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, que origínan a la Bri- 

tish Common Wealth ( Comunidad Británica de Naciones). 

El derecho inglés comprende dos tipos de normas: las - 

reglas jurídicas, que caen bajo el carr.po de la interpretación - 

judicial, y las " convention" de la Constitución, que sale de - 

aquella jurisdicción, como la obligación de la Corona para nom- 

brar primer Ministro al lider de la m¿ yoría parlaMEntaria. Aun- 

que hay que considerar quc el derecho inglés es normalmente con

suetudinario, debido a su Constitución no escrita. 



14 - 

Pero lo más importante para el gobierno inglés- según - 

el parecer del mexicano Serra Rojas- " es el propio régimen cons- 

titucional, llamado de parlamentarismo", divulgado e idealizado - 

por Montesquieu y otros autores, que sirvió de modelo a numero- 

sas constituciones, principalmente a la de los Estados Unidcs de

1787, que. estuvo más cerca del optimismo idealizado de Montes -- 

quieu y de la propia realid¿d inglesa". ( 10) 

El parlamento británico lo forman dos cámaras: la de - 

los Comunes y la de los Lore.s, que se unen al Rey en el proceso - 

legislativo. 

La Cámara de los Comunes es el órgano político que re- 

coge las opiniones de la comunided, y es el de mayor inflijencia- 

que forma el eje decisivo de la vida parlamentaria. Sus miembros

son elegidos directamente en las circunscripciones territoria

les, siendo el partido mayoritario el que ejerce la función le

gislativa, e indirectamente- por el Gabinete- la función guberna

mental. Es la Cámara de los Comunes por lo tanto, la base de la - 

vida dernocrática, al tener la representación popular en sus ma - 

nos. 

La Cámara de los Lores, es un organismo aristocráticc, 

integrado prEcisam(zrte por la aristocracia, que hereda el título

y. el cargo de Lor, limitando su actuación a vetar leyes no finan

cieras. 

La Corona, es el símt,clo de unidad y tradición de' Im- 

perio británico, dice el tratadista antes citado que " el Rey re¡ 

10), Serra Rojas, Andrés. Ob. cit. p. 657
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na pero no gobierna" ( 11), tradición que impera en su actu¿ I mo- 

narca, que si bien, tiene ciertas atribuciores, inmediatamente - 

se deja sentir la preponderancia del Parlamento, como cu¿ ndo la - 

Reyna designa al Primer Ministro, para el Gabinete ( ministros, - 

pero el Gabinete ( dinistros escogidos per- el Prerrier en el prcpio

Parlamento y responsables colectivamente ante el mismo), depende

de la Cámara de los Comunes, que requiere de la rrayoría parlamen

taria para subsistir pclíticamerte. 

Los Partidos Políticos. El sistema de particIcs que se - 

lleva a cabo es bipartidista, pues aunque existen varios, en la - 

práctica dos son los deminantes. Por excelEncia y hasta antes de

la segunda guerra munCial, tenían preponderancia el Conservadcr- 

y el Liberal, pero posterior a dicho suceso y con apoyo de los - 

sindicatos que en la actualided son decisivos en la vida pclíti- 

ca, se han enfrascado en una ardua lucha conservador -es y laboris

tas. 

En realidad, la verdadera eficacia de la democracia in

glesa se basa en el poder de decisión del Parlamento ( con prEpon

derancia de la Cámara de los Comunes) sobre el Gobierno, que el - 

estadista Yocelevsky llama la cIcctrina de la soberanía parlaME,n- 

taria, cuyos principios fundarrentales son: " ... 1) no hay mingu- 

na autoridad legislativa sobre el parlamento; 2) ninguna Corte - 

de Justicia puede declarar inválidos los acuerdcs del Parlamento

3) no hay limitación alguna sobre las materias acerca de las cau

les el parlarrerto puede legislar y 4) nin£ún parlaME.nto puede - 
comprcmeter a su sucesor ni ser comprometido por su antecesor". - 

12). 

11( ídem

12) Yocelevsky R, Ricardo A. " El Sistema Político Brilánicc". 
Ed. U. N. A. M. México, 1985. p. 8
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Como puede verse, la función principal del Parlamerto

es lo legislativo, sin embargo, ccmc centre del sistema, su po- 

der radica en su capacid¿d para cuestionar al Ejecutivo, al Pri

mer Ministro y su Gabinete. 
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1. 4. 2. LA DEMOCRACIA EN FRANCIA. 

La importancia del estudio al régimen francés, radica

en que al igual que Inglaterra, aportó al mundc vali ss cence.2

tos a la teoría democrática moderna, al haber plasmado en una - 

Constitución los principios fundamentales del ser humano como - 

la Prcpiedad, Libertad y Seguridad. Toda vez que desde 1789, - 

con la Declarac46n de los Derechos del Hombre y del Ciudad¿,rio,- 

se da el punto de partid¿ para un viraje total en cuanto ala - 

situación jurídica de los hombres. 

Francia, al igual que muchos otros países, pasó por - 

diversos regímenes, hasta desembocar en su actual gobierno par- 

lamentario semipresidencialista, típicarrente democrático, en - 

tantc- el Jefe del Ejecutivo es elegidc medíante elección direc- 

te Popular. 

El Parlarrento está basado en un organismo denominado- 

Asarp.blea' Nacional, qL.e a partir de 1962, puede ser, disuelto per

el Presidente de la República, sin acuerdo del gobierno, de ahí

la prrzpc,nderancio del Ejecutive. 

El carácter semi presidenc5al, resulta de la elección

de Jefe de Estado, de sus pc-deres y, a la vez de las Umitacio- 

nes a que se encuentra Sometido el Parlamertc.. Según el parecer

del tratadista francés Duverger... " el regIMEn francés no pudo - 

ser calificado de semi presidenciel, hasta las reformas de 1962

en que se establE,Ció la elección del Presidente de la República

mediante sufragio universal y mejor- aún, hasta 1965, año de las
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primeras elecciones presidenciales bajo éste nueve sistema".( 13) 

El sistema democrático francés está esegur¿do, en tan - 

te los mecanismos de contrc-I permilten la división de poderES, -- 

tan determinante en una democracia representativa mcCIerna. Así, - 

dentro del esquema parlamentaric francés, el Primer Ministro y - 

los ministrcs, forman un gobier-no indispensable delante de la - 

Asamblea Nacional, que pueden forzarle a dimitir por un vote de - 

desconfianza, y el gobierno, puede gobernar sin poseer o dispo - 
ner de la mayoría parlamentaria. 

La Constitución de 1958, establece una división de* po- 

deres, en la que la competencia no es fácil de delimitar, est.a - 

bleciendo a partir de 1962, un regímen que no puede func: onar - 

más que con la colaboración del Presidente de la Repútlica y del

gobierno. Y esto es debido ante todo, a la importancia que ad -- 

quiere el Ejecutivo, a raíz de su elección mediante sufrag- o un¡ 

versal libre y directo— mediante el escrutinic mayoritario a -- 

dos vueltas. 

El Parlamento se compcne de dos cámaras: la AsamtIE-a - 

Nacicnal, formada po'r cuatrocientes ochenta y siete diputados, y

el Senado, compuesto de doscient.c.s ochenta y trES senadores. 

Los diputados son elegidos por escrutinio mayoritaric- 

uninor.iin¿l a dos vueltas. Para ser elegído en la primera vue! ta - 

es necesario tener la mayoría absoluta de los sufr¿gios emitidos - 

y que lo votos signifiquen per lo menos la cuarta parte de los - 

13) Duverger, Maurice. " Ins,tituc cnE.-s Políticas y Derecho Consti
tucionaP. Sa. ed. Ed. Ariel, Barcelona, 1970. p. 300. 
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electorEs inscritos. 

Los sen2dores son elegíCos por sufragio indirecto, que, 

asegura la representación de las colectividades territoriales de

la república. Los franceces establecidos fuera de Francia, están

representados por el Senado. 

Como puede observarse, la verdadera representación pc - 

pular, se ejerce por ME!dio de la Asamblea Nacional, ya que sus - 

integrantes son elegIdos por medio de elección directa del pue - 

blo; con lo que se cumple con el principic democráticc, ya que - 

los diputados, están obligados a velar per los interes , es del pue

blo. Aunque es noterio, ha ido Perdiencio fuerza paulatinamerte - 

frente al Ejecutive, según el decir del tratadista en cita, que - 

establece"... durantt la república el parlamente a perdido gran- 

p¿ rte del prE-Stigio que poseía durante la III y IV. Su papel ha- 
pasadc a ser secundario ante e' Ejecutive". ( 14) 

El régimen de partidos francés es pluripartidista, y - 

por tradición, siempre han estado en la pele¿ por el poder los - 

conservadores y liberales, aunque a últimas fechas han cobr¿do - 
gran. relevancia los socialistas y comunist¿s, debido ante' tedo,- 

a las alianzas entre ellos. 

Un hecho notorio rESPeCte de los partidos políticcs, - 

es que tienE!n limitacionEs en cuanto al costo de. sus campañ¿.s p 

líticas, dándcse así oportunidad a todos de lograr, el poclier. 

14) Ibid. p. 304
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1. 4. 3. LA DEMOCRACIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. 

En la actualidad, nLestrc pc.dere-se vecine del norte - 

está ccnsiderado comc el prototipc, de la deirocr¿cia moderna, eri

cuanto establece un régimi n jurídico que exalta el liberalismu- 

iridividualista, asegurando al mismo tiempo, una división de po- 

deres que hacen posible la existencia de verdaderos contrapesos

en cuanto al desempeño de los mismos. Sin olvidar, que mucha - 

gente piensa que el Ejecutivo, tiene hegemonía. sobre los otros - 

poderes, aseveración ésta, un poco aventurada, pues ya la prác- 

tica ha demostrado, los verdaderos contrapesos existentes, en - 

cuanto al ámbito de competencia de cada uno de ellos. 

Ya en el siglo pasado, éste país comenzaba a dar mues

tras de su futura organización, según el decir de Tocqueville - 

al establecer atinadamente que, " En los Estados Unidos como en - 

todos los países donde manda el pueblo, la mayoría es la que - 

manda en nombre del pueblo" ( 15). 

Todavía más adelante, el autor en cita comenta"... -- 

siendo el pueblo el pilar indiscutible de un régimen cualquiera, 
11

al ejercer la soberanía, ejerce y practíca la democracia, por - 

ser el pueblo el orígen del gobierno, porque el pueblo nombra a

quien hace la ley y a quien la ejecuta; él mismo, forma el jura

do que sanciona las infracciones de la ley. Es pues realmente - 

el pueblo quien dirige y, aunque la forma de gobierno sea repre

sentativa, es evidente que las opiniones, los prejuicios, los - 

15), Tocqueville de, Alexis. " la Democracia en América". Ed, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1957. p. 191. 
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intereses y aún las presiones del pueblo, no pueden encontrar - 

obstáculos durables que le impidan producirse en la dirección - 

cotidiana de la sociedad" ( 16). 

No cabe duda que éstas atinadas apreciaciones, aunque

no totalmente, siguen teniendo vigencia en la sociedad Norte - 

Americana moderna, partiendo de que fué precisamente en ésta na

ción en donde por primera vez en el mundo se estableción el sis

tema federal, con la Constitución de 1787, plasmando en la mis- 

ma un equilibrio entre los derechos de los Estados y la Federa- 

ción, manteniendo la autonomía de aquellos, y delimitando, a la

vez el ámbito de competencia de los tres Poderes de la Unión, - 

de tal manera, que ninguno invadiera la esfera de los demás, - 

aunque en la práctica se nota cierta preponderancia del Ejecuti

vo, principalmente en los últimos años. Debido ante todo, a - 

que la única presión eficaz del Congreso sobre el Presidente, 

reside en el poder financiero, pues es el congreso quien vota - 

los créditos y tiene en sus manos los cordones de' la bolsa; pue

de por tanto, , a acción fundamental sobre la adminis - 

tración y el

Las Instituciones de su vida Política. - 

a) EL Congreso. - El Parlamento de los Estados Unidos, - 

se llama Congreso, y está formando por dos Cámaras: Diputados y
Senadores. " La primera - dice el tratadista alemán Zippelius

fué concebida como representación de todo el puerilo, n!. ras

que el Senado se creó como representación de los ui,, ers,. 

16).- Cfr. Ibid. p. p. 191, 192. 
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dos - sic que integran el estado federal. Se trata entonces, de - 

un verdadero sistema bicamaral, ya que una ley debe ser aproba- 

da por ambas cámaras". ( 17) 

b) El Presidente, Dice Duverger, " El presidente de - 

los Estados Unidos es el órgano más original de. la Constitución

el que dist'ingue a ésta de los demás regímenes democráticos oc- 

cidentales y hace de ella un régimen presidencial". ( 18) 

En efecto, la preponderancia del Ejecutivo, deviene - 

precisamente de la Constitución, que establece en su artículo - 

11 " El Poder Ejecutivo se deposita en el Presidente, quien reú- 

ne en su persona las funciones de Jefe de Estado, Jefe de go

bierno y supremo comandante militar". El único poder real y

efectivo que el Congreso ha usado en contra del Ejecutivo, es

el derecho de iniciar juicio político de responsabilidad ofi

cial, que contempla su. Constitución Federal, aplicado en los

años setentas contra uno de sus Presidentes, logrando su dimi

sión. 

c) El Poder Judicial.- Un papel determinante en la De

mocracia americana, lo constituye el poder judicial, desempeña- 

do por un Tribunal Supremo, como órgano máximo, aunque corno di- 

ce Duverger " El poder de controlar la constitucionalidad de las

leyes no pertenece tan sólo al Tribunal Supremo, sino a todos - 

los tribunales federales o de Estado, sea cual fuere su grado, 

17), Zippelius, Renhild. " Teoría General del Estado". Ed. -- 

U. N. A. M., México, 1983. p. 428. 

18).- Maurice, Duverger. " Instituciones Políticas y Derecho Cons
titucionaV. 2a. Ed. Ed. Ariel, Barcelona, 1970. p. 344. — 
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El Tribunal supremo es el tribunal superior, al que se pueden - 

remitir finalmente todos los asuntos, y por esto su actitud es - 
esencial en la materia. Por otro lado, sólo él tiene gran pres- 

tigio y una real influencia política; basta recordar los fallos

dados en cuanto a la situación actual en favor de la igualdad - 

racista? ( 19) 

Los Partidos Políticos.- El sistema practicado por - 

Norteamérica, es bipartidista, sobresaliendo en éste acto, el - 

poderío que los grupos de presión ejercen sobre la vida políti- 

co -económica de la sociedad, basada en que no hay límite en

cuanto a gastos de campaña se' refiere. Dice el tratadista in

glés Novack " Desarrollar una campaña es algo muy caro, Robert

Kennedy gastó dos millones de dólares en ganar su escaño senato

rial en 19661'. ( 20) 

Respecto de los grupos de presión, el prestigiado - 

Maurice Duverger determina " Mas que por los políticos, la vida - 

política americana está animada por los prel- ;  -:, -   

de presión). 0 más exactamente: son los grupos ¡ os - 

que animan a los partidos políticos" ( 21) 

Debe concluírse por lo tanto, que los grupos de pre - 

sión constituyen un elemento antidemocrático en la vida nortea- 

mericana, al desvirtuar la esencia de la verdadera elección po- 

pular, que en última instancia determinan el grado de democra - 

cia de cualquier régimen representativo. 

19), Ibid. p. 351. 

20), Novack, George. " Democracia y Revolución". 2a. Ed. Ed. - 
Fontamara, S. A. España, 1982. p. 204. 

21), Duverger, Maurice, Ob. cit. p. 359. 
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1. 5 LA DEMOCRACIA EN MEXICO

En México el colonialismc propició, la falta de cultura - 

civil y la notable ausencia de tradición en la formación Y mane- 

jo de asociaciones representativas de. intereses económicos y aún

estrictamente civiles. 

En el momento de nuestra independencia, la debilidad mani

fiesta de la sociedad civil a nivel eccnómico, PE, ro sobre todc. - 

en el espacio de la cultura y exPEriencia er la organización de. - 

sus intereses, hizo que el gobierno se apoderara de espacios pe- 

liticos y econ6miccs. 

Mucho se ha escrito sobre la falta de coherencia en* e - 

los lineamientos ger.Erales de nuestra Constituciór., espEcialMEn- 

te los principios democráticcs, y una realidad que, sin duda, no

responde a ese mandato. Desde, luegc sería un error culpar a al- 

guien: al constituyente, por hacer leyes que no podían cumplirse; 

al Estado, por no cumplir lo que, a todas luces, la realidad mis

ma vetó desde, un principio; MUCt.0 ME! r.os puede acusarse a una so- 

ciedad civil impreparad¿, desacc-stumbrad¿ a la intervención en

lo políticc, per no haber. sabido defender sus' derechos. 

1. 5. 1 Breve Reseña Histórica: 

Los antecedentes mas rernotos que tenemos respecto de la - 

democracia, los encontrairos en los ideales de Morelos, que inspi

rado en la Constitución Francesa de 1793, dió a conocer la cons- 

titución de 1814 en donde se planeaban los principios libero -in- 

dividualistas fundamentales: derechos del hombre, soberanía del - 

pueblo y división de poderes. 
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El siguiente paso democráticc. se dió con la promulgaciór: 

de la Constitución de 1824, en el México indepen,.,; 

formó un gobierno federal dividido en diecinueve E, t,;, Irico- 

territorios. El gobierno federal tendría los tres Pcceres clási- 

cos: El legislativo, que comprendía dos camaras: diputación y se- 

nado. El ejecutivo, lo ejercía un Presidente o en su caso Vice - 

presidente. y el judicial, que en su mas alto nivel se atribuyó - 

a la Suprew. Corte de Justicia. 

Lo importante de ésta Constitución, además de establecer - 

el sistema federal y la división de poderes, es que se consagra - 

ron y se llevaron a cabo las primeras elecciones para elegir pre- 

sidente y vicepresidente cuyos cargos recayeron en GuadalupE Vic- 

toria y Nicolás Bravo respcctivarnente. 

Las Constituciones de 1836 y 1843, se wnifestaron por el - 

hecho de instaurar el sistem¿ centralista y dejar de lado el fede
ralismo, además, la etapa que va de 1824 hasta antes de 1857 se - 

caracterizó principalMerte por las guerras internas y más aún, - 

con las invasiones extranjeras de que fué objeto nuestro país por

parte de países beligerantes como Francia y los Estadcs Unidos de

Norteamérica principalMEnte, por lo que el país vivió una época - 

de desesperante desorganización y luchas contínuas por el poder; - 

según el parecer de Jorge Sayeg " Apoco de haber sido expedida la

ley del 24, por ello mismc, la más exasperante de las anarquías - 

habría de enseñorearse del país, y por casi tres décadas habría - 

de entronizarse ,>. y por casi tres décadas habrían de en - 

tronizarse los retirogrados principios que prohijaron los brotes - 



26 - 

centralistas de 1836 a 1842 la más absoluta desigualUd social - 

habría de acentuarse a partir de éste momento.( 22) 

Era impcsible pcir tanto, visto este panorama, que se - 

desarrcIlara en aquella sociedad un gobierro democrático, toda - 

vez que al ansia de poder era tal que ni aún las garantias indi- 

vidueles se reSPetaban, y el hecho de que' llevaremos tcd¿vía ras

gos característicos de la colonia no daba oporturidades a tener - 

una ident.id¿d nEtam-ente nacional, debido ante todo, a las conti- 

nu¿ s. intervencienEs armad¿ s y a la imposición de moldes ajenos - 

a nuestra ínCiosincracia, principalmente en cuanto a nuestra for

ma de gobierno. De aquí que el liberalismo Predicado por Morelos

fuese todavía un sueño. 

En térrrinos generales, puede afirm¿.rse que desde la - 

Ccnstitución de 1857, ésta ya poseía elementos de un moderno li- 

beralismo eccnómicb y político, en una socied¿c! cuyo mercado era

aún de autoconsumo, dominado por la incomunicación y el caciquis

mo. El proyecto plasmadc- en esa constitución liberal era un prc— 

yecte que ccntemplaba lo que el país quería ser, perc no exPrESa

ba lo que el país ERA y HABIA SIDO. Por ello, el prcblem¿ de la - 
identidad nacional estuvo siempre prEsente desde el periodo de - 

la refcrffa y durante la dictadura. 

Nuestra Constitución de Ayutla Se aPegó a la de 1824 - 

en cL¿nto a la forma federal de Estadc, democrático, representati

va y repúblican¿ de gobierno, con algunas inrovacionES COMO SU-Pr1

22).- Sayeg Helú, Jorge. " Méxícc.: Democracia social". 

Ed. U. N. AM. Méxicc 1981. p. 4-1
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mir al vicepresidente; ampliar las libertades inCividuales y sus

garantias; se declararon libres la enseñanza, la industria y el- 

COME. rcio, el trabajo y la asociación, y algo muy importante que- 
fué la intervención estatal en las cuestiones eclesiasticas ccn- 

lo que se logró someter mediante la " 9Lerra de reform¿" a la -- 

iglesia bajo la tutela de gobierno. 

Lo cierto es que nuestras constituciones, hasta antes de - 

1917, no fueron precisaMEnte el producto de las luchas por la - 

adecuación entre las necesid¿des eccnórricas y sociales y los pre

ceptos jurídicos En todo caso el resultadc jurídico de las lu - 

chas fué muy distinto a los proyectos y necesidades de quier.ES - 

las promovieron y participaron en ellas. 

A diferencia de países occidentales en lo que el libera - 

lism político fué una consecuencia del liberalismo económicc., en

Méxco el liberalismo económico fué en cierta medida, producto de

un proyecte liberal jurídicc, porque como Emilio Rabasa afirma - 

respecto de los constituyentes que tuvieron a su cargo la elabc- 

ración de la Constitución de- 1857".... la carencia de estudio - 

del pueblo para quien iba a dictarse 1 a Constituciór " realiza - 

ron una obra de arte puro".... ( 23). 

Por su parte la tratadista Jaqueline Covo, establece so - 

bre la misma "" Y hace en partícular al principio de- sufragio un¡ 

versal adoptado por los constituyentes de 1856, responsable de - 

la inestabilidad política de la segunda mitad del siglo, debido - 

23) Rabasa, Emilio. " La Constitución y la Dictadura" Ed. PorrU

México. 1957 p. 64. 
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a la incapacidad del pueblo, ignorante, políticamente inconcien- 

te para ejercer sus derechos, y haciendo así inevitable el frau- 

de electoraV ( 24). 

