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P R O L O G O 

Una gama de esfuerzos se conjugaron para hacer posible la 

realización de este trabajo. 

Quiero agradecer en forma especial el apoyo y aliento de 

mi maestro Dr. Carlos Sirvent Gutiérrez; por la dirección 

- Muchas gracias Israel- : por otro, los procedimientos a~ 

ministrativos tan peculiares en estas cosas -Mi agradec! 

miento y profundo cariño a mis amigos de siempre: José 

Germán y Luz del Carmen- y por último la investigación y 

estudio del tema que sin lugar a dudas representa la esen

cia de esta tesis. 

De alguna manera el contenido de este estudio es producto 

de la experiencia personal en el ámbito de los procesos -

electorales, de donde surge la inquietud de investigar y 

analizar un caso en especial: 

"Caso Chihuahua" 

El propósito es que quienes lean el trabajo, obtengan el 

punto de vista de quien fué actor en el suceso estudiado. 
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INTROOUCCION 

El presente trabajo hace un largo recorrido que va desde la 

revisi6n de los conceptos cl~sicos sobre la democracia, re

visa las concepciones b!sicas sobre lo que es y significa un 

proceso electoral, y como éste integra el siste1na político, 

vale decir que este es el esque!!tll te6rico que va a dar sus

tento y armaz6n para el posterior an~lisis de los fen6menos 

referidos en el contexto de un pa!s como México en la década 

de los años ochenta e intenta explicar uno de los hechos m!s 

controvertidos de estos Gltimos años como son las elecciones 

efectuadas en ese estado durante los Gltimos años. 

El largo recorrido efectuado en torno al concepto de demo

cracia busca captar las variaciones que el mismo ha sufrido 

desde el Siglo XVII hasta la actualidad. El punto de arran

que en la exposici6n del concepto de democracia es la idea 

de soberan!a popular, entendida esta como un poder que reside 

originalmente en el pueblo y éste lo delega o lo entrega a 

los individuos o a las instituciones quienes lo reciben y lo 

ejercen. 

Esta cesi6n de la soberanía popular va a ser entendida por 

los fil6sofos de la Ilustraci6n como un contrato en el cual 

se fundamentan las relaciones sociales, tal es el caso por 

ejemplo del pensador ginebrino Juan Jacobo Rosseau. Esta 
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concepción del contrato social contribuyó a lo largo de la 

historia a lograr la igualdad de los derechos politices, fun-

damentalmente y conquista de la sociedad moderna. Para Rosseau 

el fundamento de la sociedad democrStica es la voluntad gene

ral la cual es el origen de las leyes. 

Para Kant la democracia puede entenderse en función del ejer

cicio de los derechos naturales del hombre, en tanto que para 

Locke la democracia se regula a través del Estado de Derecho 

el cual deviene la garant1a de los individuos y de la socie

dad. Para !lobbes la regulación de la vida social la tiene 

que realizar el Estado sobre la base de una racionalidad im

puesta sobre la naturaleza pasional del hombro. 

Las ideas sobre la democracia encuentran su punto álgido con 

la revoluci6n francesa de 1789 ya que ésta • ... instituye la 

libre concurrencia polltica como principio regulador de las 

demás libertades del hombre•. Este principio se convertirá 

en el fundamento de las sociedades democráticas modernas, 

afirmando que la sobcranra reside en la nacional y encuentra 

su fundamento en el pueblo. 

Tocqueville va a entender la· naturaleza de un gobierno demo

crático en la teor!a de la representaci6n. Esta tiene como 

caracterlstica el de ser una participaci6n indirecta, puesto 

que los representantes son electos por ciudadanos libres y en 

el ejercicio de sus derechos plenos, es decir, que tienen ga-
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rantizada su libertad polttica. 

A partir del gran desarrollo del capitalismo en el siglo XIX 

y de las grandes revoluciones europeas de 1848, la situaci6n 

se complica por las contradicciones que se dan entre la demo

cracia y el capitalismo industrial. A medida que el capita

lismo empuj6 al desarrollo de la sociedad moderna la conclu

si6n a que se llega es que la única forma compatible con el 

liberalismo es la democracia representativa, en d6nde las le

yes van a ser elaboradas y aprobadas al grupo elegido por los 

ciudadanos, llSroese Parlamento, Asamblea o Congreso. 

Nuestra revisi6n de los fundamentos de la democracia se de

tiene a considerar y definir lo que es propiamente el Estado 

de Derecho como principio regulador de toda sociedad en base 

a normas. En este sentido, Estado y Constituci6n son los pi

lares fundamentales para el funcionamiento de la sociedad que 

es qui~n otorga la legitimidad a la autoridad polltica. El 

Estado de derecho nos dir~ Boblio, "es un tipo de Estado en 

el que cada forma de ejercicio de la fuerza flsica est~ regu

lada por unas normas que permiten distinguir el uso legal del 

uso ilegal•. 

Marx otorga un contenido distinto al concepto de democracia 

pues prolonga su ejercicio no solo a la espera de la polltica 

sino al terreno econ6mico en donde los productores ejerzan el 

control sobre las decisiones. As!, para Marx, la "socializa-
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ción económica y sccializaci6n política son en "Gltimo 

anSlisis" el resultado y la conclusión de su critica a la so

ciedad civil y al Estado representativo burgués. 

Sobre los autores marxistas posteriores nuestro anSlisis re

visa las concepciones reformistas y revolucionarias vigentes 

duran~a el present~ siglo en las cuales se observa que la de

mocracia o es medio o es fin, prevaleciendo en la concepción 

revolucionaria la idea de que la democracia es meramente un 

medio para alcanzar el objetivo que es la transformación re

volucionaria de la sociedad, es una fase de transición para 

alcanzar el socialismo. 

Nuestra recapitualación sobre la democracia transita por el 

pensamiento de ~ax Weber quién deíine sucintamente la demo

cracia como la igualdad jurídica, un mundo d~ competencia en

tre individuos con un organismo regulador de los mismos, en 

busca de la obtención de un poder legitimo basado en sus pro

pios méritos. Para Weber la dominación racional, basada 

en el derecho, es el arquetipo de acción racional. 

Siguiendo a Webe~ Talcott Parsons plantea la igualdad de opor

tunidades en un marco social que permite el triunfo de los 

m.§s aptos. 

Otros teóricos como Davis y Meare rechazan la igualdad social 

y privilegian el concepto de libertad como valor ideológico 
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propio del capitalismo. 

Barber, Warner y Lensky parten de la desigualdad y conciben 

al poder institucionalizado basado en la ley y el consenso. 

Plantean que lo que hace democrStico a un r6gimen pol!tico 

es la sucesi6n de las 6lites. Resumen la democrac.ia a la 

igualdad de oportunidades, la educaci6n masiva, el pluralismo 

polttico, los altos ingresos y otras caracter!sticas del ca

pitalismo desarrollado. 

Aron piensa que existe una 6lite Gnica producto de la lucha 

de clases, y la clase que detenta el poder lo hace por ser la 

m5s competente, porque tiene m5s unificados sus intereses. 