Si bien es cierto que la elaboración de la Constituciór - 

de 1857, fué la que más disputas originó, debido ante todo, a su

espíritu l*iberalista, tarrbién lo es, que en la práctica ese libe

ralismc solo se reflejó de un sólo lado, o sea, para la clase en

el pcder. Es de tom¿rse en cLenta también, las ccntínuEs guc

rras de México con el extranjero, y los constantes mo im. er.tos

armados internos, que impedían la aplicabilidad constitucional. 

LA CONS.TITUCION DE 1917. 

En ésta Constitución, la qLe actu¿ IMr...te nos rige. En - 

ella se contempla nuestra forma de gct.ierno ccmc, una República - 

representativa , democrática y federal. Pero para h¿ cer realidad

las ideas liberales, tuvo que pasarse por diversas etapas en -- 

nuestra historia, comc la revolución, que tuvo como antecedente - 

las injusticias sociales y, como desenlace, una transformación - 

en la vida socio -económica de México. 

El lo. de Diciembre de 1916 Venustiano Carranza presentó - 

al Congreso su proyecto de. reform¿s constitucionales, base de di

chas reformas fué una crítica general a aquellos aspectos de. la - 

Constitución de 1857 que, según él, habían impEdidc su vigercia- 

efectiva y abierto a la dictadura, pues según su decir".. en ge- 

neral, los principios básicos de la Constitución del 57 no ha -- 

24) Covo, Jaqueline. " Las Ideas de. la Reforma en México", Ed. - 

U. N. A. M., Méxicc, 1983. p. 19. 
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bían pasado de ser una bella esperanza, cuya realización se había

burlado de una manera constante" ... ( 25). 

La soberanía nacional no ha expresado nin£una realidad de- 

cía Carranza; el pcCer público se ha ganado no por el m¿ n - 

dato libremente conferidc por la voluntad de la nación, sinc por- 

impcsiciones de lo que han terido en sus manos la fuerza pút. lica" 

26). 

Tampoco ha tenido cumplimiento denunció el primer jefe, el

principio de la división de poderEs"... todos los poderes se han - 

ejercido por una sola persona, ccndolidándose el centralismo de - 

las potestades con la abdicación que de sus competencias había hE

cho el poder legislativo, al ccnferir al presiderte de una manera

sistemática, facultades extraordinarias para legislar" ( 27). 

Soberanía popular, gcbiernc representativo, derechos del - 

hombre, división de poderes, sistema federal, principios todos - 

ellos del régimen constitucional del 57, eran para Carranza fic - 

ciones políticas, "... era necesario para él, fortalecer el pcder

Ejecutivo, dejando en la Constitución nueva la elección directa - 

del poder Ejecutivo y la prohibición para su reelección, ccnquis- 

25) Diario de los Debates del Congresr Constituyente 1916- 1917. 
Citadc por De la Madrid Hurtado, Miguel. " Legisladores de - 
la República" Ed. LI1 Legislatura- Cámara de Diputados., - 
México., 1986. p. 317. 

26) Idem. p. 317. 

27) Idem. p. 317. 
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tas obtenidas por la Revolución de 191V... ( 28). 

Como puede verse, el ambiente que privava en aquella épo- 

ca, era de una anarquía desesperante, y la Constitución de 1917- 

vinc a dar un¿. esperanza, en cuanto a organización del sistem¿ - 

político y un intento de unión entre los grupos arrrzdos en pug - 

na, que tanto daño causaron a la n¿,ción, y que pcE.teriormente ha
rían posible que la lucha por el poder fuera sólo política dejan

do de lado las arm¿.s. Por supuesto que para lograr lo anterior - 

hubo de pasar un tiempo considerable, siendo principalmente con - 

la creación del primer partido político oficial, que las masas en

pugna pudieron aglutinarse, a la luz de una ideología naciónalis

tja, aseguradora de los nLevos " derechos sociale?, establecidcs- 

en la Constitución, que a la vez iban a garantizar una mayor par

ticipación política de las m¿ sas. 

La etapa posterior a la Constitución de 1917, tarr.bién tu- 

vo que sufrir constantes movimientos armadc1 debido ante todc a- 

las divergencias entre los diferentes caudillos, que querían ccn

seguir el poder a ccmc. diera lugar, bLscando' generalmerte satis- 

facer sus interese- particulares. 

Es Alvaro Obregón el primer hombre fuerte de México que - 

entendiendo la nueva realid¿d, logra establecer un diálogo con - 

las masas, ya desde el periódo de la lucha armada. Un ejemplo de

esto lo constituye el farroso pacto del constitucionalismo con la

Casas del Obrero Mundial. Es así como se inicia la ccnstrucción

28) Ibid. p. 318. 
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de un nuevo Estado, que será fruto de complejas alianzas y coali- 
ciones, y a la vez, el antecedente del fortalecimiento del poder - 

nacional Mediante su transformación en pcdcr person¿ l, mediante - 

la sumisión, voluntaria o por la fuerza, de todos' los eleMETAOS - 

opuestos a ese régimen, que van a originar posteriorwente nuestra

típica y verdadera forrr a de gcbierno: el presidencialismo. 

Bajo el régimen de Obregón ( 1920- 1924), las m¿. sas, tanto - 

proletarias ccmo carnricsinas, se organizan y empiezan a ser suje - 

tos sociales, y como tales, elementos de. presión y no sólo de re- 
presentación forrr¿ l. Ejernplos de ellos fueron la creación y parti
cipación de, la CRCM ( 1918), la del Partidc laborista Mexicano -- 

1919), de la Confederación General de Trabajadores ( 1921), entre

otras, en la conform¿ción de las políticas estatales. 

Sin errbargo, éstos vínculos no cristalizaron en negociacio
nEs estables e institucion¿les, que garantizaran la representa - - 

CióE PE.rmanente de esas organizaciones er: el ESIADO. Quizás puede

explic¿rse ésta falta de institucionalización per las permEnertes
pugnas entre los miembros de la " farrilia revolucionaria" como fué

el levantamiento de De la Huerta en 1923. 

El embrión del gobierno fuerte debe atribuírse a Calles con
la organización del partidc oficial, que en 1928 comunicaba a - 

Portes Gil: " Después de muchas reflexiones sobre la grave situa - 

ción que se ha creadc como consecuencia de la indesperada muErte- 
del general Obregón, ha meditado sobre la necesidad dF crear un - 

organismo de carácter políticc, en el cual se funcionEn todcs los

elementos revolucionarios que sinceramente deseen el cumplimiento
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de un programa y el ejercicio de la derrocracia. Durante más de - 

15 años, nos hemos debatido, los revolucionarios, en luchas esté

riles por encontrar la fórmula para resolver los problemas elec- 

torales. Todo ha sido inútil. Hemos visto que las ambiciones - 

incontenidas de muchos han arrastrado al país a luchas armadas - 

que nos desprestigian y que nos convencen de que hemos errado el
camino. Yo creo que la organización de un partido de carácter - 

nacional servirá para constituir un frente revolucionario ante - 

el cual se estrellan los intentos de la reacción. Se lograr ía a

la vez encausar las ambiciones de nuestros políticos, discipli - 

nando al programa que de antemano se aprobará . Con tal organis

mo, se evitarán los desórdenes que se provocan en cada elección - 

y poco a poco, con el ejercicio democrático que se vaya realizan

do, nuestras instituciones irán fortaleciendo hasta llegar a la - 

implantación de la democracia" ( 29). Semanas después el genE.ral

Calles anunciaba ante el congreso que la hcra de abandonar defi- 

nitivamente el " régimen de caudillos" y de entrar el " régimer

institucional" había llegado, pronunciándose por el estableci

miento de " reales partidos nacionales orgániccs" ( 30). 

De ésta clara exposición se desprende en sí el espíri

tu de lo que en lo sucesivo sería el partic1c político estatal

la conformación de un poder político nacionalista aglutinador

de masas y conciliador de las fuerzas contrarias de manera vo

29) Portes Gil, E. " Quince Años de Política Mexicana"., Ed. - 

Botas, México, 1941, p. p. 213, 214. 

19) Informe de lo de septiembre de 1928, en " Los presidentes - 
de Méxicc ante la Nación". Ed. Imprenta de la Cám¿ ra de Di
putados, México, 1966, t. 111, p. 806. 
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lyntaria o por la fuerza, o bien a base de ccncesiones. 

No es sino hasta 1938 en que dichas ideas se llevar a- 

la práctica con la incorporación al partic1c oficial, de impcirtan

tes sectores y agrupacionES COMO la CTM> la CNC y la CNOP, que - 
representaban a las clases sociales de avdf*cc: sector obrero- - 

campesino -popular. 

En efecto, la forma partícular en que se contituyó y - 
estructuró el Estado posrevolucionario y en él, las m¿ neras espe, 

cíficas en que encajaron las fuerzas sociales, produjercn pode o

ros vínculos entrE la sociedad civil y el propio Estado. Entre - 

otras cosas, ello se tradujo en la existencia de un sistema polí

ticc. que recogía y daba cabida a todos los sectorEs sociales a - 

través de la conform¿ción y el actuar de organismos de carácter- 
grErnial, que representaban los distintos intereses particulares. 

Dichos orgarismcs se gestaron aglutin¿ndo intereses sectoriales - 

y dieron por resultaco, la constituciór, oficial de " grupc,s de in

terés " reconocidos como legítimcs y con vida institucionaV. Al - 

mismo tiempc, estas corporaciones- dice el ensayista Germán Pé - 

rez- quedaron incustadas en la partido hegemónico del juegc polí
tico nacional, y con ello, se aseguraba se rePrEser,.,t"aciór, en el - 

Estado y en la prepia reproducción del sistema. En términos for

males, solo los empresarios qued¿ rcn exluídos de éste cuadro y - 
sus ccnsecuentes mecanismos" ( 31). 

Pero aún los emrpesarios se organizaron también en cor

poraciones, mediante las cuales se convirtieron en contestatarios

31) Pérez Fernández del Castillo, Germán. " Estudios Políticos' I. 
Ed. U. N. A. M., Méxicc, 1986. p. 10. 
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del Estado. De ésta formz. quedaron fuera del partido, PE, ro no - 

del sistem¿. político. Además, su repY' E- sEnt,ación en el seno esta

tal se garantiza por el ejercicio de sus organismos, las pclíti- 

cas económicas y la nEgociaciórt dirEcta, surgienCo así los llama

dos grupos de presión, que ejercen una notable influencia en la - 

política de cualquier régimen, diferenciándose de los partidos - 

políticos por actuar fuera de la luz públ' ica. 

Por otra parte, los procesos formales de representa -- 

ción, o sea las elecciones, han aparecido, de un lado, como ccn- 

tiendas cruzadas y determinadas por las actuaciones de los gru - 

pos de interés dentro del partido estatal ( PRI), y por el otro, - 

como efectivamente formales frente a los. desorganizados partidos

opositores. 

En nuestro país, se presenta el fenómeno de que la le- 

gitimidad del gobierno, debe busc¿rse no en las elecciones popu- 

lares sino por la relación ccn los sectores que h¿ cen posible la

continuidad en el pcder; pues ya desde h¿ ce algunos años se ha - 

demostrado el creciente aumento del abstencionismo ciudadano y - 
de los constantes fraudes electorales, feróffCnOS éstos que son - 

eleMentos antidemocráticos, en cuelquier régimen constitucional. 

No obstante lo anterior, debe rEconocerse que la lucha

por la democracia en México ccntinúa, y aunque en forma limitada
podemos decir que tenEmos un gobierno democráticc formal, que - 

descansa en una pclítica partidista estatal, por tantos años man

tenida, regida por la figura del hombre fuerte de México desde - 

el fortalecimiento del Partido oficial: el Presidente. Figura - 

ésta que merece un estudio a parte, por las grandes repercusio - 

nes soci- políticas que ccúleva en su investidura. 
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1. 5. 2. LA VERDADERA DEMOCRACIA. 

Ya anteriorRE!nte mencioné los. pasos dados per el puc- 

blo Mexicano, para conquistar una form¿ de gobiernc democráticc

as¡ mismo, como se logró el establecimiento de la instituciona- 

lización del pc,der pclíticc y, la nE,CeSid¿ c! de acabar con el ré

giME!n de caudillos que tanto daño le hiciercn al p¿ ís. 

Ahora bien, si en un tiempo se consideró necesario - 

que la figura presidencialista se consolidara, para constituir - 

un gobiernc fuerte, la realidad es que en la actualidad el Eje- 

cutivo ha alcanzado una fuerza inusitad¿, arrparadc a la luz de - 

las facultades con que lo invistió la prcpia Constitución de - 
1917. 

Sin duda - dice Arnoldo Córdova-, la Constitución de - 

1917 puede ser considerad¿ en más de un sentido ccmo un documen

to que no se ha aplicado; pero también es verd¿d que la Consti- 

tución ha sido desde un principio un formidable instiumento de - 

poder, a un grado que no lo fué p¿ ra Diaz la Constitución de - 
1857" ( 32). 

En realidad el verdaderc poder de- desición del actual

Presidente de la República, que lo diferencia de la dictadura - 

porfirista, se consagran en los artículos 27 y 124 de la Consti
tución vigente. En particular el primero de ellos, no solo -- 

constituyó desde siempre un arma poderosísim¿. para desmantelar - 

el sistema propietario fun arrental del porfirismo, levantado - 

32) Córdova, Arnoldo. " Laformaciór. del Poder Políticc en Méxi- 
co. 5a. Ed. Ed. Serie Popular Era, México, 1977. p. 16.. 
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principalmente sobre la propieded de la tierra, y no Solo ha Si- 

do, desde su aplic¿ción más o menos intensiva, un medio p¿ ra ex- 
tender y consolidar el mercado interro n¿:cional; sino además y - 

sGbre todo, éste artículo ha puesto en maros, del Ejecutivo un - 

instrumento discrecion¿I para convertirse en director de los sec

tores urbanos o modernos de la producción. Junto con el artícu- 

lo 28. que' prohíbe los monopolios y los estarccs, ha servido de- 

base para la institucionalización de la economía y para la impo- 
sición del proyecto nacion¿il de desary-cllo surgido de la revolu- 

ción. 

Dichas situaciones fuercn determinantes en el futuro, - 

respecto del apoyo al Ejecutivo, en cuanto en un principio, las - 

masas obrerc. - camPeSinas recibieron ciertas concesionE-s a c¿m - 

bio de aglutinarse en torno al partido oficial, con lo que el - 

Estado se convirtió en cierta manera en una figura patern¿lista. 

No obstante que a simple vista pudiera pensarse que la

figura presidencialista subsiste por sí misma, la realidad es - 

que tiene, que sujetarse a los lineamientos prc,puestos por el par

tidc. al que pertenece. En éste caso, lo importafte es la forifia- 

en que el Jefe del Poder Ejecutivo se convierte en el máximo re- 

presentante de la Nación, pues como más adelante se verá, es sis

terra unipartidista es el que ha iMPerado a últimas fechas, no - 

obstante la proliferación de varios pertidos pcilíticos. Con lo - 

que la auténtica representación popular deja mucho que desear. 

Por otra parte respectc de la verdadera democracia que

en general se practica en nuestrc país, señalaré algunos artícu- 

los constitucion¿les, y posteriormente comentaré su inobservan - 
cia. 
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Dice nuestra carta m¿ gna en su artículo 25: 

Torresponde al esti,, lit recteria del desarrollo na - 

cional para garantizar que -. Yi-. e-gral, qLe fortalezca la - 

soberanía de la n¿.ci6n y su régimen democrático y que, mediante - 
el del crecimierto económico y el err...pleo y un¿, más justa
dist—.' . óri drel ingreso y la riqueza, PE rmita el plenc. eJerci - 

cio de la libertad y la libertad de los individuos, grUPOS y Cla
ses sociales, cuya seguridad pretege esta constitución. 

ART. 26.- " el estado organizará un sistema de planea - 

ción democrático del desarrcIlo nacion¿A que imprima solidez, di

namismo, permanencia y equid¿d al crecimiento de la econcm1a pa- 

ra la independencia y la democratización política, social y cul- 
tural de la n¿.ción. 

Los fines del proyecto necion¿.1 conteridas en ésta :- 

Censtitución determin¿.n los objetivos. de la planeación. La pla- 

neación será democrática. Mediante la p¿ rticipación de los di - 

versos sectores sociales recogerá las aspiraciones y dem&r.d¿ s de

la socied¿d p¿ ra incorporarlas al plan y los programas de desa - 
rrollo. Habrá un plan de desarrcllo al que se sujetarár obl.iga- 

toriamente los programas de la administración pública federal. 

ART. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohi

bidos los monopolios, las prácticas moncpólicas, los estanccs y - 

las excenciones de impuestos en los términos y condiciones que - 
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohicio - 

nes a título de protección a la industria. 

En consecuencia, la ley castigará severarriente, y las - 
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autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acapa

ramiento en una o pecas manos de artículos. de consumo necesario - 

y que tenga por objeto obtener el alza de los precios. - 

Las leyes fijarán bases p¿ ra que señalen rPECiOS MáXi- 

mos a los artículos, materias o pr-cdLctos que se consideren nEce

sarios para la economía racional o el consumo popular, así cemo- 

para impcner modalidades a la organizaci ón de las distribuciones

de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que in- 

termediacionES innecesarias o excesivas provoqLen insuficiencia - 

en el abasto, así como el alza de prEcios. La ley protegerá a - 

los consurnideres y propiciará su organización pera el mejor' cui- 
Odo de sus intereses. 

ART. 49.- El supremo poder de la FeCeración se divide - 

para si, ejercicio, en Legislative, Ejecutivo y Judicial. 

ART. 81.- La elección del presidente será directa y es. 

los. términos. que disponga la ley electeral. 

De los py-eceptcs. invecados anteriormente, se desprende

que. efectivamente iE*-. teoría la democracia existe en MéyiCO, PE, ro

basta con an¿ lizar someramente la situación actuel del país, pa- 

ra darnc,s cuenta de la verdadera democracia ( si es que la hay

de que gozarnos, lo que se desprencie de los siguientes: 

En el artículo 25 constitucion¿A se h¿ bla de... " el

fOMEnto del crecimiento económico y el erripleo y un& más justa

distribución del ingreso y la riqueza" ... No se. neCeSita ser un - 

perito en. la m& teria p¿ ra ver que el desempleo en los últimos - 

alos he aumentado alarmantemente, y este lógicamente trae como - 

consecuencia, una injusticia total en cuanto a distribución de - 



39 - 

dicho ingreso y riqueza. 

El artículo 26 habla de un sistema de planeación demo- 

crática del' desarrc.11o n¿ cion¿.l que coadyube a la indePenCiencia- 

y la democratización política, social y cultural de la nación; - 

es obvio al rEspectc que dicha independencia no existe, pues tan

to nuestra política, cemo nuestra economía, están dirigidas por - 

potencias extranjeras que nos tiene sojuzgados en base a su pode

río económico por tantos prestamos deducen al extranjero debidc- 

a nuestra mala plática interna. 

ReSPecto al famoso plan n¿ cional de desarrcllo, que

aparentemente es obligatorio, en la práctica, y a medida que

transcurre el sexenio, van saliendo " nuE.vc;s planes mejor aplica- 

bles", que según dicen quienes los prepcinen, son necesarios " pa- 

ra salir de la crisis". 

El artículo 28 mencion¿ la prohibición de monopcilios - 

de cu¿ Iquier tipo, cL.anCo en la práctica de éstes están a la or- 

den del día, no solo en cuanto a artículos de consumo necesario

sino de cualquier clase, a los que sus acaparadorEs distribuido- 

res fijan los precios que quieren, sin que las autoridades lo -- 

gren frenar esos abusos. 

Por otro lado, aún cuando nuestro artículo 49 estable- 

ce la división de poderes en nuestro país, el presidencialismo - 

que nos rige hace que aquella no sea aplic¿ble, pues de todos es

conccido, que la figura prE-Sidencialista es todo podercsa, y que

la pr Èponderancia de el mismo sobre los pcideres legislatives y - 
judicial es enorme, pues en la práctica, los miembres del pcider- 

legislative, por- lo regular, se conferman con acE.r,I*, I! i—. inicia

ticas del ejecutivo por merc fcrmulismo. 

En cu¿ nto al pcider judicial se rEfierE.n, al igual qUe- 
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el legislative, es una figLra pasiva al lado del ejecutive, pues

no obstante que en los últimos años., ha habido motives suficien- 

tes para emprender una acción judicial contra el ejecutivc, solo

ha actuado contra funcion¿.rios menorEs. 

Respecto de- la elección directa del pr'ESident.e de la - 

Repútlica que establece el artículo 81— como todos sabemos, des- 

de Echeverria hasta la fecha la elección* ha sido partidista, -- 

pues no ha habido opcisición electoral ver-dadera inclusive eri. las

elEccionE!s. de López Portillo, no se presentó candidato al parti- 

do oficial. 
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1. 5. 3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

La constitución mexicana de 1917. vigente hasta la fe

cha' aunque con infinidad de rEfor-m¿ s, no es, en esencia, sinc. - 

el resultado - coma ya vimos - de tcd¿s nuestras luch¿s, a don- 

de se funden, las gr¿ndes conquistas logradas a lo largo de -- 

nuestra historia; allí están plasmados* los misff.,o los anhelos li

bert.arios que llevaran a Hiddalgo y a Morelos a iniciar nues -- 

tro movimiento em¿tncip¿dor, que los ideales liberales e antimpe

ralistas de Juárez, Ocampo y Ramírez; y de igual manE! ra los. pos

tulados políticcs y sociales que en 1910, 1913 y 1916 impulsa - 

rcn las actuaciones de Madera, Zapata, Carranza, y en general - 

de todcs aquellos luch¿dores por la deff.ocracia. 

A las conquistas que se fuercn logranCc a través de - 

nuestra historia, y que llevaran a nuestYa ley máxima a consa - 

grar los principios democráticos fundamentales. Su sistema de - 

división y ccmplernent ación de poderes y el régirñE-r, republicano, 

representativo y federal de gobierno, h¿ tenido que sufir otras

formas de gobierno a través de su historia, bastando citar ccmo

ejemplo, la mon¿.rquía de Iturtide, la dictadura porfirian¿,el - 

caudillismo, y en general tedas aquellas fcrm¿,s que impedían el

accesc. al poder mediante eleccione5 genETales auténticamente - 

popularEs. 