Para c. Wright Mills la democracia se basa en los aparatos 

de representaci6n, basados en la libre empreoa, y si estos 

aparatos son sometidos a manipulaci6n la democracia so ve 

disminutda haci6ndolos obsoletos o demag6gicos. 

Bottomore hace una distinci6n entre 6litc y masa, concibien

do la democracia como la participaci6n de todos los ciudada

nos en el poder y en la toma de decisiones. 

Para Oahrendorf existirta una sociedad disociada, basada 

en la coacci6n de unos sobre otros, es decir, en relaciones 

de fuerza, sumisi6n y sujeci6n, cun una lucha entre clases 

o grupos antag6nicos en sus diferentes roles sociales. 
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Para Touraine existe un reparto desigual del poder; las 

clases se definen en función de su participaciC .. política, en 

la toma de decisiones y por su posición como dominantes o do-

minados. La democracia se reduce a la participación política 

con el objetivo de establecer una sociedad sin clases. La 

naturaleza soci~l üS sustituíd~ por la acción social, nos di

ce Touraine. 

Buckley afirma, por su parte, que la historia es una lucha por 

el establecimiento de la autoridad, es decir, por institucio

nalizar la autodeterminación de los individuos a trav6s de la 

informaci6n y el consenso que el define como la democracia. 

Galbraith señala que existe creciente monopolización económica, 

manipulaci6n y reducci6n de la participaci6n ciudadana por lo 

que hay que restituir la soberanía del consumidor y la libertad 

de elecci6n. 

En lo que se refiere al an~lisis de la relaci6n que existe entre 

la democracia y burocracia se analizan los puntos de vista mar

xista y weberiano. En la concepci6n marxista se define a la 

burocracia como aquella conformada por los empleados del apara

to de dominaci6n que forman parte de los centros del poder pol!-

tico. Para Weber la burocracia la constituyen una serie de cua-

dros que establecen un conjunto de relaciones de autoridad 

leg!tima. 
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La burocracia en los países del socialismo real se han ido 

convirtiendo en clase política, denominanda nomenklatura, que 

impone el tipo de necesidades a satisfacer, en donde la polí

tica interfiere el funcionamiento económico, según lo explica 

Agnes Heller. 

En lo que se refiere a la relación entre democracia y corpo

rativismo, definimos a este a partir d~l concepto de autocra

cia que organiza de arriba abajo, funcionando como herramienta 

de integración social, tanto en lo económico como en lo social 

y político, según la concepción de Rusconi. Aquí se aborda 

el punto de vista de Keynes para qu~en es necesaria la fun

ción reguladora del Estado en una sociedad capitalista. 

En la parte final de este capítulo se aborda el tema de la 

cr!sis de la democracia occidental puesto que al surgimiento 

de la sociedad de masas se opone la crcaci6n y consolidaci6n 

de las ~lites. 

En nuestra revisión procedemos a hacer un an&lisis del Siste

ma electoral como.parte constitutiva de la democracia, a la 

cual se agregan el sistema de partidos políticos y el proce

so electoral como la vía para establecer la representaci6n 

en las instituciones del Estado. 

En el siguiente capítulo abordamos el sistema político consi

derando que en la actualidad existen dos sistemas de gobierno: 
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el parlamentario y el presidencial. Se considera que en Mé

xico predomina el sistema presidencialista, partiendo de que 

estP- es producto de la revoluci6n mexicana. Se reconoce una 

doble faceta en el carScter del Estado mexicano, puesto que 

por un lado tiene una fuerte ascendiente popular y por otro 

est& comprometido con el desarrollo del capitalismo. Son 

elementos, ambos, constitutivos de la estabilidad política 

del país. 

Se procede a hacer una revisi6n de las distintas caracteri

zaciones que del Estado mexicano hacen diversos autores, tan

to mexicanos como extranjeros. 

Enseguida, el capítulo se dedica al an&lisis del carScter 

corporativo del Estado mexicano, en donde las distintas cor

poraciones son las intermediarias entre el Estado y la socie

dad mexicana centr&ndose el !cn6meno en la terma como se ha 

constituído el PRI, como partido único. El origen de ello, 

se dice, se localiza en el período cardenista. 

El largo proceso derivado del cardenismo y de la creaci6n del 

PIU, durante el régimen de Miguel Alem&n, interrumpido por la 

creaci6n de diputados de partido durante el peri6do de L6pez 

Matees, va a encontrar un cambio significativo con la reforma 

politica realizada durante el período presidencial de L6pez 

Portillo que trata de llevar los conflictos sociales y politi

cos a la arena parlamentaria a trav~s de los partidos politicos. 
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Después de la cr!sis econ6mica de 1982 y la sucesi6n presi

dencial, las elecciones efectuadas en 1983, 1984 y 1985 van 

a resultar conflictivas, puesto que en los estados del norte 

del país, sobre todo en Chihuahua, van a ser favorables al 

Partido de Acci6n ~acional (PAN). ~s c.1tonces que el go-

bierno decide la política de "carro completo", sin reconocer 

en todos los casos los triunfos de la oposici6n. encabezada 

por el PAN y en menor medida por el PSUM. 

Aqu! termina el análisis de la problcmStica que nos propusi

mos abordar, desde la conccpci6n mas general e hist6rica so

bre la democracia, pasando por el funcionamiento de los sis

temas electorales y de partidos políticos, para arribar al 

análisis concreto de las elecciones en el Estado de Chihua

hua. 
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EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA 

Antecedente 

El concepto de democracia ha variado en su definici6n de 

manera sustancial a lo largo de la historia, atendiendo a los 

factores de la vida social y a la interpretación de la misma. 

Dicha interpretación se basa en una serio de factores de ca

racter econ6mico, político y social e ideol6gicos, que son 

los que dan al concepto de democracia su contenido y sus va-

riados matices. La democracia ateniense, definida por Arist6-

teles o Plat6n, basada en una sociedad de esclavos y ciudada

nos es distinta de la concepci6n democritica definida por los 

tc6logos de la edad media o por los fil6sofos de la Ilustra

ci6n. 

Ast, los tratados jesuitas del siglo XVII ya plantean el 

principio de la soberanía popular. entendida ésta como aque

lla en las que el pueblo es el que originalmente tiene el po

der y lo entrega a un individuo o a una instituci6n para que 

lo administre o lo ejerza. I.os jesuitas planteaban una tri

logta: Dios-autor del poder: pueblo -que confiere el poder; 

y gobernantes- que lo reciben y lo ejercen: de lo cual "si 

retiramos el primero y afirmamos que el poder pertenece inme

diatamente a la sociedad y que los gobernantes s6lo lo reciben 

de ella (llegamos al la tcor!a de la soberanta popular•. (l) 
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Los Fil6sofos de la Ilustraci6n v la Democracia 

Estas ideas son retomadas por los te6ricos de la Ilus

traci6n quienes tratan de articular la idea de participaci6n 

popular en la sociedad política, sin que exista todavía una 

polarizaci6n con respecto a lo teol6qico: es decir, tratan 

de articular la participación del pueblo, en las actividades 

poltticas, a p~rtir de una serie de relaciones contractuales; 

por ejemplo para Rousseau la igualdad tiene el carSctcr de 

egotismo religioso, es decir, un sentido moral: "cuando la 

fuerza de un alma expansiva me identifica con mi semejante, y 

yo me siento ( ... ) en él, es para no sufrir; que quiero que 

~l no sufra, y yo me intereso por él por amor a m! mismo". (21 

En lo que respecta al contrato social establece una •fórmula 

en la que enuncia la exigencia de: encontrar una forma de 

asociaci6n que defienda y proteja con toda la fuerza coman a 

la persona y a la cual cada uno uniéndose a todos, no obedece 

por lo tanto sino a sr mismo y sigue siendo libre como antes•. 

(3) 

La conccpci6n de Rousseau se deriva de la idea que este 

pensador se hacía del hombre, lo cual tiene un fondo aprio

rista, as{ como el entendimiento que el pensador ginebrino te

nia de las relaciones sociales basadas en un contrato. 

De esta manera Rousscau afirma que: •muy amcnudo la ra

z6n nos engaña, pero la conciencia, (es decir del sentimien-
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to innato del amor así, que es el amor al pr6jimo siendo amor 

a Dios), no nos engaña nunca: quien la sigue obedece a la na

turaleza ( .•• )penetramos en nosotros mismos", (4) y asimismo 

afirma: "todo estriba en no corromper al hombre natural al 

amoldarlo a la sociedad", 15) pues plantea que debe existir 

una "alienaci6n total de cada asociado con todos sus derechos 

( ..• ) y por lo tanto a toda la comunidad (S!Cl, y por medio 

de lo cual cada uno de ellos, dSndose todos, no se da na

die". (6) 

Esta concepci6n del contrato social contribuy6 hist6rica

mente a realizar la igualdad de los derechos políticos en la 

moderna sociedad burgueaa con una ampliaci6n en la participa

ci6n política del ciudadano común, pues la leyes se presentan 

como voluntad general; es en este sentido que Rousseau entien

de la democracia. Esto se puede comprender con claridad cuan

do este pensador afirma que: "El concepto de una sociedad 

igualitaria no niveladora, constitu!da de modo que pueda rea

lizar en y por s1 misma un tipo de igualdad o justicia resuel

ta en una proporcionalidad universal de diferencias sociales 

y de diferencias personales de mérito (fuerza, talento etc.)" 

(l7) 

Por otra parte, Kant deriva su concepto de democracia de 

la Idea del hombre, desde un punto de vista moral: • ••• per

tenece a lo suprasensible, al mundo intelegible o puramente 

racional y en este sentido es "ente racional" o "yo verdadero, 
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pues el hombre como simple animal ( ... ) no es sino el hombre 

fenoménico o individuo empírico econ6mico. Por ese motivo el 

bien moral estS constituído por la "representaci6n de la ley 

en si misma•, lo que se verifica en un "ente racional" puro 

en cuanto en él "s6lo hay tal ley (o puro universal intele

gible) y no efecto esperado de la acci6n (o particular o fe

n6menol es la determinante de la voluntad (moral)", es de

cir, en cuanto la voluntad estS determinada por la "represen

taci6n inmediata de la ley" por lo universal puro". (8) 

En resumen, para Kant la democracia se define con el 

ejercicio de los derechos naturales del hombre, que en última 

instancia devienen en privilegios "entra (si no puedes evitar 

a la sociedad) en una sociedad con los otros de modo tal· que 

en ella cada una pueda conservar lo que le pertenece" (9) 

Para Locke la democracia debe regularse a través de un 

"Estado de derecho, cuya finalidad consiste en garantizar 

el ordenamiento jurídico, los derechos de la libertad perso

nal y de propiedad de los ciudadanos ( •.. ) ( 101 

La concepci6n del pensador inglés TomSs Hobbes se fun

da en la necesidad de regular la vida social a través del Es

tado pues existe• ..• la convicci6n racional de los individuos 

segGn la cual el uso indiscriminado de las fuerzas privadas 

en libre competencia entre si genera un estado autodestructi

vo de guerra de todos contra todos, y de la consiguiente re-
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nuncia por parte de cada uno al uso privado de la fuerzo en 

favor del Soberano que, a partir del momento en que se pro

duce dicha renuncia, se convierte en el único titular del de-

recho a disponer de el la•. ( 11 l Hobbes parte de que los ind! 

viduos son racionales y corno tales son conscientes de que es 

necesario la unidad del "poder común", el cual sustituye los 

poderes de los individuos singulares. Ello representa para 

este pensador el triunfo de la razón sobre la no-razón, la 

racionalidad impuesta, tal es su concepción, sobre la espon

taneidad que en s! misma es irracional y que conduce al hom

bre, pasional por naturaleza a su propia perdición. 

Ll\S IDEl\S DE L!\ lLUSTIV'\ClON 'i Lt\ REVOLUCION FRJ\NCESI\ 

Las ideas desarrolladas por la ilustración del siglo 

XVIII hallaron su expresión mlis importante en los dirigentes 

de la revoluci6n !rancesa de 1789; asr, la declaración de 

los derechos del hombre y del ciudadano enumera la libertad, 

la propiedad, la igualdad, la seguridad y la resistencia a 

la opresión como principios generales; aqut se halla conte

nida la suma de las doctrinas filosóficas del siglo de la 

ilustración. 

"Toda soberan!a reside esencialmente en la nación. Ningún 

individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente 

de ella •.• ", (12) es decir, que la soberan!a renide original

mente en el pueblo y que de ~l saldrlin los mandatos que re-

gulen el contrato social por ~l establecido. Estas mismas 
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premisas se retoman en la asamblea constituyente, pues los 

principios son "en primer lugar la libertad: libertad de las 

personas o libertad individual; libertad de pensamiento, de 

palabra y de prensa; de trabajo, de inversi6n y de empresa, 

y como corolario el derecho de propiedad libre de toda traba. 

Al mismo tiempo la igualdad de derechos, sin la cual, la li

bertad no sería sino un privilegio mSs; las leyes son las 

mismas para todos, los empleo~ públicos accesibles a todos. 

Los franceses, libres as r, e igu<1 les en derechos, forman una 

naci6n una (SIC) e indivisible; ninguna provincia puede cons

tituir un Estado dentro de otro Estado. Este no encuentra su 

fin en sí mismo, su misi6n es garanti~ar a todos los ciudada

nos el goce de sus derechos. La sobcranra pertenece a la na

ci6n y los que la ejercen en su nombre son mandatarios respo~ 

sables; la libertad política es la garantía de las demás". 113) 

Encontramos entonces, que la revoluci6n francesa insti

tuye la libre concurrencia política como principio regulador 

de las demás libertades del hombre. Este principio de parti

cipaci6n activa en las decisiones deviene en fund.'.llncnto de 

las sociedades democrático-burguesas, y pretende cumplir ast, 

el principio de la soberanía del pueblo. 