La primer Constitución que consagró nuestra forrra de

gobierno como representativa, federal, pcpular, en el MéYicc - 

inCePendiente, fué la de 1824, en su artículo 5o. Posterior - 

mente el país tuvo que sufrir un centralismo radical, que iMpe

día la auténtica rE-PY' Esentación y la división de poderes, en - 
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auténtica representación y la división de poderes, en las Cons— 

tituciones de 1836 y 1843, que origin¿,rcn un caos en todos los— 

aspectos de la vida r.¿tcion¿.1. Es h¿ sta la Cons.titución de' 1857

en que se regresa al sistema representativc, republicano fede - 

ral. 

En la actualidad, nuestra form¿ de gobierno está plas

mada en diversos preceptos de nuestra Carta Magna: 

Artículo 40.- " Es vcluntad del pueblo mexicano ccnsti

tuírse en una rEpútliC a representativa, democrática y federal, - 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente

a su régimen interior; pero unidos en una federación estableci- 

da segúri, los principios de ésta ley fundarnental. 

Artículo 39.- La soberanía nacion¿,1 rEdide esencial - 

y originalmente en el pueblo, todo pc,der pútlico diman¿ del pue

blo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en - 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su - 

ferma de gobierno. 

Artículo 41. - El pueblo ejerce su soberanía por medio - 

de los poderEs de la Unión, en los casos de la competencia de - 

éstos, y por los de los Estados, en lo que tOC¿ a sus regímenes

anteriores, en los términos respectivamente establecidos por la

presente Consitución Federal y las particulares de los Estados, 
las que en ninc ún caso podrán contravenir las estipulaciones - 

del pactc federal. 

Artículo 49.- El supr-Emo Poder de la Federación se di
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vide para su ejercicio* en Legislativc, Ejecutivc y Judicial. 

No podrán reunirse des o más de éstes PoderEs en una - 

sola corporacíón, ni depositarse el Legislativo er.. un individuo

salvc el cesc, de facultades extraordin¿rias al Ejecutivc, de la - 

Unión, conforrTE a lo dipuesto en el segundo párrafe del artícu- 

lo 131 se otorgarár; facultades extraerdin¿rias p¿ ra legislar. 

Artículo 5G.- El Poder Legislativo de los Estadc,s Un¡ 

dos Mexicanos se deposita en un Congresc; Ger.eral, que se dividi

rá en dos Cám¿ires, una de Diputados y otra de Seradc.rEs. 

En general, en nuestra Constitución están plasmados - 

los principios democráticos fundamentales, que si verdaderamen- 

te tuvieran aplicación, harían de nuestra Carta Magna una de - 

las mejores del mundo, desgraciadamente, nuestra Constitución - 

es del tipo flexible, por lo que ha sido reformada en muchas - 

ocasiones, por el Ejecutivo en turno, muchas veces sin motivo - 

necesario, y otras para adecuar según ellos las necesidades po- 

pulares, siendo que en la práctica, posteriormente se demuestra

que tales reformas solo son " soluciones temporales", como en el

caso de las reformas políticas sexenales. 

Como características generales de la república repre- 

sentativa - dice José Valadéz - es que "... es una forma de go- 

bierno popular cuyo titular o Jefe del Ejecutivo no es heredita

rio, sino elegible por el pueblo o por sus representantes..." - 

33). 

33) Valadéz, José C. " Orígenes de la República Mexicana", Ed. - 
Editores Mexicanos Unidos, México, 1972. p. 537. 
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Por su parte, el maestro Serra Rojas dice: " La república es de - 

gobierno genuinamente popular porque directa o indirectamente, - 

permite la participación del cuerpo electoral en la constitu -- 

ción, legitimidad y permanencia de sus órganos directivos." ( 34) 

Vemos pues, que república significa que los ciudada - 

nos ejercen las funciones supremas del estado por medio de orga

nos delegados suyos ( representantes), responsables ante ellos

y designados " temporalmente", por lo que la permanencia y el

ejercicio del poder soberano en el pueblo ( ciudadanos) es la ca

racterística esencial de la república; y la temporalidad de sus

representantes son sus características naturales. 

B).- En nuestra carta magna se establece nuestra for- 

ma de gobierno como democrático, concepto éste que va indisolu- 

blemente ligado al de representación popular, en cuanto es pre- 

cisamente el pueblo, quien debe ejercer por medio de sus repre- 

sentantes, la voluntad general. 

Es pues, la totalidad, la mayoría, la que debe deci - 

dír sobre la forma - le gobierno que prefiere observar en su régi

men interior, pero respetando la voluntad de la minoría que no - 

concuerda con ellos, pues en un régimen democrático, se deben - 

respetar las ideas incluso de las minorías. 

C).- Nuestra República es federal, en cuanto existe - 

una federación ( gobierno central). y entidades federativas o es

tados que van a estar subordinados en su aspecto externo, pero - 

que son soberanos en su régimen interior. 

Respecto a esa " soberanía" que establece nuestra Cons
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titución pública, cabe señalar que en realidad es muy, realativa, 
pites en la práctica se ha visto que aún en cuestionE!s de pclíti- 
ca interna, el Ejecutivo Federal ha interverticic en varias ocasio

nes dirEctamente en los asuntos estatales, y si nos atenErros a - 
la connotación de soberanía dacía por Juan Bodino, de qué " es el - 
poder supremo", se concluye que nuestrc,s Estadc.s no son sobera - 

nos, pudiendo h¿ blarse sólo de un¿ " autonomía". 

34), Serra Rojas, Andrés. Ob. cit. p. 58,1
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CAPITULO II.- LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO COMO INSTRUMENTOS
DE LA DEMOCRACIA. 

GENERALIDADES. 

Los partidos políticos son en la actualidad un factor - 

determinante en el ejercicio de la democra-cia representativa me- 

diante las elecciones, cuya creación ha sido consecuencia de una

necesidad surgida de la misma naturaleza de la sociedad, o como - 

producto natural e inevitable de la libertad electoral, ya que - 

los partidos políticos implican un liderazgo, y todo liderazgo - 
es un fenómeno necesario en toda forma de vida social, debido en

tre otras causas, al propio principio de organización, así como - 

la enorme necesidad que tienen los gobernados de dirección y -- 
guía. 

0

La función de los partidos políticos en las elecciones

y obviamente en el ejercicio de la democracia, ha sido tan ¡ m - 

portante al grado que destacados estudiosos han af i rmado que el - 

hecho de la elección como doctrina de la representación, ha sido

transformada profundamente por el desarrollo de los partidos, 

pues en lo sucesivo no se va a tratar de un diálogo entre el

elector y el elegido, la Nación y el Parlamento, ya que se ha in

troducido un tercero entre ellos ( partidos políticos) que modifi

ca. radicalmente la naturaleza de sus relaciones. Antes de ser - 

escogido por sus electores, el representante es escogido por el - 

partido, y los electores no hacen más que RATIFICAR esta selec - 

ción. 

Todavía más importante resulta la función de los parti

dos políticos, si tomamos en cuenta que mediante ellos, el pue - 
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blo manifiesta su voluntad para que un stijete. desemr.%(-F.P. un car- 

go cuyo nombramiento les cci—responda hacer lo ! - , ?-, - - 

técnicas ésta muy importante, ya que a través de elid -- -.,- to

rado toma parte activa en e! proceso del pcCier al design¿,r al - 

detentador supremo de órgano Ejecutivo así como a los detentado

res de, cargos pútlicos que en un sistema presidencialista como - 

el nuestro, es de vital importancia. 

Desgraciad¿mente en nuestro país, el sistema y las le
yes electurales lejos de garantizar una verdadera rEpresenta -- 

ci6n popular, son instrumentes que sirven únicamente para defor

mar a favor de ciertes grupos el resultado de las eleccicnes. 

Debe tenerse siempre presente, la importancia que en - 

urja democracia rept*esentativa tienen los rePY'Esen:Lant.es popula- 

res ya ql* al admitir los Est¿dos modernos tal principie demo -- 

crático, ha dado lugar a la participación del pueblo en la rez- 

lización de las funciones estatales, pero no de una M¿ nera di - 

recta debido a ¡ ni-tum(.,r¿.bles prácticas, técnicas y políticas, - 

sino a través de confiar el ejercicio de d., ch¿.s funcionE!s. a in- 

divíduos selecc' cnados entre varios candidates, después de te

maer E -r cuenta una serie de facteres indicadores de sus aptitu- — 

des personales, y no como si., ede actualmente mediante el siste- 

ma del Medazo y el ccmpadrazgc", como veremos más adelante. 

Para poder hablar sobrE- la fLinción de los p¿ rtidos po

líticos en Mé>-jco, definiré, terriando las ideas de algunos trata

distas, lo ue debe entenderse poi partidcs pcIlticos. 

Tartido político- dice Hans KeIsen- es la vc1untad - 
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colectiva por la libre concurrencia de los grupos de intereses". 

35). Por su parte Duverger manifiesta " ... los partidos tien- 

den a cristalizar la opinión; dan un esqueleto esa cosa informe - 

y gelatinosa. Finalmente, coagulan las opiniones semejantes, - 

atenúan las diferencias individuales, liman las originalidades - 

personales, para fundarlos en algunas grandes familias espiritua

les". ( 36) 

Una definición más completa, la dan los tratadistas - 

ingleses Austin y Ranney, que establecen " Partidos Políticos son

grupos organizados que eligen candidatos y, se presentan a la lu

cha electoral con la esperanza de conquistar eventualmente el Po

der y ejercer_el control del personal y de la política del go - 
bierno. ( 37). 

En cuanto a los orígenes de los partidos, los autores - 

franceses, entre ellos Duverger, afirman que "... hay dos formas

de crearse un partido político: creación por grupos parlamenta - 

rios; y por intervención de organismos exteriores". ( 38). 

La primera. -tendencia corresponde a las organizaciones - 

35) Ke1sen, Hans " Teoría General del Estado". Ed. Laber— Madrid

1934. p., 464. 

36) Duverger, Maurice. " Los Partidos Políticos". Ed. Fondo de - 
Cultura Económica. México -Buenos Aires., 1957. p. 403

37) Ranney, Austin y Kendall, Wilmore. " La Democracia y el sis- 
tema de los partidos políticos en los Estados Unidos" Ed. - 
Bibliografía Argentina. Buenos Aires. p. 22

38) Duverger Maurice " Los Partidos Politiques". Citado por: - 
Patiño Camarena, Javier. " Análisis de la Reforma Política". 
Ed. U. N. A. M., México., 1981. p. 40. 
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políticas del siglo XIX, donde los grupos parlamentarios coordi- 

nados entre sí, determinaban la existencia de verdaderos parti - 

dos políticos. En cuanto a los segundos, se refiere a aquellos - 

organismos que se unían para defender sus intereses, o para ejer

cer presión, como los sindicatos de las iglesias, etc. 

Según mi parecer, los orígenes de los partidos políti- 

cos son el de los intereses que los configuraban y el de las

fuerzas que los representan; y como causas generadoras de esos

intereses tenemos los siguientes: 

a).- El continuismo de un grupo en el poder. 

b).- Los abusos excesivos del gobierno, que provocan - 

reacciones sociales, surgiendo los partidos políticos como freno

a ese abuso. 

Las crísis sociales que perturbar¡ profundamente - 

la economía y organización de los pueblos, también suscita la - 

constitución de partidos que pretenden adueñarse del poder para - 

resolverlas. 

d).- Las divisiones ideológicas que acompañan las con

tradicciones de intereses dentro de un mismo partido, hace que - 

los disidentes formen una nueva agrupación. 

e).- En el caso de que intereses extranjeros se opon- 

gan sobre los nacionales, se forman fuer.,,,,  it.* luchar

contra ellos, en forma de agrupaciones políti——— 

f).- El surgimiento de una personalidad de gran atrac
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ción política ( héroe, caudillo, estadista), en cierto momento - 

histórico, es causa frecuente de que se organizen partidos polí- 

ticos a su amparo, y lleguen a dominar aunque sea temporalmente. 

g), Por último, la proximidad de las elecciones es - 

tiempo favorable para la creación de partidos políticos. 

Esta breve explicación analítica se refiere a las prin

cipales causas generadoras de los partidos políticos; pero es - 

claro que siendo como son los fenómenos sociales, en extremo com

plejos, no es posible encerrarlos totalmente dentro de clasifica

ciones fijas e invariables. 
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II. -I TIPOS DE PARTIDOS, POLITICOS. 

Cada país tiene sistemas de partidos diferentes: plu- 

ripartidario, en que varios de éstos tienen la oportunidad de - 

obtener el poder. Otro sistema es el bipartidario, en el que - 

aunque exístan una serie de pequeños partidos, hay dos grandes - 

en disputa por el poder, y el sistema totalitario unipartidario. 

En México fluctuamos entre un tipo de sistema modifica

do pluripartidario y el unipartidario; en el primero un parti - 

do conquista todos o* casi los cargos públicos; un segundo o ter

cero recibe un porcentaje substancial que puede obtener, aunque

pocas veces, cargos públicos. Con el sistema unipartidario, el

segundo partido recibe un porcentaje pequeño de votos, lo - 

cual no le produce representación. Por lo tanto puede decirse - 

que en nuestro país no hay un centro significativo de oposición

partidaria, si tomamos en cuenta que el partido oficial, o sea, 

el PRI, se ha mantenido en el poder por más de cincuenta años - 

ininterrumpidamente, sin que pueda decirse de manera categórica

que ese continuismo en el poder sea del todo democrático, en - 

vista de las notables desventajas que el sistema electoral per- 

mite, y aunado a ésto, el enorme potencial económico de que dis

pone el partido oficial, que permite desplegar una enorme propa

ganda, y atraerse el voto popular mediante el interés económico. 

Es obvio, por otra parte, que en un régimen democráti

co verdaderamente representativo, los partidos políticos deben - 

tener las mismas oportunidades de llegar al poder, y así el pue

blo estará en disponibilidad de poder escoger al mejor candida- 

to que les presenten los diferentes partidos. 
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11. 2 Breve Reseña Histórica de los Partidos Políticos en México. 

Anteriormente mencioné que los orígenes de los Parti- 

dos Políticos, tienen como antecedente las asociaciones, los- - 

clubes, sindicatos, y en general, aquellas formas que permitían

aglutinarse y defender sus intereses particulare.s. 

En México, en el siglo XIX puede hablarse de la exis- 

tencia de dos partidos políticos como tales: conservadores y Ii

berales. 

Eran dos clases sociales, dos grupos políticos con - 

ideologías totalmente opuestas, unos propagando por mantener - 

las viejas posiciones y seguir gozando del poder por tantos - 

años mantenido, los últimos, por poner en práctica las ideas li

beralistas de los insurgentes. 

La Constitución de 1857 da lugar a la reglamentación - 

del proceso electoral, tratando de que la disputa por el poder- 

se hiciera mediante mecanismos diferentes a las armas; sin em - 

bargo, las constantes invasiones extranjeras impid*ió que se lle

vara a cabo una verdadera organización partidista teóricamente - 

adecuada a la república. 

Después del intento de Maximiliano en 1863, y el re - 

torno de Juárez, con el triunfo del partido liberal, se vislum- 

bra cierta emancipación de nuestro pueblo, respecto de los mol- 

des ajenos que en el aspecto socio -político nos implantaron del

extranjero. Aunque tal situación no iba a durar mucho tiempo, - 

como lo demuestra la siguiente etapa antidemocrática que tuvo - 
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que sufrir México: el Porfiriato. 

Después de haber tenido unas elecciones mas o menos - 

democráticas en la etapa Juarista, nuevamente el ansia de poder

se desató en la persona de Porfirio Diez, quien asestando un du

ro golpe a la democracia mexicana, implanta la dictadura, en - 

donde la libertad e igualdad política se hunden en una aparente

paz, mantenida por el dictador, ayudado por los " cientificos",- 

que van a controlar absolutamente a las Cámaras. 

La vida de los Partidos Políticos durante el Porfiria

to, es el de un partido oficial, maquinaria política burocráti- 

co dedicada principalmente a alterar, a cambiar la camarilla p 

derosa social - idéntico al partido oficial moderno, con la dife- 

rencia importante del cambio de Presidc-f t,- 

Don Francisco I. Madero no destruyó los viejos meca - 

nismos militares del Porfirismo. Pero posteriormente la lucha - 

contra el usurpador Huerta fué larga y dura, y en ella se formó

el embrión del nuevo grupo directo revolucionario. 

Carranza empezó a forjar el nuevo Estado Mexicano, cu

ya estructura jurídica fué la Constitución de 1917. El General

Obregón empezó a unificar a los grupos armados, encuadrándolos - 

en un ejército nacional. Calles terminó la tarea, al

los políticos civiles de la Revolución se unificara en un

partido: los convocó en una Asamblea en 1929, en la que se com- 

prometieran a no ser factor en la división de la " familia revo

lucionaria ". El nuevo partido llevó el nombre de Partido Na - 

cional Revolucionario ( P/ N/ R.). Cambió primero su nombre por - 
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el de Partido de la Revolución Mexicana ( P. R. M. ) y luego por - 

el Partido Revolucionario Institucional ( P. R. I.), que conserva - 

aún, tambiéncomo aquel , ser órgano político oficial " sostenido

públicamente por el Estado y que pretende encauzar y organizar- 

la actividad política de los Gobernantes. 

Desde el punto de vista legal de los Partidos Políti- 

cos fueron regulados por la Ley Electoral de 1911. Hasta la - 

Ley Electoral del 6 de Febrero de 1917 vuelve a transformarse - 

la reglamentación de los Partidos Políticos.  

La etapa comprendida hasta 1929 debe ser entendrda- 

como caudillista en cuanto a partido político se refiere, pues - 

el surgimiento de estos debieron su existencia a la voluntad de

los máximos caudillos e inclusive de caciques locales ". ( 39). - 

Así tenemos en los años de 1916 a 1919 la creación de diversos - 

partidos como el Liberal Constitucional en 1916 bajo el amparo - 

de Carranza, Obregón y Pablo González quienes contendieron en - 

tre sí las primeras elecciones por la presidencia ganando el - 

primero que obtuvo el 98. Q7 de los votos; e iniciándose así - 

mismo la lucha por el poder de los caudillos. En 1917 el mismo- 

Carranza aunspició la formación del Partido Cooperativista Na - 

cional. La clase obrera por su parte, mediante sus líderes fun

daron en 1917 el Partido Socialista Obrero, buscando representa

ción en el Congreso, sin lograr un solo diputado. En 1918 se

fundó la CROM bajo el liderazgo de Luis N. Morones que fué

quien inició el caudillismo sindical en gran escala. En 1919

la CROM, con el acuerdo de Carranza fundó el Partido Laborista - 

Mexicano. Ese mismo año se creó elPartido Comunista Mexicano - 

39) Felipe Tena RAMIREZ, ' Terecho Constitucio.nal Mexicano", 13a. 

Edición. Ed. Porrúa, S. A. , México, 1980. p. 257. 
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surgido fuera de las organizaciones obreras y alentados por Ni- 

colás Brodin, enviado de Lenin, anarquistas y socialistas, bus- 

caron el apoyo de los obreros y campesinos, pues dicho partido - 

vivió de 1929 a 1935 en la ilegalidad. 

Es a partir de 1929 con la creación del Partido Nacio

nal Revolucionario, que se empieza a dibujar la estructura de - 

la que llegaría a ser el Máximo partido de México: el Partido - 

Revolucionario Institucional fundado en 1946, y que hasta antes

de ese año se llamó Partido de la Revolución Mexicana. 

En la actualidad tenemos los siguientes partidos, ade

más del Institucional; Partido Acción Nacional ( PAN); Partido

Popular Socialista ( PPS), Partido de la Revolución Mexicana

PARM); Partido Democráta Mexicano ( PDM); Partido Mexicano de

los Trabajadores ( PMT) que está en vías de fusionarse con el

PSUM y crear un nuevo partido; Partido Socialista de los Traba- 

jadores ( PST); Partido Revolucionario de los Trabajadores ( PRT); 

Partido Unificado de México ( PSUM). 

De los partidos mencionados, los de registro definiti

vo, además del gubernaME!ntal son: Acción Nacional, Popula'r So - 

cialista, Demócrata Mexicano, Socialista de los Trabajadores y, 

Socialista Unificado de México; los demás lo han

diante registro condicionado al resultado de '-:- 

A continuación daré una breve semblanza de cada uno - 

de ellos, respeto para su idelogía, partido o grupo de que sur- 

gieron, el año de fundación, año de registro y alianzas con -- 

otros grupos o partidos, basándome para ello en la obra de Gon- 
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záles Casanova ( 40) y Rodríquez Araujo ( 41). 

Partido Revolucionario Institucional. ( PRI). 

Ideología invocada o atribuída: Demócrata Social Popu

lista. 

Partido o grupo de que surgió: Partido de la Revolu - 

ción Mexicana PRM ( 1939). 

El PRM. a su vez surgió del Partido Nacional Revolu - 

cionario ( PNR 1929) primer partido del Estado. 

Año de fundación: 1946

Año de Registro: 30 de Marzo de 1946. 

Alianzas y Acciones conjuntas: Partido Popular Socia~ 

lista ( PPS), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ( PARM). 

PARTIDO ACCION NACIONAL ( PAN) 

Ideología invocada o atribuída: Liberal -católico, de

mocratico- conservador. 

Partido o grupo que surgió; organizaciones católicas - 

y antigOos maderistas. 

Año de fundación: 16 de Septiembre de 1939. 

Año de Registro: 5 de Julio de 1948. 

Alianzas y acciones conjuntas: Unión Nacional Sinar - 

quistas. 

40) González Casanova, Pablo. " El Estado y los Partidos Polí- 
ticos en México, 4a. Ed. Ed. Ediciones Era, México, 1985.- 

p. p. 146- 147. 

41) Rodríguez Araujo, Octavio. " La Reforma Política y los Par
tidos en México Ed. siglo VEINTIUNO p. 13, 147, 148, 158, 171, 

216. 
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PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ( PPS

Ideología invocada o atribuída: Marxista - Leninista - 

antiniperialista, reformista. 

Partido o grupo que surgió: Partido Popular PP ( 1948). 

Año de fundación: 1960 ( como P. P. ) 

Año de registro: 2 Julio de 1948 como PP

Alianza y acciones conjuntas: PRI. 

PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA ( PARM

Ideología invocada o atribuída; Revolucionario, nacio- 

nalista, populista. 

cistas" . 

Partido o grupo que surgió; Grupo de militares " Carran

Año de fundación : 1954

Año de registro; 5 de Julio de 1957

Alianzas y acciones conjuntas: PRI

PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE MEXICO ( PSUM

Ideología invocada o atribuída: Socialista Populista, 

Revolucionario antimperialista. 

Partido o grupo que surgió; PCM, grupos anarquistas y
socialistas. 

1 - 

m0 PCM) Año de i',: - ' - - c

Año de regis ii, ,, 12 ( como PSUM) 

Acciones y alianzas conjuntas; PMT, PSR, PRT. 
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PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO ( PDM ) 

Ideología invocada o atribuída; Demócrata Populista. 

Partido o agrupación que surgió; Grupos anarquistas y

socialistas. 

Año de fundación; 1972. 

A'ño de registro; 1978. 

Acciones y Alianzas conjuntas. 

PARTIDO MEXICANO DE LOS TRABAJADORES ( PMT) 

Ideología invocada o atribuída: Intelectuales, mil¡ - 

tantes del movimiento ferrocarrilero 1958- 59; del movimiento de

liberación nacional ( 1961); y del movimiento estudiantil de -- 

1968. 

Ideología invocada o atribuída: Democrático, antimpe- 

rialista radical. ( * .). 

Año de fundación: 1974. 

Año de Registro: 1978* 

Acciones y alianzas conjuntas; PSUM, PST.. 

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

Ideología invocada o atribuída; Socialista democráti- 

ca, antimperialista reformista. 

Partido o grupo, de que surgió: Facción del PMT

Año de fundación : 1975

Año de Registro: 1978

Acciones y alianzas conjuntas: PRI. 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES ( PRT). 

Ideología invocada o atrihuída: Trotskista

Año de fundación: 197r, 

Partido o grupo de que surgió, varios grupos Trotskis

Año de R2gistro: 1978

Acciones y alianzas conjuntas; PSUM, PMT. 



60 - 

11. 3 OBJETIVOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Para desprender el objetivo general de los partidos po

líticos en México, creo necesario dar un breve bosquejo de los - 

objetivos en particular, de los partidos más importantes, para - 

poder concluir si en realidad el pluripartidismo que se menciona

es benéfico a nuestro país en la democracia o no en base a las - 

ideologías que cada uno de ellos postula; pero primero hablaré - 

sobre la fundamentación de las finalidades de los partidos, que - 

independientemente de sus objetivos, tanto nuestra constitución - 

política, como el nuevo Código Federal Electoral contemplan. 

Dice nuestra Carta Magna en su artículo 41 que " Los - 

Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la

representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, ha- 

cer- posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, - 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y - 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma

permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con - 

las formas y procedimientos que establezca la ley. 

En los procesos electorales federales los partidos po- 

líticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un - 

mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obten - 

ción del sufragio popular. 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a - 
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participar en las elecciones estatales y municipales. 

Por su parte, el nuevo Código Federal Electoral, pu- 

blicádo en el Diario Oficial el 12 de Febrero de 1987, y que de

roga a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos - 

Electorales ( LOPPE), establece: 

Artículo 24.- Los partidos políticos

11,
i ias de or

ganización políticas y constituyen entiCc,,,,.,,i s público. 

Conforme a los dispuesto en la Constitución de los Es- 

tados Unidos Mexicanos y en éste Código, tienen como fin promo- 

ver la participación del pueblo en la vida democrática, constri

buir a la representación nacional, y, como organizaciones de ~ 

ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del - 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y

directo. 

Artículo 27.- Para el cumplimiento de sus fines y - 

atribuciones establecidos en la Constitución y en éste Código, - 

la acción de los partidos políticos deberá: 

I.- Propiciar la participación democrática de los ciu

dadanos mexicanos en los asuntos públicos. 

II, Promover la formación ideológica de sus milita - 

res, fomentando el amor, el respeto y conocimiento de la Patria

y a sus Héroes y la consecuencia de solidaridad Internacional - 

en la Soberanía, en la Independencia y en la Justicia. 

III, Coordinar acciones políticas y electorales con- 
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forme a sus principios, programas y estatutos. 

IV.- Fomentar discuciones sobre intereses comunes y - 
deliberaciones sobre objetivos nacionales a fín de establecer - 

vínculos permanentes sobre la opinión ciudadana y los poderes - 
públicos. 

V.- Estimular la observancia de los principios demo - 

crátícos en el desarrollo de sus actividades. 
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PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA ( PARM) 

Los objetivos principales están señalados en los esta

tutos del partido que en lo general se reducen a: 

Con el objetivo de darle mayor eficacia a su acción, - 

el partido Auténtico de la Revolución Mexicana debe realizar - 

un intenso reclutamiento de cuadro, capaces de enfrentarse a la

lucha electoral dentro del orden constitucionall.' ( 42) 

Otra meta del partido será la de "... proponerse alcan

zar el mayor número de triunfos electorales, especialmente na - 

cionales y particularmente estatales y municipales, entidades - 

en donde se encuentra la base de sustentación de la comunidad - 

nacionaV. ( 43). 

El partido luchará por la reforma política ! —. i

ca, fomentando el civismo, desterrando la indiferencia y la des
confianza en nuestro proceso político -electoral. ( 44) 

Por lo que respecta a los derechos de los ciudadanos: 

Nuestro partido luchará por la conservación de las normas que

garantizan al hombre sus derechos fundamentales. Desde el ejer

cicio de la autoridad pública, salvaguardaremos las garantías - 

individuales". ( 45) 

En cuanto a urbanismo y habitación propone: " La Refor

42) Progrma de acción del PARM. México, 1977 p. 1

43) Idem p. 2

44) Idem

45) Idem p. p. 243
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ma urbana, es una exigencia popular que debe ser atendida por el

estado. La reforma debe consistir en la creación de un sólo or- 

ganismo público que resuelva el problema habitacional ... ; en el - 

control de las rentas; en la solución del transporte". ( 46) 

PARTIDO ACCION NACIONAL ( PAN) 

El partido de Acción Nacional es el segundo en impor - 

tancia en el país, en el aspecto electoral, pues es el que más - 

oposición presenta al partido estatal. 

Los objetivos que persigue en forma inmediata son: 

Sobre la crísis política, el partido afirma que ha ve- 

nido desarrollándose debido " en gran parte por el distanciamien- 

to y antagonismo entre gobernantes y gobernados. Por la falta de

autenticidad de la representación popular, por la simulación y

falsificación de la vida institucional y por la falta de solu

ción y el agravamiento de muchos problemas nacionales que solo

podrán resolverse mediante el esfuerzo conjunto de los mexicanos. 

en el orden constitucional, se propone alcanzar entre - 

otros el respeto al sufragio efectivo, " la vigilancia real de - 

los principios democráticos", Ma vigencia del régimen federal - 

por el que se respete la soberanía de los estados", la realiza - 

ción práctica de la autonomía, la elección libre y la suficien - 
cia económica de los municipios. ( 47) 

46) Idem p. 9

47) Documentos de las asambleas generales 7a. ordinaria y 5a. - 
extraordinaria 1971 num. 17. 
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En el orden social quiere el fomento de la actividad - 

positiva de las diversas sociedades intermedias tales comc las - 

asociaciones profesionales, los sindicatos, las agrupaciones - 

agrarias .... con democracia interna y legítima autonomía del po

der político", " el apoyo eficaz a la justa diltribución de la - 

propiedad productiva y del poder de desición"; combatir y supri

mir la concentración excesiva de la propiedad productiva, poder

económico y social ... de los grupos industriales, COME! rciales y

financieros"; superan el marginalismo del campo y la ciudad", - 

suprimir la base de sustentación interna de la indebida depen - 

dencia política, económica y cultural respecto de los poderes - 

extranjeros y de organismos transnacionales"-, " promoción de la - 

legítima propiedad pública, de la propiedad social de los traba

jadores"; lucha contra la " corrupción" y la ineficacia del po - 

der político. ( 48) 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Objetivos, Metas, Estrategias y Tácticas. 

Los objetivos del PRI están señalados en los estatu - 

tos del mismo:( 49) 

En primer ligar se propone alcanzar y ejercer el po - 

der público con la finalidad de defender la soberanía nacional, 

fortalecer el régimen democrático, impulsar el desarrollo econó

mico independiente y la distribución justa de la riqueza nacio- 

48) plataforma política y social, 1976- 1982, XXV convención na
cional del PAN, octubre de 1975. 

49) Programa de acción del PRI. p. 51
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nal, hacer respetar las libertades y los derechos humanos, acre- 

centar los derechos sociales, sostener los derechos sociales, - 

sostener una postura antimperialista y constribuir a la paz fe - 

cundada entre los pueblos". ( 50) 

Para alcanzarlos fija una estrategia, que lo coloca - 

dentro de ciertos parámetros sociales; " En el marco de la Consti

tución, a través de procedimientos pacifícos y mediante el sufra
gio". ( 51) 

En el terreno de las relaciones internacionales sosla- 

ya... " lucharemos porque la sociedad internacional se convierta - 

en una auténtica comunidad que busque afianzarlos y en que los - 

Estados se ayuden mutuamente. ( 52) 

El partido pretende " mejorar la demccracia" y para - 
ello postula... " una auténtica apertura al pluralismo, que faci- 

lita la Ccnstitución de partidos políticos de las corrientes se- 

rias y permanentes de opinió0. 19 Dentro del mismo tema, se pro- 

pone incrementar la movilidad política nacional, postulando un - 

número creciente de jóvenes a cargo de elección popular. ( 53) 

1

Sobre. la distribución del ingreso nacional, el partido

propone que se haga " ... mediante la creación de nuevos empleos - 

y - no mediante transferencias que operen como meros paliativos de

50) Estatuto del partido revolucionario -institucional. p. 67

51 ) Idem. 

52) Programa de acción. op. cit. p. 52

53) Idem. p. 54
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males que deben corregirse. y no sólo aminorarse. ( 54) 

Acerca del grave problema del desempleo, el partidc - 

propone combatirlo "... utilizando nuestro excedente de mano de

obra para la transformación de capital nacional. Igualmente - 

aprovechar a los desempleados de temporada y el tiempo ocioso - 

en el campo, para formar capital nacional y acelerar nuestra ta

za de desarrollo económico". ( 55) 

PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE MEXICO

El partido socialista unificado de méxico, que a es - 

tas fechas está a punto de fusionarse con el PMT y otras organi
zaciones políticas comc el Partido Patriotico Revolucionario

PPR), el movimiento revolucionario del pueblo ( MRP) y la un¡ 

dad de izquierda comunista ( UIC), ésta última asociación políti

ca nacional registrada, tiene como objetivos lundamentales:( 56) 

1).- Acrecentar la fuerza organizada de los partidia- 

rios de una nueva sociedad basada en la democracia, el socialis

mo y la defensa de la independencia de México. 

2).- El establecimiento de un nuevo poder, democráti- 

co y popular, cuyas características sean que represente a la ma

yoría, constituida por la clase obrera y el conjunto del pueblo
trabajador, sobre las bases de una democracia política desarro- 

54) Idem. 

55) Idem. 

56) Proyecto de ccnvenio de fusión. Convocatoria al III congre
so nacional extraordinario del movimiento revolucionario - 
del pueblo, México, 1986. p. p. 1 a 3. 
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3).- El nuevo partido será una contribución al logro

de éstos fines, por cuanto impulsará la organización de los tra

bajadores de la ciudad, el campo y el desarrollo de las luchas - 

políticas y reivindicativas de éstas, así como de la juventud, - 

las mayorías, los grupos técnicos, las fuerás de la comunidad - 

y todos los sectores oprimidos de la sociedad. . 

4).- Buscará también ser un partido revoiucionario - 

de masas, entendiendo no solo por esto la agrupación en sus fi- 

las de grandes contingentes de trabajadores de la ciudad y del - 

campo, jóvenes y mujeres, aún de todos los sectores que confor- 
man la comunidad nacional. 

5).- El nuevo partido seguirá luchando por la unidad

de las fuerzas partidiarias de la democracia, el progreso, la - 

independencía y el socialismo. 

PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO ( PDM) 

Los objetivos que señala este partido entre otros son: 

57). 

1).- Seguridad para que cada mexicano encuentre sa - 

tisfacción a todas sus necesidades vitales mediante su trabajo - 

personal y asistencia social en casos de desempleo, incapaci -- 

dad o incapacidad de cualquier clase. 

2).- % arantía en la legislación, ( del) derecho de - 

propiedad privada, con carácter individual y con función social

57) Principios, prograrp.a y estatutos del partido demócrata me- 
xicano, México, 1976. p. 21
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y propiciando al mismo tiempo la creación de medio prácticos pa

ra que todo mexicano llegue a ser propietario de la casa que ha

bita, de la tierra que trabaja, de la parte de la empresa en - 

que presta sus servicios. 

3).- Preferente y urgente ( urgente) al sector campe- 

sino, hasta ahora marginado y reprimido, llevándole los benefi- 

cios del seguro social, el crédito oportuno y barato para que - 

la producción agrícola y ganadera sea oportuna y buena. ( 58) 

4).- Además apunta como fines: " lograr una cabal de- 

mocracia en México, acabar con el abstencionismo, educar y for- 

talecer a los cuadros del partido, crecer en número de afilia - 

dos y la reestructuración de cuadro. Para ello tratará de " desa

rrollar una tremenda campaña de propaganda por todos los medios: 

volantes, letreros, " gallos", mítines relámpagos, sobre todo -. 

presentándolo ( al público) para que no se deje engañar por par- 

tidos políticos en formación que están al servicio de potencias

extranjeras y que muy poco o nada se identifican con la idiosin

crasia del pueblo mexicano y su libertad". También irá " prepa- 

rando los elementos necesarios para que en las próximas elecc4o

nes ... tenga gente capaz en las casillas electorales y propagan

distas hábiles que hagan posible los triunfos del PDM. ( 59) 

58) Programa de acción. p. 12

59) Idem P. 13
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k

PARTIDO POPqLAR SOCIALISTA ( PPS) 

Los objetivos de éste partido, pueden verse en el pri- 
26

ner programa de acción citado por el maestro Mateos C. que con

tenía los s.iguientes puntos y que en forma genérica contínuan vi
gentes: 

1 1).- Luchas. contra la forma de penetración del imperia

lismo en la vida económica, cultural y social y política de nues
tro país. 

2), Mayor participación del estado en la economía7 me- 

di nte una política de nacionalizaciones. 

3), Mayor distribución de las riquezas y elevación - 

constante del nivel de vida del pueblo. 

4).- Por la unidad de la clase obrera, por su indepen- 

dencia respecto del poder público o fuerzas no sindicales, y por

una amplia democratización del movimiento obrero. 

S).- Absoluta igualdad de derechos y posibilidades de - 

la mujer y el hombre en todos los campos y actividades de la vi- 
da nacional ( 60). 

Respecto de la seria crisis vivida actualmente, el par

tido considera que inciden los factores, internos:. 1) falta de pa

triotismo de la gran burguesía mediante especulación con los ca - 

60) Mateos C. partidp popular- partido popular socialista ( 1984- 

1986) citado por Octavio Rodríguez Araujo. ob. cit. p. p. 143
144. 
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itale5, un programa económico y social de transformaciones que - 

garantizan una distribución justa de la riqueza conforme al tra

bajo. 

Acelerar el desarrollo del sector estatal, impulsan- 

do su capitalización"; " adoptar de inmediato, medidas que reduz

can nuestra dependencia de los Estados Unidos y que se manifies

ta en nuestra balanza Comercial y de capitales desfavorables";- 

Mictar medidas legislativas que, en lo sucesivo impidan la des

capitalización del país; " establecer la escala móvil de sala - 

rios..." etc. ( 61) 

Vistos anteriormente los objetivos específicos de los

partidos políticos, bien podría decirse, basándcnos en las faci- 

lidades que tanto la Constitución Federal; así como en el nuevo

Código Federal Electoral, que efectivamente la lucha partidista

está asegurada, dándose las mismas ventajas para que cualquier - 

partido, sin importar su ideolooia, pueda aspirar al poder y po

ner en práctica los postulados de sus estatutos y programas de - 
acción. Sin embargo, la lucha por el pcder se lleva a cabo de - 

diferente manera, y mas bien dentro del mismo partidc oficial, - 

como veremos al estudiar la realidad de los partidos políticos. 

Puede manifestarse por otro lado, que los objetivos - 

específiccs de los partidos políticos en cumplir con los postu- 

lados liberales, que pugnan desde siempre por la práctica de la

61) Ob. cit. p. 150
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democracia, asegurando desde luego, la intervención popular en - 

el gobierno. Desgrac*ladarPE!nte, en nuestro país, y pese a que - 

contarp.c.s con un sistema de Partidos Pluripartidista y con meca- 
nismos que teóricamente aseguran la lucha partidista y por lo - 
tanto la aplicación de los programas y esta-tutos de los mismcs,- 
éstos tienen un carácter precario en las luchas sociales e ideo- 
lógicas, limitándose la mayoría de los Partidos Políticos de opc

sición ( con excepciones por supuesto) a atacar al partido esta - 
tal, sin proponer en realidad alternativas reales de solución a - 

los problem¿s electorales mexicanos. 
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11. 3. 1. LA REALIDAD DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Hasta antes de las elecciones de 1976, el comportamien

to de los votantes se reducía al momento de depositar el voto, - 

es con las reformas propuestas principalmente en 1977, que los - 

partidos toman cierto auge, debido, entre otras cosas, al siste- 

ma pluripartidista y a las coaliciones y fusiones, principalmen- 

te en el ala izquierda, con lo que logran formar partidos políti

cos de cierta importancia y competencia. 

No obstante, los recientes resultados de la contienda - 

electoral ( que mas adelante señalaré ), muestran que a pesar de

contar con tres partidos políticos registrados ( PSUM', PMT, Y - 

PRT), de izquierda realmente ind- — —. e, está muy lejos toda- 
vía de convertirse en una alternat— _, ulítica Nacional. La dis

tancia electoral que los separa del PRI, y aún del PAN, nos obli

ga a reconocer que hasta ahora la izquierda no ha sido capaz ni - 

de resquebrajar al corporativismo priísta - monopolio de la polí

tica de masas -, ni de aprovechar el creciente desprestigio del - 

sistema político
1- . - ' -

j el PAN. 

Las razones de lo anterior son, sin duda, múltiples. - 

Habría que considerar, la inmensa diferencia de recursos materia

les, humanos y económicos, utilizados por el PRI y el PAN con re
lación a las que puede manejar el conjunto de los partidos de iz

quierda. También tendría que tomarse en cuenta el ya mencion,;(Io- 

control corporativo que el sistema ejerce sobre los sectort—. 

cisivos del pueblo trabajador, así como el predominio aplastante

de una cultura francamente despolitizadora sobre una sociedad - 

inerme ante la arbitrariedad y el autoritarismo estatal. Y ade - 
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más, habría que recordar la crisis que a nivel internacional ha

padecido el socialismo como alternativa política. 

Más aún, la debilidad izquierdista, se explica funda- 

mentalmente por su divisionismo, es decir, por su incapacidad - 

para unifIcarse en una sola alternativa política. Porque es ab- 

surdo que los partidos de izquierda se " repartan" los votos es- 

casos de una población que dificilmente podría entender sus di- 

ferencias; y si a esto le agregamos la pérdida de votos que - 

significan los emitidos a favor de los " partidos paleros", como

el PPS y PST, que luchan a favor de la política gubernamental - 

llámandose partidos de " izquierda". 

El único partido que en la actualidad presenta seria - 

oposición al PRI, lo constituye el PAN, partido al que en años - 

anteriores no se le daban grandes posibilidades de desarrollo. 

Tras largos años de vida política, el Partido Acción - 

Nacional ha logrado un ascenso en el terreno electoral. Las -- 

elecciones de 1982 fueron sorprendentes en éste sentido: la vo- 

tación panista aumenta considerablemente, siendo inclusive el - 

único partido de la oposición que logra un diputado de mayoría. 

Habría que preguntarse ¿ Cuáles fueron los mecanismos

que hicieron posible tal popularidad política ?. 

Las interpretaciones más difundidas plantean que los - 

triunfos del PAN se deben fundamentalmente al apoyo que fuertes

grupos empresariales le han dado a éste partido. Ya desde el - 

sexenío de Echeverria se comenzó a generar una radicalización - 
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política de éstos grupos; ulteriormente, la crisis económica y - 
las medidas adoptadas por López Portillo en septiembre de 1982. 

llevaron esta radicalización a culminar en un apoyo directo pa- 
ra los planteamientos panistas. Importantes dirigentes empresa

riales se afiliaron al PAN, participando activamente en sus cam
pañas, al tiempo que por diversas vías acrecentaban sus críti - 

cas al sistema político mexicano. 
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11. 3. 1. 1 OBJETIVOS GENERALES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Con base en los objetivos que postulan los partidos po

líticos en forma individual, así como lo estatuído en nuestra - 

Carta Magna y en el Código Federal Electoral', puede concluírse - 

que los objetivos generales que deben perseguir* los partidos po- 

líticos son: 

1.- Actuar como " representantes de la voluntad gene

ral" , esforzándose por captar los reclamos populares y abande
rarlos. Con base en esta función pretenden apegarse al más es

tricto sentido democrático y lograr que el vínculo entre gober

nantes y gobernados sea lo más auténtico posible. 

2.- Tomar nota y coordinar las diversas opiniones que - 

se dan en La sociedad. 

3.- Ser " instrumento de promoción ideológica". Todos - 

los partidos políticos deben sostener una posición ideológica - 

propia dando al pueblo opciones para que éste se enfrente a la - 

vida política, a través de la propaganda de los principios que - 

sustenta en su programa político. 

4.- Seleccionar a la clase política que ha de actuar - 

en el gobierno. Ser escuela de los futuros gobernantes, pues a - 

través de sus organizaciones deben instruir a sus militantes en - 

los terrenos de la acción política y de la disciplina que debe - 
existir en todo grupo que aspire al poder. 