Otro ejemplo de revoluci6n que retoma las ideas de los 

grandes ilustrados es la independencia norteamericana de 1776, 

cuyo valor hist6rico reside, desde el punto de vista de la de

mocracia, en haber proclamado y fijado jurídicamente el dore-
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cho del pueblo norteamericano a formar su propio Estado so

berano e independiente. 

w\ CONCEPCION DE TOCQUEVILLE DE L1\ DEMOCRACI1\ 

Para Alexis de Tocqueville el "Estado social de los nor

teamericanos es emínentcmentc dcmocrStico" y esn caractcris

tica se la atribura dada la igualdad de oportunidades en lo 

que se refiero a la educaci6n, como la igualdad mandatada en 

la ley de sucesiones; "cuando la ley de sucesiones permite y 

con mfis fuerte razón ordena el reparto igual de los bienes 

del padre entre todos los hi)os, sus efectos son de dos cla

ses ( •.• ), la muerte de cada propietario provoca una revolu

ción en la propiedad ( •.. ) (y también) actúa sobre el Snimo 

de los propietarios y suscita pasiones en su ayuda". (14) 

Ahora bien, en el fondo de la toorra de Tocqueville des

cansa la idea de un gobierno democrStico representativo; "los 

hombres se agrupaban y se daban un gobierno libremente, con

siderando a ese gobierno como su representante ( ••• ). llabta 

nacido el Estado democrStico" (15) a lo que se agrega: "al 

ejercer el. puebl.o su soberanra, a través de sus mejores re

presentantes, real.iza el valor político de mayor importancia 

( ••• ) (así) la esencia del. Estado Tocquevilliano es ( .•• ) la 

igualdad, que es justicia". (l6) 

Entonces tenemos que la esencia del gobierno democr4tico 

en Tocqueville va a ser la teoría de l.a representación enten-
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dida como la participaci6n indirecta del pueblo en las deci

siones del gobierno a través de determinados representantes, 

elegidos por un acto de voluntad individual de cada ciudada

no, acto para el cual es necesario que tenga garantizadas sus 

libertades fundamentales, y sobre todo la libertad politica. 

CAPITALISMO Y DEl'IOCR..'\CIA EN EL SIGI.O XI:< 

Posterior a 18~8 se da la consolidaci6n de los regtmenes 

burgueses y se inicia una gran expansi6n del capitalismo; pa

ra la reorganizaci6n del Estado se usaron las doctr~nas here

dadas de la revoluci6n francesa y la independencia norteame

ricana; asi, el parlamentarismo o r6gimcn representativo tuvo 

su despegue y consolidaci6n; desde Tocqueville a Stuart Mill 

se va concretando la idea de que la Gnica forma de democracia 

compatible con el liberalismo es la representativa, en la 

cual la creaci6n de las leyes es responsabilidad, ya no de to

do el pueblo en asamblea, sino de un grupo restringido elegi

do por aquellos ciudadanos a quienes se les reconozca el dere-

cho de votar. Para Bobbio "en general la linea de desarrollo 

de la democracia en los regtmencs representativos debe ser 

buscado esencialmente en dos direcciones: a) en la gradual am

pliaci6n del derecho de voto ( ..• ) de los ciudadanos; b) en 

la multiplicaci6n de los 6rganos representativos". (17) De 

este modo, encontramos que el desarrollo de la democracia en 

los estados liberales responde m~s a una transformaci6n cuan

titativa que cualitativa de los regtmenes representativos. 
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El mismo Norberto Bobbio nos dice que "el Estado Libe

ral es el supuesto, no sólo histórico, sino jurídico del Es

tado democrático. El Estado Liberal y el Estado democrático 

son interdependientes de dos modos: en la dirección que va 

del liberalismo hacia la democracia, en el sentido de que ha

cen falta ciertas libertades para ejercer correctamente el po

der de:nccr.Stico; y en la direcci6n opuesta .. que vil de l,'\ demo

cracia al liberalismo, en el sentido de que hace falta el po

der dcmocrS~ico para garan~izar la cxistcncía y la persitcn

cia de las libertades fundamentales". ( 111) 

EL ESTñDO DE DERECHO 

Para He:rman Hcller es necesario regular toda sociedad, 

ya sea a travGs de normas establecidas en una constitución 

~ue scg~n s~ construcción, se basa en la probabilidad de que 

la conducta humana se :repita, es decir, sea una normalidad. 

Con la constitución la normalidad es normada (sujeta a reglas) 

en el mismo sentido de la conducta humana; de ahí que justi

fique la existencia del Estado como "una forma organizada de 

vida cuya Constitución se caracteriza no sólo por la conducta 

normada y jurídicamente organizada de sus miembros, sino ade

mSs por la conducta no normada, aunque si normalizada, de los 

mismos•. (191 Para reforzar esto afirma que •1a convivencia 

humana y con mayor motivo la cooperación entre los hombres, 

son totalmente imposibles sin la aplicación consciente o in

consciente de esta regla de previsión". (20) 
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Visto de esta manera se puede decir que la Constitu

ción es construida en base a factores culturales de una so

ciedad, es decir, en un principio puede ser una especie de 

Constitución no normada, pero normal; dicha normalidad nece

sita el refuerzo de una normativid~d, d~ndo origen a 14 cons

titución normada. 

Por otra pllrte, Hcr:na.n Ucllcr ve como necesaria 1a exis

tencia de una organi:aci6n para la aplicación de dichas nor

mas, y ésta es el estado: " ... Unicamente la crcaci6n de una 

organización ofrece la posibilidad de implantar el medio m~s 

eficaz para lograr la emancipación de la normatividad, es de

cir, la amenaza y la aplicación de la coacción organizada". (21) 

En otra parte afirma: "El moderno Estado de derecho re-

presenta la magna tentativa de asegurar una continuidad norma

tiva, histórica y sistemtitica, por medio de un sistema amplia

mente ramificado de controles políticos, administrativos y ju

diciales, por la concesión de recursos en dos o mrts instancias 

y por la precisa determinación de las responsabilidades. Pero 

el orden jurídico cerrado es un objetivo inalcanzable, y lo 

único que cabe es irse acercando a él gradualmente". ( 22) 

Sin embargo, el Estado de Derecho tiene que estar legi

timado socialmente y afirma que "la opinión pública en lo con

cerniente a la unidad estatal cumple ante todo una función de 

legitimación de la autoridad polttica y del orden por ella 
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garantizado ( ... ) a los ojos de la opinión pública el éxito 

legitima, sobre todo si alcanza permanencia; cualquier acto, 

por mala que sea la intención de que ha brotado y por conde-

nables que sean los medios de que se vali6 para triunfar". (23) 