5.- Protagonizar los procesos electorales y coadytibar- 
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en su organización. 

6.- Combatir eficazmente el abstencionismo y el frau- 

de electoral, mediante sistemas de legitimidad de representa -- 

ción y educación electoral en todos niveles. - 

7.- Conducir la actividad de gobierno al traducir una

concepción de la vida en eficaz actuación política. Una vez que

los partidos políticos acceden al poder, a la vez que son ins - 

trumentos para su conservación, se transforman en " instrumen - 

tos de gobierno". Y desde este punto de vista los partidos polí

ticos actuan como sostén del gobierno o como elementos críticos

del mismo. 

B.- Buscar su conservación y desarrollo a través de - 

la formación de cuadros políticos y de la estructuración de me- 

canismos de financiamiento adecuado. 

9.- Observar y hacer observar los linéamientos demo - 

cráticos' establecidos en nuestra constitución y en las leyes re

glamentarias a efecto de garantizar la plena participación pQlí

tica de la ciudadanía. 
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11. 4.- LA PERMANENCIA DE UN PARTIDO POLITICO GOBIERNO EN El - 

PODER COMO NEGACION DE LA DEMOCRACIA. 

Como todos sabemos, el régimen de partidos. practicado- 

por México, desde la implantación del entonces Partido Nacional - 

Revolucionario en 1929, ha sido de un unipartidismo moderado en - 

donde el partido oficial no ha cedido el -poder en ningún momento
0

dando sólo algunas concesiones respecto de puesto de menor jerar

quía a la desorganizada oposición. 

Dice Octavio Paz, respecto del partido oficial el

movimiento revolucionario de 1910 triunfó, pero no logró estable

cer una democracia en el país. Muestra de ello, es que el PRI ha

tenido ininterrumpidamente el monopolio del poder político".( 62) 

Sin embargo, esto no quiere decir que nuestro régimen - 

sea dictatorial, vivimos en un régimen peculiar, un régimen ha - 

cia la democracia, con sus muchas limitaciones, con sus intere - 

ses personalistas de la clase gobernante. Paz continúa ".. Hoy - 

la pregunta se ha vuelto imperiosa y la respuesta impostergable: 

o damos un paso definitivo hacia la democracia o la nación se es

tanca" ( 63). 

Esta es la disyuntiva que enfrenta el actual gobierno. 

Si opta por el estancamiento, se acumularán los conflictos. Ac - 

tualmente - dice el citado autor - la sociedad exige democrati - 

ar al país. El PRI debe retomar su herencia como partido de la - 

revolución mexicana y así compartir el poder con otros grupos p 

62), Paz, Octavio. " Hora Cumplida". Vuelta núm. 103. México, - 

Junio de 1985. p. 7
63), Idem. p. 9
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1 Iticos". 

El elemento antidemocrático del Partido Revoluciona - 

río Institucíonal, lo constituye la ilegitimidad con que se han

investido sus representantes, a partir de una lucha electoral - 

inexistente, en donde el pueblo únicamente confirma a un candi- 

dato popular que no surge de una verdadera contienda partidista

y que en muchas ocasiones no tienen opositor, como en el caso - 

de la campaña de López Portillo, en donde la oposición no pre - 

sentó candidato, en protesta contra el régimen. 

Actualmente el Estado mexicano ya no está en condicio

nes de posponer la vida democrática del país. Por una - parte, el

agravio hi.stórico infringido a la nación por los tres últimos - 

presidentes ha erosionado gravemente el aura presidencial ( base

del sistema mexicano). Por la otra, las fuentes de legitimidad - 

tradicional sufren el embate de dos desprestigios: la inefica - 

cia y la vejez. 

El régimen partidista atraviesa por una crísis en to- 

dos sus aspectos, como lo demuestran las esciciones existentes - 

entre sus propios militantes, y el desprestigio como partido ma

yoritario. Al respecto dice Enrique Krauze. " Al país le urge - 

una aperturapolítica que le permita entrar a la plena legitimi- 

dad democrática. El gobierno tiene una sola forma de aprovechar

ésta oportunidad: cuidando la transparencia de las próximas -- 

elecciones en todos sus niveles, admitiendo que ésta nación es- 

tá al fin lista para la vida de la libertad." ( 65) 

64), Idem. 

65).- Krauze, Enrique. " Ecos Porfirianos". Vuelta Núm. 103, - 
México, Junio de 1985. p. 23



80 - 

En México, el Partido Revolucionario Institucional - 

se ha mantenido en el poder durante casi 60 años, desde - 

su fudación en 1929 como partido nacional revolucionario, pasan

do por Partido de la Revolución Mexicana ( PRM) en 1939, hasta - 

el actual PRI de 1946. 

En sí mismo, esto constituye unYenómeno, que para - 

comprenderle, en necesario hacer un breve análisis de sus dife- 

rentes periodos, para determinar las causas de ese inmenso po

der que instituyó y que hasta la fecha mantiene-. 

El periodo comprendido de 1929 a 1935, se caracteriza

porque tanto las masas proletarias y campesinas empiezan a ser - 

sujetos sociales y como tales elementos de negociación de. espa- 

cios de poder y no solamente de representación formal, al mando

y control de Pluta , rco Elias Calles, fundador del PNR, que como - 

hombre fuerte influyó decisivamente en la liquidación de la eta

pa caudillista y vislumbrar una institucionalización de las -- 

fuerzas revolucionarías, al señalar " la necesidad que creemos - 

definitiva y categórica, de pasar de un sistema mas o menos ve- 

lado de gobiernos de caudiljos a un' más franco régimen de insti

tuciones. ( 66) 

Otra característica fundamental, lo constituye el he- 

cho de que el gobierno se basaba en la negociación y contención
con los grandes caciques y hombres fuertes de la familia revolu
cionaria. 

El segundo periodo abarca de 1935 a 1942 y se distin-, 

66), Plutarco Elias Calles, informe al congreso, lo. de sep— 
tiembre de 1928, citado por Rodríguez Araujo Octavio ob. 
cit. p. 108
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gue por la semicorporativización de las masas al partido con lo

que se va consolidando la institucionalización de cuadros. Así - 

tenemos como en 1936, los obreros se agrupan en la Confedera -- 

ción- de Trabajadores de México ( CTM); en 1937 se forma la ccnfe

deración Nacional Campesina ( CNC); y los burócratas se agrupan - 

en la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del - 

estado ( FSTSE), que posteriorME-nte en 1938 va a ser el princi - 

pal sustento del nuevo Partido de la Revolución Mexicana ( PRM), 

que basado en la organización sectorial ( obrero, campesino, mi- 

litar y popular). . 

Tales sectores- dice Rodríguez Araujo- se ven fortale. 

cidos en los estatutos del partido, pues conservan la autonomía

en sus organizaciones, realizando, eso si, la actividad políti- 

co electoral a través del partidoñ poseen representantes en el - 

consejo nacional del PRM y en el comité central ejecutivo y les
corresponde cierto número de candidatos a puestos de elección - 

popular ( diputados, presidentes municipales). ( 67') 

De éste modo el desarrollo de políticas y estrate -- 
gias gubernamentales contaba ya, para 1938, con un partidc que - 

representaba a los grandes sectores sociales. 

Aunque ya en esos años el PRM reconoce " la existencia

de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capi- 

talista de la producción y sostiene el derecho que los trabaja- 

dores tienen de contender por el pcder político, para usarlo en

interés de su mejoramiento, así como el de ensanchar el frente - 

único, con grupos que, sin pertenecer al trabajo organizado, - 

67).- Rodriguez Araujo, Octavio, ob. cit. p. ill
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tengan, no obstante, objetivos a fines a los de éste, esto no - 

quería decir que se admitiera la posibilidad de rompimiento, por
parte de los trabajadores, del " orden social y del estado Mexica
no", pues éste se habrá convertido en el protector de sus " inte- 

reses", y en el rector de sus destinos, situáción que hasta la - 

fecha contínua, mediante la manipulación de sus líderes sindica- 
les. 

1

Un hecho importante, es la desaparición en 1940, del - 

sector militar de la política nacion¿l electoral. 

La tercera etapa comienza según algunos autores en -- 

1943 con la agrupación de las clases medias en la CNOP ( confede- 

ración nacional de organizaciones populares), que marca el insti

tucionalismo total, y la organización del partido mediante orga- 

nizaciones—sindicatos, militantes individuales, etc. y ya no

sectorialmente, aunque. los sectores siguen ccnservando represen- 
tación en los órganos directivos. Este hecho se form¿liza con la

transformación del partidc. en: Partidc Revolucionario Institucio
nal en 1946. 

Las elecciones de candidatos, que antes se efectuaban - 
mediante asambleas electorales, se vuelven directas, con lo que - 

se efectúa un desplazamiento de los tres sectores hacia el parti
do, en cuanto a poder se refiere. 

La base fundamental del sistema político instaurado - 

por el PRI se encuentra en la declaración de principios y el pro
grama del mismo, formulados en 1946 y reformados sin abandonar - 

68).- Jorge Pinto Mazal, " Partido Revolucionario Institucional', 
en los partidos políticos de México, citado por Rodríguez
Araujo Octavio, ob. p. 111. 
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su linea fundamental, en 1950 y 1972 principalmente. 

En 1946, además del régimen capitalista, el PRM tam - 

bién declaraba que Mos ideales de la revolución mexicana han - 

ido cristalizando en instituciones que forman' ya parte integran

te de la vida nacional, porque han enraizado en la conciencia - 

pública, y que tales instituciones deben mantenerse y perfeccio
narse. Y señalaba que erI. f  * :- se- encuentran, entre otras, - 

el derecho de huelga, el seguro social .... la libertad po- 

lítica y la actividad económica. 

En las reformas hechas por la asamblea nacional en - 

1950, el reconocimiento de la lucha de clases desaparece para - 

quedarse en " las desigualdades sociales y económicas que origi- 

na el sistema capitalista, determinan la injusta existencia de - 

clases en condiciones de manifiesta inferioridad de cultura y - 
de medios materiales de vida, que es la característica de los - 

grupos humanos que forman los sectores agrario, obrero y popu - 
lar". 

En la actualidad, y pese a que el PRI se postula co— 

mo partido de las I' mayorias", y protector de los derechos socia

les en la práctica, el único mérito que se le reconoce es que - 

de una u " otra forma" ha mantenido la paz social", mérito éste - 

puesto en duda por la oposición, en cuanto a los graves movi

mientos de descontento popular que se han dado en los últimos

años. Dice al respecto el tratadista Juan Molinar " si el PRI

tiene entonces asegurados los triunfos ¿ qué es pues, lo que es

tá en juego en las elecciones de 1985 ?. Fundamentalmente se de

finirá qué tipo de sistema de partido dominante prevalecerá en - 

el futuro inmediato. El actual es uno de tipo hegemónico, en el
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cual el partido mayoritario es tal porque es del Estado, y eso - 
predetermina los grandes resultados de las elecciones. Otro pcsi

ble, es uno de Partido predcminante bajo condiciones competiti - 
vas. ( 69) 

Por otra parte, si en un momento dado se justificó el - 

fortalecimiento de un Partido Político estatal que permitiera - 

una estAilidad social y una verdadera participación popular, de

jando de lado de la lucha armada, ahora es necesario que el par- 

tido estatal permita la lucha electoral, para que los postulados

revolucionarios se cumplan, y el pueblo tenga alternativas polí- 

ticas que le permitan seleccionar realmente a sus gobernantes y - 
no . ¿omo h¿ sta 1- a fecha ha sucedido que solo ratifican el norr.bra- 
miento del candidato que escc9e el partido, sin que esto sea su- 

ficiente para asegurar que verdaderamente el PUE.blo conozca des- 
de antes quien será el futuro Jefe del Ejecutivo, pues el parti- 
do se limita a destapar en un M0ME!rto dadc al hombre fuerte de - 
México, y es más, como la práctica mexicana lo ha hecho ccstum - 

bre, es el saliente Presidente, quien destapa a - su sucesor. 

Es urgente por lo tanto un¿ transformación en el sistema - 
electoral, perc para lograrlo se requieren muchas cosas, entre - 

ellas una de las más imp,crtantes, - según el autor en cita es ... 

La explicación de los pr-incipios de renovación moral en el te- 
rrenc pcilíticc electoral". ( 70). 

Pero esa renovación moral debe ajustarse a la realidad -- 

69) Molinar Hercasitas, Juan " La costumbre Electoral Mexicana" 

Nexos, Núm. 85. México, Enero de 1985. p. 24
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electoral mexicana, y combatir el fondo del problema político, - 

pues es de todos ccnocido, que desde la Presidencia de Avila Ca- 

macho a la fecha, las reform¿,s políticas se han convertic1c en - 

una mera ccstumbre sexenal, atacanc'o los problem¿s solo en form¿ 

terr.pora I . 

La reform¿ política impuesta por el actual Jefe del - 

Ejecutivo está en vigcr y esperarros que no se convierta en una - 

más de las reforma sexenales que a pccc tiempc demuestran su ine

ficacia." ( 70) 

70) Idem. 
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11. 5.- REQUISITOS PARA LA FORMACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Los requisitos para la constitución y registro de los - 
partidos políticos están contemplados por el. nuevo código fede - 

ral electoral en su capítulo segundo. 

Artículo 29.- Toda organización que pretende constitu

irse c6mo partido político, deberá formular una declaración de - 

principio y, en congruencia con ellos, su programa de acción y - 
los estatutos que norman, sus actividades. 

Artículo 30.- La declaración de principios contendrá - 

necesariamente: 

1.- La obligación de observar la Constitución y de - 
respetar las leyes e instituciones que de ella emanan. 

II.- Las bases ideológicas de carácter político, eco- 

nómico y social que postula. 

III, La obligación de no aceptar pacto que los suje- 

te o subordine a cualquier organización internacional 6 los ha

ga depender de entidades 6 partidos políticos extranjeros; así - 

como no solicitar o rechazar, en su caso, toda clase de apoyo - 

económico, político y propagandistico proveniente de entidades - 

6 partidos políticos u organizaciones extranjeras ni de minis - 

tros de los cultos de. cualquier religión o secta. 

IV.- La obligación de conducir sus actividades por me

dios pacifícos y por la via democrática. 
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Artículo 31.- El programa de acción determinará las - 

medidas p¿ ra: 

1.- Realizar sus principios y alcanzar sus objeticc.s - 

enunciades en su declaración de principios. 

II.-. Proponc-r las políticas para resolver los problemEs

naciorz.les

III.- Ejecutar las acciones relativas a la formaciór. - 

ideológica y pol1tica de sus afiliados. 

IV.- Preparar la participación activa de sus militartes

en los procesos electorales. 

V.- Promover la formación ideológica de sus militantes

fomentandc. el amor, respeto y reccnocimiento a la patria y a sus

Héroes, y la Conciencia de Solidaridad Internacional en la Sobe- 

ranía, en la Independercia y en la Justicia. 

VI.- COor-dinar acciones políticas y electorales confor

me a sus principios, prograrras y estatutos. 

VII.- Fomentar discuciones sobre intereses comunes y - 

deliberaciones sobre Objeticos nacionales a fin de establecer Vín

culos permanentes entre la Opinión ciudadana y la Opinión pública. 



88 - 

Artículo 32.- Los estatutos establecerán: 

1.- La denominación del propio p¿ rtido y el emblema y
ccIor o colores, excentos de alusiones, relegaciones 6 raciales

que las caracterizan y diferencian de otros p¿ rtidos políticos. 

II.- Los procedimientes de afiliación así comc los de

rechos, y obligaciones de los miembrcs. 

III, Los procedimientos internos para la renovación - 

de sus dirigentes y la integración de sus órganos, así como sus

rESPE!CtiV¿S funcionES, facultades y obligccioneS. Entre sus* 6r- 

gqncrs cuando rrenos deberá contar con lo siguiente: 

A).- Una asamblea Nacional. 

B).- Un comité nacional u órganismo equivalente, que - 

tenga la representación del partido en todo el país. 

C), Un comité u organismo equivalente en cada uno - 

cuando menos, de la mitad de las entidades federativas ó en la - 

mitad de los distritos electorales uninominales en que se divi- 

de el país, pudiendo también integrar comités regionales que - 

comprendan varias e_,,tidades federativas. 

IV.- Las normas para la postulación de sus candidatos. 

V.- La obligación de presentar una plataforma electo- 

ral mínima, para cada elección en que participan, congruente - 

con su declaración de principios y programa de acción, misma - 

que sus candidatos sostendrán aplicables a los miembros que in- 

frinjan sus disposiciones internas. 

Artículo 34.- Son requisitos para constituirse como - 
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partido político nacional, en los términos de éste código los - 

sig: 

1.- Contar con 3, 000 afiliados en cada uno, cuando me

nos, de la mitad de las entidades federativas, o bien tener 300

afiliados cuando menos, en cada una de la mitad de los distri - 

tos electorales uninominales; sin ningún caso el número total - 

de sus afiliados en el país podr.1 e" inferior a 65, 000. 

II.- Haber celebrado, en cada una de las entidades fe

derativas o de los distritos electorales a que se refiere la - 
fracción anterior, una asamblea en presencia de un juez munici - 
pal, de primera instancia 6 de distrito, notario público 6 fun- 
cionario acreditado para tal efecto* por la comisión federal -- 
electoral, quien certificará: 

A).- Que concurrieron a la asamblea el número de afi- 

liados que señala la fracción la. de éste artículo, que aproba- 

rá la declaración de principios, programa de accii5n y estatutos
y que suscribieron el documento de manifestación formal de afi- 
liación. 

B).- Que con las personas mencionadas en el incIso an
terior quedaron formadas las listas de afiliados, con el nom -- 

re, los apellidos, el número de credencial de elector y su reci
dencia. 

C).- Que, igualmente se formaron listas -de afiliados - 

con los demás militantes con que cuenta la organización en el - 
resto del país, con el objeto de satisfacer el requisito mínimo

de 65, 000 miembros exigidos por éste artículo. Estas listas con
tendrán los datos requeridos por el inciso anterior. 
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III.- Haber celebrado una asamblea nacional constitu- 

tiva ante cualquiera de los funcionarios a que se refiere la - 

fracción II de éste artículo, quien certificará: 

A).- Que asistieron los delegados propietarios ó su - 

plentes elegidos en las asambleas estatales 5 distritales. 

1 B).- Que acreditaron por medio de actas correspondien

tes que las asambleas se celebraron de conformidad con lo pres- 

crito en la fracción 11. 

C).- Que se comprobó la identidad y residencia de los
delegados a la asamblea nacional, por medio de la credencial de

elector u otro documento fehaciente. 

D).- Que fueron aprobadas su declaración de princi - 

pios, programa de' acción y estatutos. 

Artículo 35.- Reunidos los requisitos anteriores, pre

sentan los interesados ante la comisión federal electoral las - 

siguientes constancias: 

1.- Los documentos que contengan la declaración de - 

principios, el programa de acción y los estatutos. 

II.- Las listas, a que se refieren los incisos B y C - 
de la fracción II del artículo anterior. 

III.- Las actas de las asambleas celebradas en las en

tidades federativas 6 en los distritos electorales y de la asam

blea nacional constitutiva. 
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Artículo 36.- La comisión federal electoral al recibir

la solicitud de la organización política que pretende su regis - 

tro como partidos político, intedrará una sub- comisi6n para exa- 

mina los documentos básicos a que se refiere el artículo ante

rior, con el propósito de verificar la realización de las

bleas constitutivas señalados en el artículo 34, la subcomisión - 

formulará el proyecto de dictamen de registro, del que conocerá - 

y resolverá' la comisión federal electoral. 

Artículo 37.- La comisión federal electoral, con base - 

en el proyecto de dictamen de la sub- comisiór, - v  ! el plazo' 

de 120 días naturales contados a partir de la presintación de la

solicitud de registro, resolverá lo conducente. 

Cuando proceda, expedirá el certificado correspondien- 

te haciendo constar el registro. En caso de negativa, fundamenta

rá las razones que la motivan y lo comunicará a los interesados; 

su resolución será definitiva y no admititirá recurso alguno. To

da resolución deberá publicarse en el diario ofic ial de la fede- 

ración. 



92 - 

III.- LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA EN MEXICO Y LA ELECCION- 

POPULAR. 

III. I GENERALIDADES: 

En los Estados contemporáneos la forma de gobierno im- 

perante, desde el punto de vista de la participación del pueblo - 

en la formación de la voluntad estatal, es la democracia repre - 

sentativa. Respuesta histórica al factor demográfico en la polí- 

tica, pues como bien afirma Pablo Lucas, " Toda elección en algu- 

na medida es política". ( 71) 

En este apartado me referiré a aquellas elecciones ge- 

nerales que se realizan en las democracias representativas. 

El problema electoral radica, en primer lugar, en que - 

a través de la instrumentación de las elecciones, se designa a - 

los gobernantes, se vinculan electores y candidatos para que és- 
tos actuen como gobierno, en cualquiera de sus ramas. Hecho que - 

nos arroja al postulado que plantea el problema electoral, se - 

trata de la participación del pueblo en el proceso. 

No existe gobierno democrático sin elecciones de por - 

medio. Bien pudiera decirse actualmEnte que como en su época la - 

Declaración de Derechos del Hombre de 1789, consagró la relaciOn- 

indisoluble entre separación de Poderes y Ccnstitución, hoy las

constituciones modernas han elevado a categoría semejante el la- 

zo entre elecciones generales y gobierno democrático. Por ello - 

las elecciones generales cobran un papel relevante en toda orga- 

71 ).- Lucas Verdu, Pablo. Ob. cit. p. 194. 
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niz.ación política estatal actual. 

Desde el punto de vista de los juristas, las eleccio- 

nes generales han sido consideradas " como un método, como siste

mas y como institución". ( 72). En la primera consideración, es

la forma en que se designan los gobernantes. En la segunda hi- 

pótesis se desenvolverían como la forma de asegurar la partici- 

pación del pueblo en las labcres de gcbierno, y en la tercera - 
consideración, se les cataloga como una serie de procedimientos

técnico jurídicos que hacen posible, con ciertos márgenes de se

gurid¿d, el cumplimiento de la participación política del pue - 
blo en las estructuras sociales. 

IndudablemEnte que las tres consideraciones anterio - 
riores no son exluyentes entre sí; por el contrario siguen una - 

misma senda tras el elemento común de la p¿ rticipación popular - 
en la integración del gobierno. 

En cuanto a las funciones que cumplen las elecciones, 

Carreras y Valles nos indican que éstas tienen un papel triple: 
producir representación, producir gobierno y ofrecer legitim¿- 

ción". ( 73). Sobre la primera de las funciones concluyen que - 

uno de los objetivos de las elecciones es producir representa - 

ción pero que los sistemas electorales tienen el destino histó- 

rico de producir la representación de quienes pueden controlar - 
el sistema electoral, con respecto a la segunCa de las funcio - 

nes que apuntan, las elecciones producen gobierno según la co - 

lectividad donde se realizan, atendiendo a las condiciones so - 

72), Idem. 

73), Carreras, Francesc de y Valles, Josep. " l.as eleccionesP. 
Ed. Blume, Barcelona, 1977. p. 19. 
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ciales, políticas y constitucionales que ahí imperan . Por últi- 

mo concluyen que la función legitimadora en las sociedades de - 

tradición liberal se conserva, a pesar de la crisis que ha afron

tado la democracia representativa por la débil incidencia de. los

electores en los asuntos públicos. 

Elecciones Directas e Indirectas. 

1

Dentro de las decisiones básicas que deben adoptar los

sisterras electorales en las democracias representativas está la - 

disyuntiva planteada por la decisión entre la creación de un vín

culo directo entre un sujeto elector y sujeto electo o el esta - 

blecimiento de uno o varios intermediarios entre el sujeto emi - 

sor del sufragio y el sujeto que se favorecerá de la decisión de

aquél. 

Mediante el sistema de voto directo, el elector acude - 

a las urnas en la fecha de la elección y manifiesta su preferen- 
cia política en forma inmediata. No median entre su acto y el - 

candidato de su preferencia ningún compromisario o intermediario

En cambio, en el sistema de voto indirecto, la elección se real¡ 

za por grados, donde en cada uno del proceso electoral voten un - 

número diferente de electores, según el grado en que éstos se en

cuentren. Así, los ciudadanos son electores en primer grado y de
positarán su voto en favor de un número ME -nor de electores, quie

nes se constituirán en electores de segundo grado, formando un - 

cuerpo electoral más reducido. Estos podrían a su vez elegir a - 

quien deba asumir el cargo para el que fué ccnvocad¿ la elección. 

Dicho sistema era el que imperaba en nuestro país durante la vi- 

gencia de la Constitución de 1857. 

De las anteriores consideraciones, bien puede afirmar- 
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se que la elección popular " es el me -dio mediante el cual el

pueblo asegura su representación en el gobierno, en el ejercí

cio de la soberanía". 
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III. I. I LA ELECCION POPULAR EN MEXICO. 

En nuestro país, la institución del :;-. .:.. :;!¡, ver - 

sal se estableció por primera vez en la Constitución de 1857, - 

para las elecciones de diputados ( entonces nuestro sistema le - 

gislativo era Unicameral), Presidente de la República, e inclu- 

so Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, a di

ferencfa de nuestra actual Carta Magna, que determina un siste- 

ma de elección directa, la de 1857 prescribía la elección direc- 

ta y en primer grado. Por tal motivo, el territorio nacional, - 

se dividía en distritos, y éstos en secciones. Por lo que los - 

ciudadanos votaban en éstas últimas, no por los candidatos, si- 

no—por los electores que representaban a la sección. Los electo

res a su vez, reunidos en Colegio Electoral eran quienes ele -- 

glan a los representantes. 

La elección directa presupone la votación precisamen- 

te de los candidatos y no de los electores seccionales. Dicho - 

sistema fué adoptado en 1912 y ratificado por » la Constitución - 

de 1917, pero suprimió el sufragio por los Ministros de la Su - 

prema Corte de Justi: ia, que en lo sucesivo y hasta la fecha, - 

serían nombrados por el titular del Poder Ejecutivo con la apro

bación del Senado. 

Siendo la elección directa un elementos legitimador - 

de los representantes populares, que va a dar fuerza a los titu

lares de los diferentes poderes, considero que no hay motivo su
ficiente para que sea el Ejecutivo quien designe a los detenta - 

dores del Poder Judicial. 

Otra modalidad adcptada por el sistema de elección di
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recta, fué el vincular explícitamente el sufragio universal, li- 

bre, secreto y directo con los partidos políticcs. Así, éstos de

vienen al medio por el cual los ciudadanos tienen oportunidad de

ejercer el poder público. 

Sin embargo, tomando en cuenta que la palabra sufragio

universal encuadra la participación de todos los ciudadanos con - 

capacidad legal para expresar su voluntad, es meritorio el hecho

de que el gobierno diera un paso importante en la democracia me- 

xicana, al incorporar a la vida política a los ciudadanos mayo - 

res de 18 años, y más aún que en el año. de 1953 consagra cabal - 

mente en la Constitución el derecho de sufragio a la mujer, que - 

hasta entonces había estado segregada de toda participación polí

tica sin causa justificada. 
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111. 2 TIPOS DE REPRESENTACION. 

Como la democracia representativa va indisolublemente

ligada a la elección popular, los tipos de representación a que

haré mención serán de acuerdo a las fórmulas existentes en nues

tro país. A ' sí tenemos la representación mayoritaria, proporcio- 

nal y mixta. 
o

La premisa básica de las fórmulas mayoritarias es que

quien logra mayoría se alza ccn toda la representatividad y las
fuerzas menores no encuentran eco en la función del gobierno. - 

En cambio mediante las fórmulas proporcionales los* puestos en - 

contienda se distribuyen entre los aspirantes en razón al núme- 

ro de votos que cada candidato h¿ ya obtenido en proporción a -- 

los conquistados por los demás aspirantes. 

La idea mayoritaria es que se aproxime el resultado - 

de la elección, dentro de los más pcsible, a un consentimiento - 

unánime para la dirección de la organización estatal. se basa - 

en que nc sería posible un orden, sin que éste tuviera su asien

to en las decisiones de la mayoría; en su favor se argumenta - 

que las alternativas marcadas por la mayoría son prefectamEnte- 

derr.c.cráticas y que otorgan estabilidad considerable a la elec - 
ción del gobierno. En su contra pesa el hecho de que bajo su - 

acatairiento las minorías son puestas fueras de la actividad gu- 

bernamental y las nuevas corrientes de pensamiento encuentran - 
difícil su acceso a los canales de participación política públi

ca. 

En principio de la proporcionalidad, por su parte, gi

ra en torno a la concepción de que cada elector tiene derecho - 

no solo a integrar, sino a ser efectivamente representado. Se - 
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argumenta en su favor -que la democracia es gobierno del pueblo - 
y éste debe estar totalmente representado y no, ccmo sucede con
la fórmula mayoritaria gobierno del pueblo parcialmEnte repre - 

sentado. En su contra se mencion¿ que tiende a provocar la inEs

tabilidad política y la acción ineficaz del gobierno. 

La representación mixta.- Bajo ésta fórmula se inten- 

ta armonizar las fórmulas mayoritarias y proporcionales, para - 
aprovechar las ventajas que ambas ofrecen. 

Dicho sistema consiste en dividir al país en un núME- 

ro de circunscripciones unicamente inferior al de puestos a cu- 

brir, se elige en cada colegio al candidato que obtierre la mayo

ría de los votos y los puestos restantes se atribuyen en propor

ción al número de votos obtenidos por cada grupo o por cada can

didato, lo usual al aplicar una fórmula mixta es que en un mis- 

mo territorio exístan tanto circunscripciones uninominales ccmo

plurinominales y de ambas se obtengan posiciones. para integrar - 

un cierto cuerpo cclegiado. 

SISTEMA MEXICANO

Nuestra constitución política federal, en su artículo

52, consagra un sistema electoral mixto para la integración de - 

la cámara de diputados. Según lo cual, todo ciudadano sufraga - 

tanto en un distrito uninominal ccmo en una circunscripción plu

rinominal. Es precisamente el 4 de octubre de 1977, que el eje- 

cutivo federal ( López Portillo) presentó al pcC.er legislativo, - 

a través de la cámara de diputados, un proyecto de reformas y - 
adiciones a 17 artículos de nuestra Carta Magna. Dicha iniciati

tiva, a la que se agregó la propuesta de algunos Diputadcs fede
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rales Guanajuatenses para modificar en cuatro puntos más nues - 
tra corte suprema, es hoy ccnocida como " reforma política", en - 

donde se introdujo el principio de representación propcircional- 

para integrar la cám¿ ra de Diputados, como garantía de partici- 

pación de la minoría en el proceso político y en la substitu -- 
ci6n de diputadcs de partido. 

Conviene aclarar que, ahora mediante nueva reforma pp. 
lítica' propuesta por el actual jefe del ejecutivo Miguel' de la - 
Madrid, llamada " renovación politico electoraV publicada en el

diario oficial el 12 de Febrero del año en curso, deroga a la - 

anterior Ley de organizaciones políticas y procesos electorales
LOPPE), al modificar la mayoría de sus 250 artículos y la adi- 

ción de 112 nuevos. 

Respecto de la representación mixta mencionada, según

mi opinión, el sistema de elección de diputadcs federales a tra

vés de distritos electorales uninominales según el principio de

mayoría relativa no presenta ninguna dificultad comprensiva pa- 

ra el cuerpo electoral, puesto que es el método que ha regic1c

desde la promulgación misma de la ccnstitución de 1917. Por

otro lado, rebasa el alcance de este trabajo al hacer ccnsidera

ciones profundas sobre las raíces de la representación poLítica

per lo que reduciré mi análisis a las fórmulas electorales de

representación proporcional, que con base en la Ccnstitución, 

fueron establecidas en la Ley de Organizacione's Políticas y Prc
cesos Electorales ( LOPPE) y continuadas en el actual Códigc Fe- 
deral Electoral ( C. F. E.), para tratar de explicarlos. 

Consiene mencionar que Mediante reform¿ al artículo - 
52, constitucional, el número de miembros que en la actualidad - 

compone la cámara de diputados se incrementó de 400 a 500. Los- 
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100 nuevos Diputadcs serán de representación proporcional: 300 - 

seguirán siendo elegidos por mayoría relativa. ahora, el parti- 

dc mayoritario también tendrá acceso a las diputaciones plurino
minales. 

Pero, ¿ cuál es la mecánica que se aplica a las mino- 

rías ?, según lo ordenado per el artículo 52 constitucional, el

país podrá ser dividido hasta en cinco circunscripciones pluri- 

nominales. Ello quiere decir que es factible que dich¿s circuns

cripciones sean de dos a cinco. Esa decisión le compite a la - 

comisión federal electoral con base a lo establecido por el ar- 

t1culo 206 del nuevo códigc federal electoral. Luego entonces - 

será la comisión federal electoral. Luego entonces serA la comi

sión federal electoral la que tome* un acuerdc., para cada elec- 

ci6n, sobre el -número de circunscripciones plurinominales en - 

que habrá de dividirse el territorio nacion¿.l, las partes del - 

mismo que abarcará cada una de ellas y, lo más impertante, el - 

número de diputados que les corresponderá elegír. Ahora bien, - 

el artículo 54 de nuestra Ccnstitución Federal fi*ja los requiri

mientos que los partidos pclíticos deberán complementar para - 

participar en la integración de la ¿ ámara de Diputadcs. confor- 

me al principio de la representaicón propercional ( recuerdése - 

que ahora ya son 200 los diputados a elegír bajo" esta fórmula). 

Mediante la lectura de ésta norma queda claro que es un sistema

que ya No es exclusivo de las minorías, pues repi to, ahora el - 

partido m¿yoritario también tendrá acceso a las diputaciones - 

plurinominales, creáncIcse así: la figura de " partido político", 

en la cámara de diputadcs, lo que se desprende del análisis al - 

artículo 208 del códigc federal electoral. 

Artículo 208.- En los térffinos del artículo 54 de la~ 

constitución, las ncrmas p¿ ra la aplicación de la fórmula elec- 
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toral que se observarán en la asignación de curules, son las si- 

guientes: 

1.- No tendrá derecho a participar en la distribución- 

de. diputados electos por el principio de representación propor - 
cional, el partido que: 

A).- Obtenga el 51% o más de la -vctación nacional efec

tiva, y su número de constarcias de, mayoría relativa represente - 
un percentaje del total de la Cámara, superior o igual a su por- 

centaje de votos. 

B).- Obtenga menos del 51% de la votación nacional -- 

y su número de constancias de mayoría relativa sea igual o mayor
a la mitad más uno de los miembros de la cámara. 

II.- Si algún partido obtiene el 51% o más de la vota- 

ción nacional efectiva y su número de constancias de mayoría re- 

lativa representan un porcentaje del total de las Cámaras, infe- 

rior a su referido porcentaje de votos, tendrá derecho a partici

par en la distribución de Diputados electos según el principio - 
de representación proporcional, hasta que la suma de Diputados - 
obtenidos por ambos principios represente el mismo porcentaje - 
de votos. 

111.- Ningún partidc político tendrá derecho a que le - 
sean reconocidos más de 350 Diputados, que representen el 70% de

la integración total de la Cámara, aún cuando hubiese obtenido - 

un porcentaje de votos superiores. 

IV.- Si ni-ngún partido obtiene el 51% de la votación - 

nacional efectiva y ninguno alcanza, con sus constancias de mayo
ría . relativa, la mitad más uno de los miembros de la cámara, el- 
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partido con más constancias de mayoría le serán asignados Dipu- 

tados de representación proporcional, hasta alcanzar la mayoría

absoluta de la Cámara. 

V.- En el supuesto anterior, y en caso de empate en - 

el número de constancias, la mayoría absoluta' de la Cámara será

decidida en favor de aquel de los partidos empatados, que haya - 

alcanzado la mayor votación a nivel nacional, en la sección de - 

Diputados por mayoría relativa. 

Para saber cómo operan las fórmulas proporcionales - 

que para la representación de las minorías preveé el Código Fe- 

deral Electoral es menester analizar sus artículos 209 a 213 - 

que contempla la fórmula de primera proporcionalidad ( la ante - 

rior LOPPE en sus nUMErales 155 a 163 contemplaba además la fór

mula denominad¿ de " representatividad mínima"). 

Artículo 209.- La fórmula electoral denominada de pri

mera proporcionalidad que se aplicará para la asignación de cu - 

rules, según el principio de representación proporcional, se in

tegra con los siguientes elemEntos: 

A).- Cociente rectificado. 

B).- Cociente de unidad

C), Resta mayor. 

1.- Por cociente rectificadc se entiende el resultado

de dividir la votación efectiva de la circunscripción plurinomi

nal, entre el núff.E. rc. de curules multiplicados. per dos. 

2.- Por cociente de unidad se entiende el resultadc - 

de dividir la votación efectiva, deduciendo los votos utiliza - 

dos mediante el cociente rectificado, entre el total de los cu
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rules que no se han repartido. 

3.- Por resta mayor de votos se entiende el remanente

más alto entre los restos de las votaciones de cada partido po- 

lítico, después de haber participado en la distribución de curu

les mediante el cociente rectificado y el cociente de la unidad. 

El resto podrá utilizarse cuando aún hubiese curules sin distri

buir. 

Artículo 21ó.- Para la aplicación de las fórmulas, se

observará el procedimiento siguierte: 

1.- Por el ccciente rectificadc se distribuirár suce- 

sivarp.ente la primera y segunda y curules; a aquel partido poll - 

tico cuya votación consiga una o dos veces dicho cociente, le - 

serán asignadas las curules ccrrespcndientes. 

II.- Para la curules que quEden per distribLir se em- 

pleará el cociente de unidad. En ésta fcrm¿i cada partido políti

co se le asignarán tantos curUles como números de veces ccnten- 

ga su vctación restante el cociente de unidad. 

III.- Si después de aplicarse el cociente rectificado

y el cociente de unidad quedarán curules a repartir, éstas se - 

distribuirán por el método resto mayor, siguiendo el orden de - 

creciente y los restos de votos no utilizados por cada uno de - 

los partidos políticcs. 

Artículo 211.- Cuando se den los supuesto de la frac- 

ci6n I del artículo 208, se deducirán de la votación efectiva - 

de cada circunscripción plurinominal, los votos del partido que

se encuentre dentrc, de los supuestos a) 6 b) de la fracción re- 

ferida. para la asignación de diputados de la representación - 
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proporcional a los demás partidos, se aplicará entre ellos la - 

fórmula de primera proporcionalidad. 

Artículo 212.- Al partidc comprendido en el supuesto - 

de la fracción II del artículo 208, se le asignarán curules de - 

representación proporcional, de acuerdo al procedimiento si -- 

guiente: 

A).- Se determinará para ese partidc, el número de cu

rules del total de la Cámara que equivalga a su porcentaje de - 

votos obtenidos. 

B).- Si del cálculo anterior resultara un número frac

cionario se considera el número entero más cercano y, en el ca- 

so especifico de que la fracción resultante fuese exactamente - 

la mitad de la unidad, se tomará el entero superior. 

C).- Del número de Diputados anterior, se restarán - 

los diputades de Mayoría relativa de ese partido, y el resulta- 

do se distribuirá en cada círcuncrispción, en forma proporcio - 

nal a su votación. 

D).- Para ello, se obtiene el ccciente de dividir la - 

votación n¿.cional de ese partido entre el núMero de diputados- 

rEsultante del inciso anterior. 

E).- Los Diputados que ese p¿ rtido distribuirá en ca- 

da .-'. listas rEgionales, será el número de veces que su

votación de cada contenga el cociente del inci- 

so anterior. Si aún quedar, iz - por repartir, éstas se dis

tribuiran siguiendo el orden decreciente de los restos de votos

de ese partido en cada circunscripción. 

Para la asignacióri de diputadcs a los demás partidos, 

se aplicará la fórmula de primera proporcionalidad considerando

que: 
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1. - Del número de Diputados asignables en cada circuns

cripción deberá deducirse el número de diputados que ya fueron - 

asignados; y

2.- De la vGtación efectiva de cada circunscripción - 

se deducirán los votos del partido al que se le asignaron dipu- 

tados. 

En todo caso en la asignación de diputados, se segui- 

rá el ¿ rder que tuviesen en las listas regionales. 

Artículo 213.- Para la distribución de los diputadcs- 

de represertación proporcional según el supuesto comprendido en

la fracción IV del artículo 208 se empleará el procedimiento - 

si-guiente: - 

A).- Se determinará el partido con más constancias de

mayoría, y se le asignarán diputados de representación proper - 

cion¿l hasta alcanzar la mitad más uno de los miemtros de la cá

mara; los cuales serán distribuidos en cada circunscripción, en

forma proporcional a su votación. 

B).~ Para ello se obtiene el cociente de dividir la - 

votación nacional dr ese partidc entre el número de diputados - 

resultante del inciso arterior. 

C).- Los diputadcs que ese partido distribLiirá en ca- 

da una de sus listas regioncles, será el núrrE! rc de veces que su

votación de cada circunscripción contenga el cociente del inci- 

so anterior. Si aún quedaron curules por rep¿rtir, éstas se - 

distribuirán siguiendc el orden creciente de los -restos de vo - 

tos de ese partido en cada circunscripción. 

D).- En la asignación de diputados a los demás parti- 

dos, se aplicar¿ la fórmula de primera proporcionalidad, consi- 

derando que: 
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1.- Del número de. diputadcs asignables en cada cir - 

cunscripción deberá deducirse el núTr.ero de diputados que ya fue

ron asignados; 

2.- De la votación efectiva de cada circunscripción - 

se deducirán los vctos del partido al que ya se le asignaron di

putados. 

En todo caso, en la asginación de diputados, se segui

rá el orden que tuviese en las listas regionales. 

De lo arterior, puede desprenderse lo siguiente: 

Ahora el partido mayoritario también tendrá acceso a- 

las diputaciones plurinominales. 

En las prácticas, la política aumentará sus curules - 

en 50, mismo número al que podrá aspirar el PRI. 

Se crea y legaliza la figura de partido mayoritario - 

en la cámara de diputadcs. Este siempre en el peor de los casos

tendrá 251 diputadcs, aún cu¿ ndo la votación que obtenga no re- 

presente esa cifra es decir, el partido que obtega el mayor por

r taje de votación, aún cuandc esté abajo del 51%, tendrá en - 

la cárrara de diputados la mitad más uno de sus miembros. 

Se establecen COMC tOPE para la m¿ yoría 350 diputados

es decir, el 50% de la cámara, aún cuandc ese partido obtuviera

un porcentaje de votación mayor . El actual porcentaje teórico - 

todavía aplicable es de 75% ( 300 diputadcs) para la mayoría de - 

en el caso de ganar los 300 distritos uninominales y 25% para - 

la oposición. 
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111. 3. EFICACIA DEL LEMA " SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION" 

Este postulado Maderista, tan importante en cualquier - 

régimen jurídico que se aprecia de prácticar la democracia, es - 

indispensable en el ejercicio y continuidad de la misma, para - 
asegurar que la dictadura sea desterrada terminantemente. 

En México el principio de la" No Reelección" fué eleva- 

do a rango constitucional por primera vez en 1878. EN 1887 me

diante reforma a la Constitución Federal se autorizó la reelec

ción por un periodc, y tres años después se permitió indefinida- 

mente, calro está que esto fué bajo la dictadura de Porfirio -- 
Diáz, lo que le permitió el continuismo en el poder por espacio - 
de treinta años. 

En 1916, Venustiano Carranza expidió un decreto que

prohibía la reelección presidencial y nuevamente se consagraba -- 
el periodc del m¿ ndato presindecial por cuatro años. La Constitu

ción de 1917 adoptó éste método, que a su vez fué reformado en - 

enero de 1927 para permitir una sola reelección, ppro no inmedia
ta. En 1928, se instituyó el período de seis años. 

Es el 29 de abril de 1933 que mediante otra reforma se
estableció la % o reelección" absoluta del jefe del ejetucivo en

los términos actuales. 

En la actualidad el principio " Sufragio Efectivo no Re

elección" presenta dos meCalidades: Una absoluta y otra relativa. 

La absoluta se presenta tratándcse de la elección d'é1 - 

presidente de la república y de los gcbernadcres de los estados;- 
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y la relativa tratandose de senadores y diputadcs, tal y como - 
se desprende de los artículo 83 y 59 de nuestra carta suprema - 
dicer.: 

Artículo 83.- El presidente entrará' a ejercer su en - 

cargo el lo. de Diciembre y durará en el seis años. El ciudada- 

no que haya desempeñade el cargo de PrESidente de la república, 

electo popularmente o con el carácter de interino, provision¿A- 

0 sustitutom en ningún caso y por ningún motive, podrá volver a - 

desempeñar ese puesto. 