Por su parte Radbruch parte del concepto de derecho pa-

ra caracterizar al Estado. •El derecho puede, pues, definir-

se como el cor¡j~nto de las nor::1as gener11l.es y positiv11s que 

regulan la vid11 social"; 1241 asl'., se puede decir que el de-

recho tiene una realidad, es decir, parte de la costumbre; 

debe ser cooperativo y normativo; debe regular la conviven-

cia humana, por lo tanto, tener un carftctcr social, y tener 

un carSctcr general en tanto que aspira a la justicia e igual-

dad. De esto se desprende que• ... cuando se reniegue deli-

beradamente, por ejemplo, del carilctcr general del derecho, 

cuando ni siquiera se pretende hacer justicia, las 6rdcncs que 

el Estado d~ scr5n emanacioncb de su poder pero no verdaderas 

normas jur!dicas. As!, el Estado que s6lo reconoce la lega-

lidad de un partido, excluyendo a las demás organizaciones 

del mismo carácter, el Estado unipartidista no es nunca un 

Estado de carácter, el Estado unipartidista no es nunca un 

Estado de derecho". 1251 

As! se entiende que la norma jur!dica, para Radbruch, 

debe origin·arse de la voluntad general, y su aplicaci6n debe 

hacerla una organización reconocida por la sociedad; recono-

cimiento que está basado en la eficacia de la autoridad. 
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Bobbio también parte de la definición para caracterizar 

al Estado de Derecho; él entiende al derecho" ... como el 

conjunto de las normas que regulan el uso de la fuerza, 

puede ser definido como el Estado en que el poder coactivo 

no es ejercido por el soberano a su arbitrio sino que exis

ten unas normas genera les }' abstractas, y por tanto no son 

v~lidas caso por caso, que establecen quien estS autorizado 

a ejercer la fuerza, cu!ndo, o se~, en qué circunstdnci~~, 

c6mo, o sea, a través de que procedimientos ( ... ) y en qu6 

medida, lo que tiene como consecuencia que deba tener una de

terminada proporción, establecida de una vez por todas, entre 

culpa y castigo•. (261 

En la exposición anterior so puedo observar que la auto

ridad es concebida como un poder que obedece a normas prees

tablecidas; y la tendencia del Estado de Derecho os una apli

cación de los limites del uso de la ru~rza, os decir, el po

der coercitivo imperando sobre la coacci6n y el consenso. 

Respecto, a lo anterior Bobbio nos dice: • (el) Estado de 

Derecho ( ••• 1 es un tipo de Estado en el que cada forma de 

ejercicio de la fuerza física está regulada por unas normas 

que permiten distinguir el uso legal del uso ilegal•. 127) 

La Concepción de Marx sobre la Democracia 

Para Marx, la democratizaci6n no implica solamente una 

transformaci6n cuantitativa con respecto a la participaci6n 
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política, sino esencialmente una transformaci6n cualitativa, 

de aquí que podamos considerar que en Marx la ampliaci6n del 

sufragio no es el punto de llegada u obJctivo final del pro

ceso de democratizaci6n del Estado; sino que constituye el 

punto de partida de un espiral dial6ctico que lleve a lo que 

él llamó "autogobierne de los p~oductorcs". Al respecto 

Bobbio nos dice: "las c~rüctcrrsticas de esta nueva forma de 

Estado respecto del r~qimcn rcprcscnt~tivo ( ... J son cuatro: 

a) { ... J el nuevo estado de la comuna debe ser "no un orga

nismo parlamentario, sino de trabajo, cJucutivo y legislati

vo al mismo tiempo", b) la comuna extiende el sistema electo

ral a todas las ramas del Estado; e) l~ comunA cstS compuusta 

por concejales municipales elegidos por sufragio universal en 

los distintos distritos ( ... ), responsables y revocables en 

cualquier momento; di ( ... ) el nuevo Estado tendría que des-

centralizar al m:iximo :>Ut> (JroJJia.::i !uncioru.:::1 ~n "comuntts rura.

tes", que habrían de enviar sus representantes a una asamblea 

nacional, a la que se dejarían "pocas pero importantes funcio

nes ( .•. ) cumplidas por funcionarios comunales". (28) De aquí 

se deriva que la profundizaci6n del proceso de democratizaci6n 

a otras instancias distintas de la superestructura, es decir, 

que la participaci6n popular se extienda de los 6rganos de de

cisi6n política a los de decisi6n econ6mica: que la gesti6n 

popular se d~ a partir de la base, desde el control y organi

zaci6n de la producci6n hasta el control y la participaci6n 

en el proceso político. De este modo "socializaci6n económi-

ca y socializaci6n política son en el último anSlisis el re-
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sultado conclusivo de la crítica marxiana de la sociedad ci-

vil burguesa y del es ta do representativo burgués•. ( 29) 

Evidentemente, la democracia política entendida en tér-

minos liberales (ampliaci6n del sufragio) viene a ser s6lo 

un puente hacia el socialismo. 

Ahora bien, posterior a Marx surgen una serie de con-

cepciones en torno a la democracia; en este contexto se ubica 

el debate con Edward Berstein. En efecto, Cerroni nos dice: 

"Bernstein llegaba a concebir las instituciones poltticas mo-

dernas como sustancialmente desvinculadas de las determinacio-

nes sociales de clase y, por lo tanto, la sociedad capitalis-

ta como una inalterable, •natural" rclaci6n de producci6n so-

bre la que solamente la conciencia y la voluntad superponen 

el sistema de las instituciones político-cívicasN. (JO) En 

cierto modo, para Bernstcin el objetivo final era procisamen-. 
te el sufragio universal; este elemento convertido en fetiche, 

extraviaba el fin Gltimo del proceso socialista (la diluci6n 

del Estado y el arribo a la sociedad sin clases). Para Berns-

tein ( ••• ) se trataba solamente de realizar ( ... ) aquel reino 

de personas iguales cuyo advenimiento había sido solamente 

prometido por los partidos liberales y que el socialismo pon

drla en pr!ctica mediante •un& más equitativa distribuci6n de 

la riqueza .•. Cooperativas, sindicatos, difusi6n de la cul

tura, debían ser las gradas de la escalera hacia el socialis-

mo, de cuyo horizonte, junto con el problema de la socializa-
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ci6n de los medios de producci6n, desaparece ( •.. ) la idea de 

la divisi6n en clases y de la lucha de clases". (31) 

Una clara oposici6n a esta concepci6n fue la de Rosa 

Luxemburgo, quien consideraba que la simple idea de la con

quista de la mayoría parlamentaria por los reformistas venía 

a tomar en cuenta s6lo el lado formal de la democracia, sin 

ver el lado real, todo esto d~ntro de los lfmites del libera-

lismo burgués. "Luxemburgo ( •.. ) entrevé las dos caras de la 

democracia: aquella, política, de la igualbci6n universal for-

111al y aquélla, social, de su conexión org~nica con las estruc

turas privadas, y ve incluso la posibilidad o al menos de la te~ 

dencia ( •.. ) de la democracia a desmentir 'su propio carácter 

clasista', que es la tendencia en virtud de la cual ( .•• ) es 

l!ci to distinguir lll del:tlOcrac ia del liberalismo". ( 32) A 

partir de este esbozo tenemos que para Luxemburgo "el movi

miento socialista no está ligado a la democracia burguesa, si

no que, por el contrario, el destino de la democracia est& 

ligado al del movimiento socialista". (33) 

Umberto Cerroni ha obtenido un lúcido resumen de lo ante

rior al afirmar:" ••• para el socialismo rflformista la demo

cracia econ6mica (o social) era absorbida por la democracia 

polttica (simplemente política) , mientras que para el socia

lismo integralista la democralcia política era absorbida por 

la democracia econ6mica•. (34) 



26. 