Artículo 59.- Los senadores o diputadcs al concresc. - 

de la Unión podrár ser reelectos para el periód1c. inME:diato. 

Los senadores y diputados suplentes pcdrán ser elec

tos para el período inmediato ccn el carácter de propietarios

siempre que no hutieren estado en ejercicio; pero los Sen¿ dores. 

y diputados propietarios no pcC.fan ser electos para el período- 

inmediate con el carácter de suplentes. 

Visto lo anterior, ccnsidero que está claro que la - 

No reelección" está asegurada er. nuestro país, tratánCcse del- 

ejectivo y gobernadores de los estados. 

Por otro ladc, tratándese de los diputadcs y seradc - 

res, considero que no hay motivo suficiente para que los titula

res pueden reelegirse nuevarrente, aún tratárdcse de un perído - 

irírriediato, por lo que creo que la " No reelección" debe aplicar- 

se tarrbién a ellos en forma absoluta. 
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111. 3. 1. EL VOTO, DERECHO U OBLIGACION

El artículo 35 de nuestra constituciór. pclítica, refe- 

rente a las " Prcrrogativas ciucladanc,s", establece en su fracciór.. 

el derecho cuyo exámen deberros llevar a cabo porque, como en -- 

otro rremEnt.o lo m¿. nifesté, considerc que la función del sugragio

es la de mayor impcirtancia y de más grave responsabilidad demo - 
crática. 

Este derecho es: 

El votar en las elecciones popualres. 

Considero que éstas pr-crrcgativas del artículo 35 im- 

plícan o se traducen en un conjunto de derechcs, pero que a su - 

vez se convierten en obligaciones, según la fracción III del ar- 

tículo 36 que dice: 

Son obligaciones. del ciudadano de la repútilica. 

III.- Votar en las elecciones pcpulares, en el distri- 

to electoral que le corresponde. 

Tanto la fracción* l del artículo 35, como la fracceíón

III del artículo 36`¿ el mismo ordenarriento, hacer. referErcia al - 

Voto activo", derecho- obligación política del ciudadano, el - 

cual debe ser extendido como la expresión de la velutad del ciu- 

dadarc, manifestada en las elecciones de. los órganos del Estadc, 

cuya investicILra prover, a de éste fuente, como es el caso del je

fe del ejecutivo, gobernadores de los Estadc.s, senadores, Diputa

dos, presidentes mLnicipales, rEgidores, sindicos, etc. 

El voto activo es un derecho de los llamados subjeti - 

vc,s pútlicos, en cuanto que el ciudadano tiene la facultad de - 

exigirle al Estado no solo que respete, sino también que garanti
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de la emisión de su vcto en las elecciones populares, tal y co- 

mo se ordena del artículo 4o. párrafo tercero del nLevo Código - 

Federal. 

El voto es universal, libre, secreto y directo. En - 

los Estades Unidos Mexicanos, las autoridades garantizarán la - 

libertad y el secreto de voto". 

Es una otligación para el ciudadano, en cuanto que el

ejercicio del voto no es facultativo o potestativo, sinc que ¡ m

plica un deber frente al estadc que puede ser jurídicamente ex¡ 

gible. De aquí que la sustracción de dich¿ obligación per parte

de los ciudadanos traiga comc consecLencia la * ,; i di - 

cho deber público y a la vez sus respectivas sancicí. e , tal y - 

ccrr!c. se desprende del artículo 38 constitucional* , donde se esta

blecen la hipótesis normativas que originan la suspensión de - 

los derechos o prerrogativas de los ciud¿d¿ nos, señalandc de - 

ésta manera en su fracción que ' Ta falta de cumplimiento sin - 

causa justificad¿, de cualquiera de las obligaciones qLe inipone

el artículo 36, traerá ccmc consecuencia la suspensión aludida, 

la cu¿,l durará un año, impcniéndose además de las otras penas - 

que por el misff.o hecho señalará la ley.' 
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111. 3. 2. EL FRALI.DE ELECTORAL

Uno de los problemas que ha ccntribL' idc, a deSME.recer, 

deteriorar e incluso a obstaculizar- el sufraglo como expresión - 

genuina de la vclutad ciudad¿na en las elecciones pcipulares ha - 

sido la forma desordenada como se ha lleva do a cabo la contien- 

da electoral, lo que ha tenic1c come consecuencia la ccmisión de

innumerablesdelitos y en última instancia, un rEsultado . final: 

el fraude elector -al. 

Sostengo que el fraude electoral es causa perturbado- 

ra del sufragio porque únicamente puede expresarse donde exis - 

te respeto a la dignid¿c! ciu adana y observancia a la libertad - 

electoral, condiciones que obviamente no se dan CLar o tal cir- 

cunstancia opera. 

Así mismo, considero que el fraude electoral es una - 

de las causas que orígina el abstencionismo de los ciu ad¿ nos,- 

que al saber que su vcluntad no va a ser respetade , prefieren - 

omitir ese derecho y dejar que otros elijan a sus reprEser tan - 

tes. 

El fr¿u e. elector -al no es exclusivo del sistem¿ Mexi- 

canc, pues desgraciadamente es un prcblemE, a últimas fech¿s de - 

descontento, principalmente er: las zonas fronterizas en donde - 

las marifestaciones y protestas generarcn en tintes violentos, - 

mediante enfrentamiertos directos entre el partido oficial ( PRI) 

y la opcsición ( princip¿Imerte el PPN). 

Obviamente que las causas del fraude electoral son va

riad¿s y en distintos gradcs, aunque en últimas instancias tie- 

nE la misma finalidad: la permanencia en el pcCer. 
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Aunque la " Alquimia" electoral ha sido negada tajante

mente per el partido en el* poder, los hechos demuestran lo ccn- 

trario, aunque por supueste la opcisición los cuales representan

información en cuanto a fraudes se trata, obviamente para res - 
tarle fuerza al partido oficial. 

El fraude opera en dos sentidos: Agrega votos al PRI - 

y quita votos a la oposición. Lo primero se logra de múltiples - 

Maneras, que van desde el rellenc unilateral de urnas, hasta el

robo de las mism¿s donde se presume ventajas de la oposición. 

Restar votos a la opcsición se logra mediante la anulación de - - 

boletas, presiones a los electores, adulteración de las bcletas

ete. 

Por otre lado, la práctica ha demcistrado que el frau- 

de es más común e intenso en las zonas rurales e inccmunicad¿s- 

y menos frECUenteS y Más limitado en las áreas urbanas Y Mejor - 
comunicadas. Esto se debe no solo que el PRI le funcion¿n mejor

los rr.ec¿ rismcps caciquiles de movilización electoral y las técni
cas modernas con que cuentan; también se debe a qL.e la opcsí -- 

ción, salvo excepciones, no cuenta con los recursos necesarios - 

ni económicos , ni físicos) para presentar una verdadera parti

cipación pcpular. Dice el periodista Mexicano Ju¿ n M¿ Iin¿r Her- 

casitas( 74) de datos tomados de la SecrEtaría de Energía Minas- 

e Industria Paraestatal que " En Oaxaca, por ejemplo en las últi

mas elecciones hubo un total de 70 municipios, en los cuales -- 

ningún partido opuso resistencia al PRI. Y aunque la situación - 

de Oaxaca es extrem2, está lejos de ser únicd. 

L6gicamente, que dich¿ situ¿ción no es culpa del par- 

tido oficial, sino de la falta de orgarizaicón de la opc,sición, 

74), Molinar Hercasitas, Juan. " estudios Políticcs" Ed. U. N.- 
A. M., facultad de ciencias pcilíticas y sociales. Nueva - 
época, vol. 4. enero -marzo, 1985. núm. 1 p. 33. 
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y del sistema electoral mexicano que permite e inclusive coadyu- 
ba a que el sistema pluripartidista, se convierta en un uniparti

dismo que asegure la continuid¿d, er; el poder del partido del es- 

tado. 

Es evidente pues, que en una parte considerable, de la

seguridad electoral del PRI descansa en ésta tipo de contexto - 

electoral sin competencia, que para mi, debe considerarse un - 

frauCe' electoral. 

El fraude electoral viclento, o sea, robo de urnas, - 

etc., vemos que dicho prcblema ya tiene visos de inclusive inesta

bilidad socia, pUeS como ya m¿inifesté anteriormente las manifes- 

taCiOneS Y prc-testas se han generalizado, amenazando con el rcm- 

pimiento de la " paz srcial", de la qL.e. tanto se ufana haber mar - 

tenido por más de SG años el PU. 

Dice el maestro Luis Pasos que la secuela del desorden

social que culminó con la revolUción mexicana fué... " desconte-n- 

to, fraudes electorales, manifestaciones y protestas, represiór- 

y revolucióO. ( 75) 

La situación actual, vivida por el pueblo mexicano pa- 

rece ser que Se lleva el mismo camino, pues el descontento pcpu- 

lar'- cuyo orígen es la situación económica por la que atraveza- 

mos convertida ya en crísis nacional-, se ha manifestado en un

repudio al partido oficial, al que ccns.idera ccmc causante de

sus males, y aun ue dicho p¿ rtido todavía cuenta con Mecarismos- 

de contrc.1 popular , si contínua sin reccnccer los triunfos de - 

oposición, puede degenerar en un estallido social ccmo el ocurri

dc en 1910. 

A ccntinLaCión a quiza de ejemplo, citaré , sin ser - 

exahustivo, algunos anuncios de fraudes electorales hechos per - 

75).-, a ios, Luis. Memocracía a la Mexicana". Ed. Diana, México

1986. p. 42
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la oposición, presentados en diferentes diarios, y qUE- demues- 
tran que las elecciones no se llevan a cabo- ccmo dice el par- 

tido oficial- en calme. 

1.- El Universal. 28- 04- 83 p. 15

Choque entre PRI y PSUM. 3 muertos, los hechos ocu - 

rrieren en el pcblado de. Chilpancingo, Gro. 

2.- El Universal. 3- 08- 83 p. 13

Juchitán, Oaxaca. Enfrentamiento entre la pclícia mu- 

nicipal, controlada por el COCEI ( Coalación Obrero Campesina Es

tudiantil del Itsmo) de filiación ccmunista y los priístas. 

2 muertos y 50 heridos. 

3.- Excélsior. 3 - XII -84 p. 17

Monclova, Coah. Enfrentamiento entre trabajadores del

Ayuntamiento y priístas ccmo prctesta al fraude electoral. 

2 heridos de bala. 

4.- Ecélsior. 29 - XII -84. 

Piedras Negras, Coah. Incendio del Palacio Municipal. 

Gases lacrimóGenos, balazos. Protesta de Panistas cont,ra el -- 

fraude electoral. 2 muertos, más de. 45 heridos, 4 de bala, 26 - 

intoxicados con gases lacrimógenos, 7 desaparecidos y cerca de - 
100 gOlpeados. 

S.- La Jorriadd. 17 - XI - 84 p. 5

Escobede, Coah. Grupc de panistas secuestra, desnuda - 

y pela a rapa al alcalde priísta. Golpean y desnud¿n a un envía

dc del gobernador como protesta del frauCe. electoral. 

6.- Uno Más Uno 7- 07- 85 p. 22

San Luis Rio Colorado, Son. Prctesta de panistas per- 
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fraude, electoral cometido por el PRI. 20 heridos y quema de pa- 
trul las. 

7.- Uno Más Uno. 8- 07- 85 p. 19

Puebla, Pue. Protesta por el fraude electoral en la - 

elección de Presidente Municipal en ccntra de los candidatos - 

del PAN, apedreo del Palacio Municipal, secuestre de 18 camio- 

nes. 

8.- Uno Más Uno. 13 - XI - 85 p. 20

Nuevo León, Monterrey. Quqma de miles de credencia - 

les de electoral en protesta por los frauc!es electorales en - 

las elecciones de gcbernador. 

9.- El Nacional. 2- 08- 85 p. 8

Monterrey, N. L. Enfrentamiento entre pclíciasy juar- 

dias rurales contra panistas y estudiantes frente al Palacio - 

MLIliCipal de Monterrey. Decenas de heridos y deteridcs. 9 re - 
porteros agredidos. 

10.- Uno Más Uno. 1- 01- 86. p. 22

Sar Luis Potosí. Apedreo y fuego al Palacio Munici - 

pal. Enfrentamiento entre policias vestidos de civil y simpati
zartes del PAN. Decenas de heridos. Se habló de 2 muertos no - 

ccnfirmadcs. 

La lista anterior no es completa. Se han dado otrcs- 

aCtos, de prctesta ccntra fraudes electorales, en los cuales no

ha corridc sangre o se han ocultado los verdaderos resultados - 

de los n. ismos. 

Sin eff..,bargc, los arteriormente citados ccnstituyer, - 

una pequeñ¿. prueba del creciente climá de violencia generado - 

per los fraudes electorales. 
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111. 3. 3 EL ABSTENCIONISMO ELECTORAL. 

Los elevados índices de abstención en los prccesos - 
electorales mexicancs, prEsumiblemente a los reconocidos en lar
cifras oficiales, son signo inequívocc de repudio a tales proce

sos electorales, aún si una properción ccnsiderable de quienes - 
desertan de las urnas lo hacen, en efecto, llevados per un

arraigado exc , epticismo que se ha sedimentado al calor n,> 

de los ocasionales fraudes como de la erosionada credibilidad
de los pr-ccedimientos electer-ales. En cualquier caso, el absten

cionisff.o es también síntoma de la escasa participación política
observable en nuestra sociedad. Se trata de un fenómeno que ap¿ 
rece como resultado de actitudes y creencias heterogéneas más - 
o mencs difundidas en la población. 

a).- El convencimiento de que el voto no se respeta, 
b).- Indiferencia por los asuntos pútlicos; 
c).- Desapego al conjunto de las fuerzas políticas

participantes. 

1

Con frecuencia, críticos del sistem¿. POlítiCO MExica- 

no sostienen que el abstencionismo " Hasido tradicion¿Imente la - 
forma de rechazo popular al estado de cosas ... la más clara for

ma de resistencia a un régiME-n y a sus práctitas. ( 76) 

No hay estudios empíriccs capaces de informar ccn pr E
cisión sobre los. motivos de la abstención pero, sin duda, es in

sostenible la idea de que constituye " La más clara forma de re - 

sistencia al régimen". Es más consistente la hipótesis de qUE. el

grueso de la abstención deriva de la escasa formación pclítica- 

y sólo para un reducido pc.rcentaje de personas opera ccmo form¿ 

76).- Molinar Hercasitas, Juan. ob. cit. p. 7
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deliberada de rechazo al sistema político. 

La abstención, por otra parte, no es fruto sólo de la

precaria credibilidad que el gobierno ha logrado conferirle a - 

los prcicesos electorales, sino también de la ineficacia mostra- 

da por los prccesos electorales y por los partidos para artícu

lar en el plano políticc la iniciativa social. Se entienCe ME! - 

jor el * fenómeno del abstencionismo si, en vez de interpretarlo- 

de* ManE.,ra unilateral como asurito cuya responsabilidad correspon

de por enterc al gobierno, se le examin¿ en el contexto más com

plejo del cual forma parte. 

No puede desconocerse el hecho de que las mism¿s ilec

cipp.Es que se caracterizan por un elevadc percentaje de electo- 

res ausentes, se caractericen también per: 

a).- Incapacidad de los partidos políticos pari tener

representantes que vigilen el funcionamiento de todas las casi- 

llas y, más sintomático aún. 

b).- Incapacidad de la oposición p¿ ra presentar candi

datos en el conjunto de los municipios o diput-aciones. Estos - 

dos hechos, comprobables en cualquier elección local, sugieren - 

que el abstencioniSmo forma parte de una fenómeno más aírplio de

crísis electoral. 

En seguida, mediante algunos cuadros tomados de fuen- 

tes dignas de crédito, señalaré las cifras alcanzadas por el - 

abstencionismo, que se ha afianzado a últimas fech¿s como el - 

partido vencedor. 
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LAS ELECCIONES EN CIFRAS. 

EleccionEs en cifras ( Absolutas y Relativos) 

Uninominales Plurinominales
Partidos Absolutos Absolutos

PRI 11 589 070 64. 99 10 981 939 64. 76

PAN 2 755 472 15. 45 2 831 248 16. 49

PSUM 578 081 3. 24 602 530 3. 55

PST 437 148 2. 54 592 822 3. 49

PDM 487 696 2. 73 507 710 2. 99

PPS 352 000 1. 97 441 567 2. 6C

PARM 295 468 1. 65 416 780 2. 45

PMI 274 306 1. 53 291 127 1. 71

PRT 224 572 1. 25 289 626 1. 70

Fuentes de inferm¿ción: Excélsicr, 17 de Julio, la jornada, 

22 de Julio, 1985. 
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Fuentes: Elaboración propla en base a: 

Paoli Bolio Franciscc, " Primer fracaso de la Reforma - 
Política" en proceso, núm. 142, 23 de Julio de 1979, - 

pp. 22- 33

Ramos Oranday Rogelio, " Oposición y abs1,, en

las elecciones pr-Esindeciales 1964- 1982" en las elec- 
ciones en México, Siglo xXI, 1985, Mé> jco, pp. 165- 193. 

RodrígUez Araujo Octavio, ' Tontrol Político y eleccio - 
nEs en 1976 en México", en Estudios Políticos, vcl. II. 

Jul- sept.. núm. 7 pp. 5- 17. La Jorn¿da, 17 de Julio de - 
1985. 

Comentarios: Los ciudadanos en ed¿d. de vGtar para 1985 se esti
maron en. base a un ajuste de curvas lineal, cuadrático, expcnen - 

ciallogaritmicc. potencial y geómetrico— Se optó per la linF.,¿I,- 

toamndo en cuenta la bcnd¿.d del ajuste. 

Con excpeción de 1979, la vGtación percentual, en rela

ción al número de empadronados h¿ sido la más baja en los últi'- 

mos doce años y en consecuencia, la evación del voto y el absten
cionismo total ha sido el mayor para el MiSMO periodo de tierrpc. 

El incremento porcertual tanto en el númerc de ciuCada
nos en ed¿ d de votar como en el emp¿ idronados en el periodo del - 
73 al 85 rebasa el 4C% cL¿ rdo en el número de votantes aPEn¿.s si
rebasa el 16 per ciento. 



122 - 

Votación porcentual por el PRI en las elecciones legislativ¿s

unonominales 1973- 1985. 

Tipci de votación 1973 1976 1979 1982 1985

Votación en relación
a votantes. 69. 76 80. 19 6Eí.. 40 69. 27 64. 99

1

Votación en relación

a emp¿ dronados. 42. 10 55. 45 34. 08 48. 74 32. 811

Votación en relación

a ciudadanos en

ec!¿d de votar. 70. 27 51. 70 28. 52 45. 75 30. 00

Fuentes: Elaboración propia ccn base en: Martínez Assad Carlos, 

Las Elecciones legislativas y la ilusión democrática". en

las elecciones en México, evolución y per' SPE,Ctivas, Siglo
XXI, 1985, México, pp. 231- 258. 
La Jorn¿da y ExcéIsior, 17 de Julio de 1985. 

Comentarios: La votación por el PRI h¿ sido la más* baja en los úl- 

timos doce a. os en Mé> jco. 

En cc.mparación ccn los votantes ei PH continU ccn un - 

percentaje superior al 50%, sin embargo, en relación con los ercpa- 

drcnedos y ccn los ciud¿danos en ed¿ c! de vetar, con la sola excep- 
ción de 19876, no ha rebasadc el 5G por ciente. 

Da luSar a muchas hipótesis y conjeturas observar qLE. el

PRI tenga la dirección del país ccn el vcto manifiesto de tan sólo

el 30% de los ciudadancs en ed¿ d de votar. 
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111. 4 LA CRISIS ELECTORAL

la crísis electoral se presenta en México, ccmo una - 

crísis de su sistema político, manifestadc en varios terrencs.- 

Tres de los más significativos se refieren a la abstención, el - 

fraude y a la pérdida del carácter arbitral del Estado. Tales - 
fenómencs se relacionan con varias más que expresan la crísis - 

del Estadc en su aspecto socio -económico. 

La abstención electoral cemo ya vimeis, puede ser o no

el índice de una oposición latente, puede corresponder a un sen

timiento de desinterés o rechazo conciente, puede ser un fenóffLE

no que obedece a una tendencia de la ciuCad¿nía atomizada- como

parece ocurrir en forma m¿.yoritaria- o ccrrespcnCer a una ac -- 

ción concertada de limitaciones del sistema de partidos ccmc. ex

presión de las luch¿.s sociales y políticas. 

Por si sola, la abstención tiene al menos dos impor - 

tantes significados: Uno que cuestiona la legitimidad de un sis

teff:¿ que no expresa sino a una parte de las fuerza sociales en - 

juego, y otro que correspcnCe a las fora¿ s no partidiarias, no - 
electorales en que se expresan esas fuerzas. 

Los núlTieros electorales corresponden a un subconjunto

variable, la m¿,yoría de los electores no es siempre la mayoría - 

de los electores probables. La diferencia suele ser numéricamen

te elevada, y significa en un cálculo político de las fuerza - 

reales. De ahí que el gobierno y la oposición no sólo reparen - 

ccn interés en los votos y su comportamiento, sino en los no vo

tos, en los espacios vacíos de sufragio. 

Vemos pues como la abstención es índice de los lími - 

tes de la " Soberanía del Estadc" en su medición de la " Sobera - 
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nía del Pueblo" a través del' sufragio. 

El fraude electoral por su par -te, ccmc ya quedó asen- 

tado anteriormente, se presenta como una negación de la deirccra

cia y causas de la MlegitimidaC de la representación, al mis- 

mo tiempo demuestra que el carácter arbitral del Estado ha deja

dc de ser tal, toda vez que el fraude significa que los diferer

tes sectores que conforme la sociedad MeXicana. har dejado de te

ner confianza en Un partido que todos sabemos, represent.a al go

bierno, y esa desconfianza se demuestra al momento en que el su

fragio popular recae en otros partidos políticos sin importar - 

la ideclogía que representa. 