Una tercera alternativa de democracia socialista está 

constituída por los concejos obreros, cuyos representantes 

más connotados serían ~ennin, Gramsci, Adler, Korsch. Para 

Max Adler " ... el concepto de democracia es un concepto ambi

guo, si lo separamos de sus relaciones con la divisi6n de 

clases de la sociedad burguesa. Y he aGUÍ ;:>ar que no se debe 

hablar de democracia tout court; hay una distinci6n clara en

tre democracia burguesa y de~ocracia social: (distinci6n que) 

tiene grandisima importancia para el concepto más amplio de 

democracia, que no significa s6lo igualdad de derechos, sino 

también poder del pueblo". (35) Desde esta perspectiva, el 

objetivo de la democracia socialista no es el parlamento, 

como representante de la sociedad clasista sino el autogo

bierno, como la forma más acabada de la democracia política. 

En conclusi6n "la posibilidad de la transici6n al so

cialismo mediante consenso es ( ..• ) posible do obtener de la 

necesidad de una mediaci6n entre la problemática de la socia

lizaci6n econ6mica y la problemlitica de la socializaci6n polI

tica: entre el establecimiento socioecon6mico y el pol!tico 

del socialismo•. (36) 

La Concepci6n de Max Weber sobre la Democracia y el Liberalismo 

Para Weber el concepto de democracia se limita a la igual

dad jurídica, es decir lo concibe como un sistema de normas que 

regulan la competencia entre los individuos. su teoría de las 
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clases se centra en la desigual distribuci6n de cualidades 

individuales que los llevan al éxito a través de dicha com

petencia, lo que equivaldrra a la selccci6n natural en Bio

logra. "La competencia es una lucha pactfica, re-gulada por 

las leyes y los usos del 6rden social lcgttimo. (37) ... el 

6rden social implica un consenso, un acuerdo, una coopcraci6n 

estable entre los diversos agentes ... que estSn implicados en 

una lucha permanente por su realizaci6n respectiva. El 6rden 

garantiza que dicha lucha conducirS al resultado previsto: 

El éxito, la rcalizaci6n de los mejor dotados. (38) 

Weber señala a los gobiernos directamente democrSticos 

COll>O poderes limitados, as! define que un gobierno" ... se 

llama "democrStico" por dos razones que no coinciden necesa

riamente, l) porque se basa en la suposici6n de que todo el 

mundo est& en principio igualmente calificado para la direc

ci6n de los asuntos co:uncs: 21 porque reduce al m!nimo el 

alcance de poder de mando: (39) afirma que este tipo de go

bierno es inestable por el hecho de que hay una diferencia

ci6n econ6mica que proporciona mayores posibilidades a los po

seedores de apoderarse del gobierno, no porque sean los m&s 

aptos, sino por estar desocupados, de las actividades acumu

lativas. "cuanto m&s ocupados se encuentren sus miembro en el 

trabajo lucrativo, tanto mayor ser& la tendencia que, en un 

caso de diferenciaci6n social, tendr& el r6gimen de gobierno 

directamente democr&tico a convertirse en una jefatura de ho

noratories". ('Ol 
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En suma el concepto de democracia es deducido por Max 

Weber a la existencia de un organismo regulador de la compe

tencia entre los individuos por obtener un ~oder legítimo ba

sado en los méritos de cada agente, es decir, la realizaci6n 

de sus objetivos en el marco de la acci6n social y en igual

dad de oportunidades. 

Su teorta liberal plantea una dominaci6n de tipo racio

nal, la cual estarta basada en los éxitos individuales cir

cunscritos al mercado como campo de acci6n, • ... el mercado 

representa, en opini6n de Weber el lugar de la racionalidad 

por excelencia, 'el arquetipo de la acci6n social racional', 

el terreno privilegiado en donde la bGsqueda racional del in

ter~s individual puede realizarse sin dificultades•; (41) por 

esta raz6n Weber considera que los empresarios industriales 

son los ~s aptos para gobernar, en tanto que tienen mSs 

tiempo libre para el desempeño de actividades de direcci6n 

burocr~tico•. Para Weber, tanto el desarrollo de la buro-

cracia moderna como del capitalismo, son el resultado del 

progreso hist6rico de la racionalidad de las conductas huma

nas( •.. ) la burocracia moderna .•• permite el ejercicio ra

cional del poder al efectuar una divisi6n eficaz de las ta

reas sobre la base de •puestos oficiales• y de •jurisdiccio

nes• delimitadas, al organizar la ejecuci6n regular coordi

nada de dichas tareas y, sobre todo, al asegurar a los indi

viduos la atribuci6n de diversos puestos de autoridad en fun

ci6n de su competencia evaluada con criterios objetivos y 

9enerales ••• (42) Se puede deducir que la teorta liberal 
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de Weber está orientada en contra del monopolio de cualquier 

tipo, sobre todo, del poder político, por lo que propone un 

sistema jurídico que norme la competencia, y acceso al poder, 

en base a criterios de reconocimiento social y comparaci6n 

entre individuos. 

El Estructural Funcionalismo: Su Concepci6n de la Desiqualdad 

Social y Política y su Conceoto de Democracia. 

La teoría de sistemas de Talcott Parsons afirma que la 

estratificaci6n de la sociedad proviene de la evaluaci6n de 

las acciones individuales orientadas a la consecuci6n de fi-

nes personales que en última instancia favorecen al sistema 

social. La posici6n jerárquica equivale en Parsons a una re

compensa proporcional al mérit~ para él: "la estratificaci6n 

es la atribuci6n de un valor cualquiera a la unidad que cons-

tituye la base del sistema estratificado correspondiendo la 

atribuci6n de dicho valor al reconocimiento de la contribu-

ci6n de la unidad al sistema, es decir, de su funci6n en el 

sistema•, (43) es as! como la evaluaci6n de la acci6n indivi-

dual y la cultura o valores colectivos, los cuales a su vez 

motivan las acciones del individuo contribuyendo al sistema 

cultural de la sociedad. 

Al igual que Weber, también Parsons afirma que el mer-

cado es el mecanismo de selecci6n natural en la lucha por la 

satisfacci6n de intereses individuales, lucha que serS regla-
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mentada por medio de una autoridad institucional, la cual de

fine de la siguiente manera: ·1a autoridad es un aspecto del 

poder observable en todo sistema de interacci6n. Es un poder 

institucionalizado que ejercemos sobre los demás ( ... ); la 

autoridad, en cuanto legitima el poder y el recurso a las san-

cienes coercitivas, .no constituye un fen6meno aislado. Perte-

necea la familia de los mecanismos de control social•, (44) 

la desigualdad pol!tica es as! justificada por la necesi

dad de que se tomen decisiones importantes o eficaces para la 

colectividad, y, que sean aplicadas realmente. 

Por otra parte, Talcott Parsons justifica la desigualdad 

econ6mica con el argwnento siguiente: una igualdad de 

oportunidades en determinado sistema social dará origen a 

una desigualdad legitima•. (45) En su comentario a Parsons, 

la soci6loga francesa Laurin-Frenettc señala que " ..• el sub

sistema del mantenimiento de los modelos ... se ve afectado 

por una democratizaci6n general de la cultura ••. tales como 

el acceso masivo a la educaci6n escola~ y la elevaci6n del ni

vel cultural de las masas•. (46) 

En resumen, la teorra parsoniana.es un postulado ideol6-

gico liberal que plantea la igualdad de oportunidades como 

marco para la sociedad, en la que triunfan los m4s aptos y me

jor dotados. 