El fraude electoral es pues, una de las más terribles

armas antiderriocráticas y muestra palpable de un partido pclíti- 

co, que se niega a reconocer sus derrctas ( aunque sean parcia - 

les) electorales, y a dejar qLe otro y otros partidos políticos

puedan ejercer el poder, y de esta m¿ nera hacer pcEible el ma - 

yor postulado demecráticc representativo: la elección popular. 

esa elección, que para lograr una verdadera eficacia debe ser a

su vez centar con un elemento de válidez jurídica: La legitimi

dad, pues sin legalidad no puede hablarse de una verdadera y - 
justa representación popular, que es quien a fin de cuentas de- 

termina la existencia o no de la democracia comc forma de 9c. -- 
bierno. 

La crísis electoral no es nueva, por el contrario, - 

más o rreros siempre se ha presentado en el SiSteff,¿ MeXicano, s6

lo que a últimas fechas ( principalmente en los últimos tres se- 
xerios) ha alcanzado proporciones alarmantes, en tanto las for- 

m¿ s que se ha presentado, pues todos sabemos que no sólo el -- 

fraude y el abstencionismo son fenórrenos que motivan la crísis- 
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electoral, sino, aunadc a éstos está la más importante: La fal- 

ta de confianza popular en el sistema electoral mexicano, y ccn
secuencia de esto es la crísis social que devienE en un males - 

tar no sólo hacia el partidc - gcbierno en el poder, sinc una a- 

patía, desinterés y rechazo popular hacia todo lo que se rela - 

ciona con la pclítica mexicanzi, que en un momento dado va a de- 

terminar el destino socio- eccnómico del país. 

Es como puede verse la crIsis electoral un anteceden- 

te de una crísis social. De ahí la impertantancia de tratar de

solucior¿Ir este grave problem¿_ que er, nuestro país siempre ha- 

estadc, presente, comc lo derruestra el hechc de que un partidc - 

pcilíticc se mantenga en el poder por más de medio siglo, debido

a su mala política que deviene en un a mala administraciór; mis - 

m¿. que se refleja en las ccndiciones sociales de las clases pc- 

pulares, que al verse desprotegidas tr¿j',.,,, 1 , . 

a sus re- 

presentantes que en última instancia es que tiener.. - 

como titulares de la " Sobernaía Popular". 

La crísis elector -al ha tratado de ser solucionad¿ de- 
difererte La más usu¿ l, y que desde hace varios añcs- 

se pone de lo regular casi cada fín de sexenio es la - 

Reforme Política". 

La Reform¿, Política se ha utilizado desde su instaura

ción, ccn un mismc objetivo: La democratización de país. Así te

nerros. ccmc desde Manuel Avila Camacho haSLd Id fecha, los presi

dentes mexicanos han err.prendido desde su gestión, 
1

invariableMET.*. 

te una " Reforrr¿. Política" para tratar de adecuar las necesida - 

des sociales a la realid¿-d pcilítica mexicana. 

En nuestro sistem¿. pclíticc, ncrm¿ IMEnte se ha trata- 
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do de presentar a la Reforma Política ccmc lo panacea de los - 

prctlerras electorales ( abstencionismo, fraude, desorganización - 

de partidos, etc.), y debic1c a las críticas de la opcsición res

pecto a las ventajas del partido oficial, el gobierno se ha vis

to obligado a reformar sus leyes elector -ales a través de su his

toria. Así tenem.os ccmo en 1946 Avila Cam¿ cho expidió su ley ge

genE.ral efectoral que creó la Comisiór! Federal Electoral ccmc - 

entidad encargada de preparar, efectuar y vigilar los procesos- 
ccmision¿les¡ sin emtargc., su creación, ha s.id_o en realid¿d un- 

instr'Uff,E! r.t.o de. control en manos del gobierno juez y parte; nun- 

ca modificadc, sustancialWnte per las reformas pesteriores. 

Miguel Alerrás hizo la suya en 1957, en la que introdu

jo una innovación a la ley anterior: El Registro Nacioral de - 

Electores, en donde el manejo del Padrón Electoral, básico en - 

el proceso es competencia exlusiva de autoridades gubern¿mE.nta

les también. 

en 1954, Adolfo Ruíz Cortínez decretó reformas a 28 - 

artículos de la ley Alemanista, siendo las más destacadas " El - 

reconocimierto a la mujer al sufragio", ccn lo que indLdablemEn

te se dió un gran paso a la derrocracia Mexicana, sin err.bargo, - 

el control electoral seguía en m¿ nos del partic1c oficial. 

En 1963, Adolfo LóP-eZ Mateos introdujo su " Ley de Re- 

form¿,s y Adiciones a la Ley Federal Electoral", en la que se - 

otorgó la " Representación ParlaME,ntaria", a las minorías, Median

te la creación de los " Diputadcs de Partidc. Desgraciadamente, - 

la misma ley que la hizo posible aseguró el control absoluto - 

del congreso por la diputación mayoritaria. 

Dlaz Ordaz reform6 14 artículos de la Ley anterior, - 
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dándole la calidad de ciuCadanos MeXicanos a todcs los mayores - 

de 18 años, sea cu¿,l fUere su estado civil. Antes de esa refor- 

ma, los solteros tenían que haber cumplido los 21 años de edad - 

para poder votar. 

En 1973, Luis Echeverría encauzó su " Reform¿ Política" 

en otra Ley Federal Electoral, innovando la figura de la repre- 

sentación prcporcional de los partidos de opcsición, perfeccio- 

n¿ da más adelante per López Portillo. 

La reform¿ Electoral más ambiciosa fué la implantada - 

por lópez Portillo a través de la hoy sepultad& LOPPE, que fué

quien apartó el sistema de electoral mixto con predcminante ma- 

yorítario para la Cárr¿ ra de Diputadcs; la constitucionalizaciór

de los partidcs políticos, la integración del Colegio Electoral

estableció el Recurso de Reclamación como medio para impugnar ~ 

ante la SuprEma Corte de Justicia las resoluciones del Cole io- 

Electoral, etc. 

Ahora per iniciativa del EjecLtivo se deroga la LOPPE

y se crea el nuevo Colegio Federal Electoral, que entró en vi - 

gor en febrero del año en curso, continuandc ccn la ( Reforma Po

lític Sexenal). 

La propuesta del presidente Miguel de la Madrid es, - 

en cierta medida, una respuesta a las críticias que durante to- 

do el sexenio ha recibidc. el Sistema Político Mexicano ante las

denLncias de. fraude electoral principalMente en las Entidades - 

f ronterizas. 

La reforma propuesta llamada " Renovación Política - 

ElectoraP para diferenciarla de las Reforma Política dF López

Portillo, pretende adecuaciones constitucionales y una nLeva - 
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legislación englobad¿ er. un Código Federal Electoral— La ¡ ni - 

ciativa para éste Códigc, recibida per la Cárrara de Diputados - 

el martes 4 de Diciembre, presenta no edades, retrocesos, ade, - 

cuaciOnES y mantiene disposíciones ya vigentes. 

Ese mismo día, en un hecho sin procedentes, los parti

dos de opcsición real e independiente ( PAN, PSUM, PRT, PMT) pr2
pusierQn a la Cáirara de Diputados Reformas Constitucionales a - 

la legislación electoral vigente. 

La reform¿ que se ropuso, que ya está er vi9cr, con- 

tiene en forma genéric,, ", s lineamientos: 

La derogación del procedimiento para la obtención del

Registro per un Partidc Político condicionada a la votación; la

modificación de la integración y funcionamiento de los Orcanis- 
mcs Electorales; el cambio de fecha de la jornada electoral de- 

dcmingo a miércoles, declaradc no laborable; la modificación de

los procedimientos de cUputo, acortardc ccnsiderablemrte los - 

pEriodcs entre el día de la elección y el de la públicación de - 
los resultados; el uso de una sola boleta para la elección de

DipLtados en mayoría y de repr-Esertación propercional; la am

pliaci6n de las garantías de los partidos políticos y candida
tos durante toda la etapa del Proceso Electoral; la ampliación - 

de las prerrogativas de los partidcs establecimiento de un sis - 

tema de financiamiento público para sus actividades; la crea -- 

ción de un Tribunal de' Contenc. ioso Electoral, dctado de autono- 

mía e imparcialidad para conocer y prepar_ar toda irregularidad - 
en las elecciones. 

Las Reformas Constitucionales se refieren a la nueva - 

integ.ración de las Cámaras de Diputadcs y Senadcres; a la nueva- 
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manera de distribución de las curules de representación propor- 

cional; la creación de la figura jurídica de p¿ rtidc
rio en la Cárrara de Diputados, pese a que no obtenga más del - 

51% de la votación Nacional; el tOpe de esa mayoría y la nuEva- 

integración del Colegio Electoral en ambas Cárnaras. 

En resumcn, según las iniciativas propuestas per el - 

PcC.er Ejecutivo, las siguiertes, son las importantes modifica - 

ciones a la LEIgiSlación vigentes, much¿.s de las cuales respon - 

den a críticas hechas por la oposición, pero sin llegar al fon- 

do del cuestionamiento; 

El número de Diputadcs se incrementará de 400 a 500. - 

Los 100 nuevos Diputados serán de representación prcporcional;- 

300 serán elegidos per mayoría relativa. Ahora, el Partido mayo

ritario también tendrá acceso a las diputaciones plurinominales. 

En la práctica, la oposición política aumentará sus curules en - 

50, mismo número al que podrá aspirar el PRI. 

Se crea y legaliza la figura de p¿ rtido político m¿ yo

ritario en la Cárrara de Diputadcs. Este siempre, en el peor de - 

los casos tendrá 251 Diputadcs aún cuErdc la votación que obten

ga no represerte esa cifra. Es decir, el partidc. que obtenga el

mayor porcentaje de votación, aún cuando esté abajo del 51% ten

drá en la Cárp.ra de Diputadcs la mitad más uno de sus miemtros.- 

A carrbio, se establece como tope para la mayoría 350 Di, 

el 70% de la Cámara, aún cuandc; ese partido obtuviera .,; i, crcen

taje teórico es de 75% ( 300 Diputados) para la mayoría en el ca

so de ganar los 30C Distritos Un_inominales y 25% para oposición. 

A la cárrara de Senado -9s no se le modifica su estruc- 

tura actual ( 64 legisladores, 2 por Estado), pere, en las. próxi- 
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mas elecciones per una sóla vez habrá senadores electos por seis

años ( como las actu¿les) y Senadcres per sólo tres años. 

Los Colegios Electorales, los Organos que calificar. - 

las elecciones de ambas Cámaras, estarán integrados ahora por to

dos los presuntos legisladcres. 

La nLeva legislación electoral cancela a los Partidc,s- 

Políticcs la -posibilidad de. obtener el registro definitivo ccmc,- 

tales a través de su participación en elecciones federales. En - 

este c¿ so se regresa a la Ley anterior, a la LOPPE y para obte - 

ner el rES,,istro como Partido deberá entregar listas de afiliadcs

que en ingún caso su número será mayor de 65000 ( artículo 34 del

Código Federal Electoral vigente) y ccnstancias de haber celebra

do Asambleas en por 10 MEros la mitad de Entidades Federativas. - 

El registrc del Partidc Políticc seguirá perdiéndose cu¿ ndo no - 

se ct,tenga el 1. 5% de una votación Nacional. 

También se establece el financiamiento público ( artícu

lo 61 del C. F. E.) a los partidos políticcs electorales mediante- 

deterrr inaciones de costo mínimo de una Campaña Elector -al para Di

putado, núrr.erc de cariclidatos presentadcs, núniero de votos váli - 

dcs u número de curules. Concluyendo cada voto ciudadano tendrá - 

un valor económico para el Partido que lo reciba. los Partidos - 

estarán obligados a justificasr el empleo del financiamiento pú- 

bl ico, cuyo monto sea de teruiando y entregadc por la Comisión - 
Federal Electoral. 

Este último organismo, unc de los más impugnados de la

legislación como lo exigía la oposición. 

El voto que en el senc de la Comisión Federal Electo - 



ME

rai tenía el Notario Público - una de sus principales aberracio- 

nes- desapareció. 

Otra modificación a la Comisión Federal Electoral es - 

la siguiente: En la actualidad todcs los Partidos Políticcs ccn

registro tienen derecho a voz y voto junto con el Notario, el - 

presidente de la Comisión, ( el Secretario de Gobernación) y los

representartes de las Cámaras y sólo los comisionados de los - 

tres Partidos Políticos que hayan obtenido los mayores percenta

jes de votación ( en - este Momento PRI, PAN, PSUM) y los demás só
lo tendrán derecho a voz. 

La gran innovación de la " Renovación Política Electo- 

ral" es la creación del TribLnal de los Contencioso Electoral - 

TCE), organismo de carácter administrativo, que resolverá so- 

brE los Recursos de APE- Iación y Queja que interpongan los Parti
dos Políticos durante un Proceso Electoral ( artículos 323 a 329

del Código Federal Electoral vigente). 

El tribunal del Contencioso Electoral ( TCE estará por

siete magistrados numerarios y dos supernumerarios, nombradcs - 

por el Congreso de la Unión, y " A propuesta de los partidos po- 
líticos". Para ser miembro del TCE serán necesario ( Artículo - 

365 del Código Federal Electoral vigente) ser mexicano, ccn 30- 

añcs cumplidos, abogados con 5 años de experiencia mínima y tí- 

tulo profesional legalizado, gozar de buena reputación y no ha - 
ber sido condenado per delito que amerite pena corporal de más - 

de un año de prisión. Aderr..ás, no ser 6 haber tenido cargc algu

no de elección popular y no deserr.peñar ni haber desempeñado car

go o empleo en algún partido político. La ley no preveé, el - 

que los ministros del TCE no sean militantes del partido pclíti

co algunc. 
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Según se desprende de lo anterior podemos darnos cuen

ta que la nueva ley electoral deroga a la anterior LOFPE, intro

duce carrbios impertantes en el sistema POlítiCC MeXicano, no - 

ataca de fondo los vicios que por tanto tiempo han obstaculiza- 

do el buen funcionamiento del mismo, pues ccmo bien afirma la - 

oposición, las reformas introducidas por el jefe del Poder Eje- 

cL.tivr, sólo' resuelver, cuestiones de form¿., no de fondo. Siendc- 

de los, puntos más avanzadcs la creación del tribunal contencio- 

so ( el tribunal) Electoral, en lo general, las reformas introdu

cidas no abarcan todos los problemas existentes en cuanto al - 

s i sterna político mexicano. 

Los partidcs de oposición propusieron reformas y adi- 
ciones para que los procesos electorales queden en manos de los

partidos políticcs y de los ciud¿danos, y de esta manera tratar

de que la democracia sea ejercida verdaderamente, no obstante - 

y como ya lo manifieste anteriormente, las reform¿s habidas y - 

la entrada en vigor de'l nuevo codigo federal electoral que dero

ga al anterior LOPPE, no hace sino asegurar, al igual que las - 

leyes anteriores el control de todo el proceso electoral. 

Considerc que las reformas anteriormente mencionadas, 

y aún que algunas de ellas son verdaderamente acertadas, coadyu

bar a la práctica democrática mexicana, no atacan el problema

antidemocrático en el fondc, pues por ejemplo no se tomó en

cLenta algunas propcsiciones de la opcsición tales como: la

utilización de urnas transl'úcidas para evitar los fraudes elec- 

torales; la prohibición de la afiliación masiva de ciudadanos - 

a un partido político; la utilización de computadoras para el - 

recuento electoral; la probibición de la utilización de los em- 

blemas y símbclos nacionales para fines electorales o permanen- 

tes; que la actual autocalificación electoral en cada una de - 
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las cámaras sea sustituida por la de un órgano público, autono- 

mo, permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios - 

que también se encargue de la preparación, desarrollo y vigilan

cia de las elecciones. Ese órgano sería la comisión federal -- 

electoral, pero con una estruCtLra diferen-te a la actual. 
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IV.- CONCLUSIONES

1. - En la actualidad, la democracia reprcsc-r..t.ativa como

forma de gobierno sustituyó a la democracia dirEcta practicada - 

por el pueblo griegc de la antigüedad, debidc principalmente a - 

los protlemas que a través del tierrpo han surgidc, para su ejerci

cio como son el crecimiento demográfico de los ciudadanos y la - 

divisi n del trabajo, qLE- impiden a los ciudadanos pcCer ocupar- 

se directarrente del gcbierno, deviniendo su ejercicio en sus re- 

presentantes. 

2.- La dernocracia practicada por los gcbiernos cc.n * tem- 

peráneos en estudio, se basa en los mecanismcs de control que - 

ejercen unos pcderes sobre otros. 

3.- En México, la tan anhelada división de pode.res es - 

una utopía, tomarc1c en cuenta la enorme prepcnderancia que el - 

Ejecutivc, ejerce sobre los otros poderes, demostrándcse en la - 

práctica que la figura presidencialista, desde la instauración - 

del partidc oficial, se convirtió en intocable y tadc poderosa. 

4.- Los particIcs »políticcs en Méxicc, han pasadc por - 

diversas. etap¿s: la primera que comprende de 1824 a 1911 en dc.n- 

de actu¿ban más bien ccmc grupos políticos de masas; la segunda - 

desde 1911 en que se legalizaron jurídicamente; la tercer¿ des

de 1977 en que se elevaron a rango contitucional; y pcsteriormcr, 

te la fusión, principalmente de los partidcs de izquierda, para - 

presertar oposición al partidc oficial. 

5.- Hasta antes de 1929, la creación de los partidcs— 

Políticos se debla más que nada al capricho de los caudillos de - 

la época e incluso de los caciques locales, de ahí su prolifera- 

ción por 10 qUe normalmente la lucha per el pcder se realizaba- 
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mediante las arff,¿s, sentándose las bases para la disputa pelíti- 

ca con la—. creación del primer partide oficial ( PRM), que al - 

mismo tierr.po fué el antecederte de la institucionalización del - 

poder oficial gubernamental, y del Jefe del Ejecutivo come, máxi- 

mo represertante del país. 

6.- Los partidos pclíticos debe ser entidades indispen

sables para nuestro gotierrio representativo, puEs son las vías - 

idóneas para la particip¿ciór. de la ciudadanía en el ejercicio - 

del poder pútlico, si tomamos en cuenta que en la actualidad es - 

el propio partido quien selecciona a los gobernantes, y los ciu- 

dad¿ nc.s solo ce:nfirrr¿n a los mismos. 

7.- La práctica demuestra que en nuestro país, los par

tidos políticcs de, oposición, o excepción del PAN, no cuentan - 

con los medios necesarios, ni con una buena orgarización para - 

presentar una verdadera lucha política. 

8.- La fuerza que a últimas fechas ha ganadc, el PP.N

como alternativa de partidc político respecto del partie1c ofi

cial, se debe m¿. s que nada a la desconfianza y rech¿zo que la

clase eirpresarial demuestra hacia la política gubernamental, lo

que se traduce en un apoyo económico y propagandísticc hacia tal

partido opcisitor. 

9.- La$ fusiones y coaliciones que a últimas fechas se

han presentadc en el terreno electoral, principalmErte por parte

de los partidos de oposición son más qLe nada con la fin¿lidad - 

de no desaperecer como partidos políticos al no reunír los, miem- 

brc,s necesarios para subsistír como tales, que, les exige la ley - 

respectiva. 
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10.- El Estado debe propiciar la participación políti

ca coidadama, garantizar la expresión de toda postura política - 

relevante y ofrecer conductos para la actuaciár! de todas las co

rrientes políticas que se den en nuestra sociedad, por lo que - 

debe crear 105 ME! canisTr.,os adecu¿ dos para que se respete la vo - 

luntad popular legítima, la figura de la rEpresentación. 

1 11.- El sufragio es un derecho público de naturaleZa- 

pclítica que pciseen los miembros de nLEstrc Estado y que los au

toríza a participar en el pc,C-er como electores -elegidos.. La ex- 

teorización de- éste derecho es un acto políticc que se traduce - 

en la volutand ciudadana , de ejercer el gcbierno. 

12.- El fraude electoral y el abstencionismo tan alar

mantes en los últimos años se present.an ccmo IOS PE' Or'es enemi - 

gos de la derp-ocracia representativa, al desvirtuar la finalidad

de la representación popular. Se tienen indicios de que debic1c

a la gran cap¿cid¿d económica del partic1c oficial y a la desor- 

ganización y falta de recursos de la opcsición, el fraude es - 

más común en las zonas rurales e incomunicad¿ s. 

13.- El abstencionismo electoral, se prcser¡U en nLkS

trc país, principalmente pcir las siguiente razones: convenci -- 

miento de, que el voto no se respeta; desconfianza en los gober- 

nantes; incapacidad de org¿nización de la opc,sición; escasa - 

formaci6n pclítica ciudadana ; el desempleo ( muy importantes a - 

últimas fech¿s); rech¿zo al sistema pclítico y la precaria cre- 

dibilided que el gobierno ha logrado conferirle a los procesos. 

14.- La crísis electoral, se presenta al mismo tiempci

ccmo crísis ger.E: ral del sisterra político mexicano, manifestárc1c

se principalmente, además de el fraude y la abstención electo - 
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ar principalmente en la pérdida del carácter arbitral del Esta

do, consecuencia ésta, de la crísis socio -económica que enfren- 

ta el país en los últimos años y de la ilegalidad con aLe se - 

han cubierto los reprEsentantes populares, al desvirtuar el - 

principio de la " soberanía popular". 

15.- la crísis electoral, ha tratado de ser soluciona

da mediante reformas políticas sexenales, principalmente cada - 

fín de sexenio, para darle al sistema electoral v. sos de demo - 

cratización , qUe en* la práctica se ha demc,strado, sólo sirven - 

como soluciones terr.porales de form¿, sin rEmediar el fonCc. del- 

asurito, que en última instancia es la igL¿ ld¿d de fuerzas de los

partIdos pclíticos, quc hagan posible una verdadera participa -- 

ción de la ciudadanía en el ejercicio del pcder público. 

16.- La perm¿.nencia del partido oficial en el pcCer - 

por tart.os años en forma contínua, así ccmo los constantes anun

cios de frauedes electorales y el abstencionismo electoral, de- 

Mestrar la ilegalidad del mismo y por ende la neg¿ción de la - 
democracia en un país como el nuestrc, basa su form2 de gcbier- 

no en una República Representativa, Dernocrática y Federal. 
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