Para otros autores como Davis y Hoore la estratificaci6n 
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se define como un sistema de desigualdad del prestigio o 

status entre los miembros de un sistema social. La posici6n 

de un individuo en la sociedad va a ser la expresi6n de su 

valor personal, es decir, de su contribución al sistema, con

tribución que serS evaluada en comparación con otros indivi

duos y por medio de una autoridad institucional. Ellos pien

san que las" ... posiciones m5s importantes est5n conscientes 

ocupadas por las personas mSs calificadas. De aqu! que cada 

sociedad debe diferenciar a las persona~ en términos de 

prestigio y estimaci6n y deba por esto poseer una cierta can

tidad de desigualdad institucionalizada•. (471 

Para estos autores es necesario establecer un sistema 

de incentivo-recompensa de acuerdo a la contribuci6n indivi

dual hacia el sistema social; agregan que un individuo llega 

a ser lo que quiere ser, en base a sus acciones evaluadas so

cial:::ente. As! su concepción rechaza la igualdad social, d&n

dole preminencia al valor ideológico propio del capitalislDO 

que es la libertad. 

Tumin por su parte plantea una menor institucionaliza

ci6n de la desigualdad y de hecho la clasifica como disfun

ción del sistema puesto que la fortuna y el prestigio indi

cadores de la estratificación, pueden ser heredadas, restrin

giendo as! el acceso a los puestos de privilegio de los in-

dividuos mSs aptos. "Tumin espera ver una sociedad basada en 

la tradición de que cada hombre es socialmente tan valioso 
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como los otros hombres en tanto, (SIC) realice sus propias 

tareas conscientemente". (48) Debido a esto Tumin afirma 

que se pueden inculcar valores en vez de establecer el sis

tema de incentivo-recompensa, de manera tal que motiven al 

individuo a realizar su funci6n en armonra con el sistema 

social. 

Barber concibe al igual que la mayorra de los funciona

listas, a la desigualdad como algo natural y necesario, afir

mando que los· ... hombres en sociedad son animales valorado

res ( •.. ) Se consideran unos a otros superiores o inferiores 

(49) Por lo anterior basa su concpci6n de la desigual

dad social en la evaluaci6n de las acciones individuales. 

Afirma que los hombres son medios y obstáculos unos a otros, 

por lo que siempre están luchando por las recompensas que 

ofrece el sistema. 

Warner afirma que hay tantas clases o estratos como in

dividuos y se basa en encuestas de tipo estadístico para su 

anSlisis de la estratificaci6n, o sea que el status resulta 

de lo que el individuo cree que es y de lo que digan de ~l, 

• ••. los estratos sociales no son catcgorras que el soci6lo-

90 inventa •.. : son grupos que, en opini6n de los miembros 

de la colectividad, ocupan un lugar m~s o menos importante 

en la vida comunitaria ( ... )" (50) 

Lensky plantea que la desigualdad social proviene de la 
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diferencia de oportunidades como resultado de la imperfecci6n 

de las sociedades y nos dice que para que los individuos al

cancen sus metas, " ... se ven obligados a emplear de la mejor 

manera posible los diversos recursos con que los dotaron la 

naturaleza y la sociedad". (511 Al igual que Parsons tambi6n 

Lenski concibe el poder institucionalizado como el más desa

rrollado, ya que se basa en la ley y el concenso, por lo cual 

afirma que es democrático porque existe una succsi6n de 6li-

tes en la toma de decisiones. La lucha entre 6lites segGn 

Lenski -está regulada por normas establecidas consccualmente. 

El afirma que" ••. la ideolog!a dcmocr~tica que segGn el au

tor, -nos dice laurin-Frcnettc, ha contribuido a la emergen

cia misma de las sociedades industriales y ejerce tal fuerza 

sobre las mentalidades, que en lo sucesivo dif!cilmente pue-

den las lilites conservar el monopolio del poder". (521 Para 

Lenski la democracia se resume, al igual que en Parsons, a 

una igualdad de oportunidades, por lo que afirma que se puede 

llegar a lista sin sacrificar a la lilite política-econ6mica, 

por medio de la educaci6n masiva, "pluralismo político", al 

tos ingresos, etc. 

Contra esta teoría de la sucesi6n de lilites, surge la 

teoría de la lilite Gnica en Raymond Aron, el cual concibe el 

poder como resultado de una lucha de las clases por satisfa

cer los intereses de sus miembros y que liste poder es ejerci

dó por una minoría con atributos individuales, "la clase que 

detenta el poder es porque es la mAs competente, en tlirminos 
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de que tiene más unificados sus intereses", nos dice Aron. 

•El poder, por su naturale:a, lo asume un reducido ·número de 

hombres; en ninguna sociedad conocida la mayorra ejerce por 

sI misma el poder". 

El soci6logo norteamericano Charles Wrigt Mills seña

la que los individuos establecen normas, roles e institucio-

nes que influyen en las acciones individuales. Ast afirma 

que la estructura social es determinada hist6ricamente. Para 

él "la necesaria coacci6n del contrato social asegura en 6r

den y la paz social, la regularidad y la estabilidad de las 

conductas •.. es legttima (moral) cuando permite la reali:a

ci6n del interés de cada cual ... es inmoral si es impuesta de 

modo arbitrario, si responde exclusivamonte n los intereses 

de una minorta ..• • (541 Respecto al contrato social, este de 

be estar orientado a normar la competencia entre los indivi

duos y si la dirigencia polttica lo utiliza como instrumento 

para favorecer sus intereses traerS como consecuencia una pér

dida de democracia que tiende a hacer obsoletos o demag6gicos 

los aspectos de represcntaci6n. Al respecto, el comentario 

burgués del ideal humano le lleva naturalmente a concebir 

lel cambio social) ... como un retorno a la libre empresa, a 

la democracia, a las diversas formas e instituciones sociales 

que permitieran a los individuos, en el pasado, vivir, gober

narse, trabajar, etc., de acuerdo con su naturaleza•. (55) 

Bottomore afirma que el poder es ejercido por una mi-
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noria organizada que domina a una mayorra desorganizada. Su 

concepto de democracia se puede plantear como una reducci6n 

de la distinci6n entre la élite y la masa. Asi se puede de

cir que "Lo que Bottomore preconiza es la "participaci6n" de 

todos los ciudadanos en el poder y en la toma de decisiones 

(56) 

El punto de vista del cstudiono alcmSn Ralf Dahrcndorf 

apunta que el sistema social no reposa sobre un consenso rela

tivo a los valores culturales, sino en la coacci6n que los in

dividuos e)ercen unos sobre otros y que no son m.'.is que rela

ciones de fuerza, sumisi6n y sujeci6n, lo que implica una lu

cha entre clases o grupos antagónicos y en sus diferentes ro

les desempeñados en la sociedad; el planteamiento de Dahren

dorf va encaminado al establecimiento de una sociedad "diso

ciada, ya que en ésta los dominantes en una esfera o rol pue

den ser dominados en otra. En cambio en una sociedad "super

imperativa" se reduce la movilidad social e intesifica la 

lucha de clases, representando un peligro para la estructura 

de poder; esto se puede observar ~·a que "Si lo:i que ocupan 

una posición de sumisi6n en la empresa industrial estSn igual

mente sometidos a la autoridad en todas las demSs asociacio

nes ( ••• ) puede producirse una división de la sociedad en dos 

grandes clases hostiles; en este caso un anico conflicto glo

bal desgarra el conjunto de la sociedad. Por el contrario, 

si la inevitable multiplicaci6n de asociaciones entraña la 

multiplicación de las zonas de combate ningGn conflicto puede 
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alcanzar la intensidad de la lucha de clases de tipo marxista. 

En efecto, todo miembro de la clase que está dominada en una 

asociación. Cada conflicto particular no alcanza al indivi

duo más que en uno s6lo de sus numerosos roles y no absorbe 

m.Ss que la parte de su personalidad que está investido en ose 

rol". (57) 

La desigualdad social la define Dahrendorf al igual que 

Weber, como resultado de una desigual distribuci6n del poder, 

lo cual se debe de favorecer, en tanto que es garantía de la 

libertad de expansión y felicidad de los hombres ya que tie

nen los mismos talentos y las mismas posibilidades de hacer

los valer. 

•El tipo puro de sociedad libre se distingue, •.. , por 

la disociaci6n, el plurali:1n.o y la comFotonci.:i entre las di

versas clases y entre sus mGltiples intereses". (58) 

La desigualdad en Alain Touraine tambi6n proviene del 

reparto desigual del poder y define a las clases en funci6n 

de su participaci6n pol!tica, es decir en la toma de decisio-

nes y su posici6n como dominados y dominantes. Su concepto 

de democracia se reduce a la participaci6n pol!tica, la cual 

tiene como objetivo abrir el camino hacia una sociedad sin 

clases. Touraine afirma que en" ..• una civilizaci6n indus

trial en la que cada elemento no se defino ya por su pasado o 

por su esencia propia, sino por su lugar en un sistema de cam-
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bio. La naturaleza social es sustituída por la acción so-

cial". (591 

Para Buckley • ... es necesario, según él, preocuparse 

particularmente de los procesos de emergencia y cambio de las 

estructuras y de las instituciones, en el seno, incluso, de 

la interacción social y de los mecanismos psíquicos comple

jos que sustentan los fenómenos del poder, del control social, 

de la desvL>ción y otros". (601 ... con el fin de poder reno-

var ya hacer mSs eficaz la dominación. Para esto es necesario 

también renovar los valores culturales, de manera que procure 

a sus miembros un mSximo de satisfacción de sus intereses. 

Así como el establecimiento de una autoridad; "La histo-

ria ... considerada como una lucha por el establecimiento de 

la autoridad, es decir, la institucionalización de un proceso 

de autodeterminación colectiva, fundada en la información y 

el consenso, que habitualmente se denomina "democracia". (611 

John Kennett Galbraith parte de la idea de que en cual

quier sociedad se da un proceso creciente de monopolización 

económica y planificación, basada en la manipulación de las 

necesidades de la población, por lo que la participación ciu

dadana se reduce cada día m~s. 

Para él "la mejor sociedad es la que sirve mejor las ne-

cesidades económicas del individuo ( ..• ). Cuanto m!s satis-

fechas estén éstas, m!s próximo se estar& al interés general", 
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(62) el objetivo de Galbraith es restituir al consumidor su 

soberania" y libertad de elección, ya que él monopolio le ha 

arrebatado su individualismo por medio de su influencia en el 

Estado. 

Democracia y Burocracia 

El punto que abordaremos es el que se refiere a la buro

cracia y su papel en el seno de l~s relaciones con el Estado. 

Esbozaremos brevemente las dos grandes corrientes de pensa

miento que, en relaci6n a las relaciones de poder, han habla-

do de burocracia. En la teoría marxista "la noci6n de buro-

cracia se circunscribe al alto sector de los servicios pGbli

cos, que aparecen en el aparato de poder del Estado, que a su 

vez, se encuentra en manos de los grupos gobernantes, que lle

van a cabo decisiones autoritarias de alcance nacional. La 

burocracia adquiere su carScter como fcn6meno específicamente 

polttico, en la medida ( ... ) que se refiere al conjunto de em

pleados que pertenecen al aparato de dominación y ( .•. ) y for

man parte de los centros de poder político". (63) 

Mientras que el anSlisis de la burocracia en Max Weber 

parte de un concepto de organización que significa un orden 

de relaciones sociales que usualmente toman sus caracteristi

cas por la presencia de un lider y también de un cuadro admi-

nistrativo que presencian la estructura. Son precisamente 

estos cuadros ( •.. ) los que llegan a constituir la burocracia 

y a establecer todo un conjunto de relaciones de autoridad 
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legítima". 16-ll 

Bajo estas premisas, es necesario señalar que en los 

países de tipo soviético se ha venido dando ol fen6meno de la 

burocracia se ha ido convirtiendo en una clase política, es 

decir, la parte de la clase dom~nante que e)erce directamente 

el poder político en funci6n de sus intereses. Esta clase 

política recibe el no:nbre do la URSS, de t1omonkL1tur.:i y se ca

racteriza: ?or ser el grupo de intelectuales cuyo trabajo 

es la dirección; precislndolo m5~ administra y ejerce ol po

der a través de las cxtens('ls redes borocr:itiCilS como su fun-

ci6n principal. El control polrtico ~e asegura el somoti~ion-

to de todas las demtis esferas do la sociedad, esta posesi6n 

del poder descansa ade:nls sobre la coerci6n y la cooptaci6n 

potenciales que ejerce sobre estos grupos políticos. (65) 

Para la llamada escuela de Budapest "los sistemas comu

nistas" de Eurpa Oriental se caracterizan por el hecho de 

que no satisfacen ( •.. ) la realizaci6n de la calidad social, 

libertad, concientizaci6n y universalidad ( de la sociedad 

burguesa). (66) Bajo esta perspectiva Agncs Hellcr considera 

que el socialismo real ha adoptado una de las tres 16gicas de 

desarrollo de la era moderna: la industrializaci6n, rechazan

do as!, la 16gica humanista y democr~tica de las sociedades 

burguesas por su inviavilidad en el marco de una industrializa-

ci6n tecnocrático-estatista. Esta industrializaci6n está, 

adem~s dirigida por una burocracia ineficaz y anticuada no 
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acorde a las necesidades sociales de la época; en efecto, se

gún Zalavskaia "a lo largo de los doce o quince últimos años 

se ha manifestado una tendencia sensible a la baja de los rit

mos de crecimiento del producto nac1onal en el desarrollo de 

la economta soviética ( ... ) las características principales 

del sistema actual de gestión estatal se formaron harS unos 

cincuenta asía~ .. ; tb7) a esta inop~r.:ir.ci~'l dul sistema a. la que 

Zalavskaia atribuye la degradación del comportamiento de los 

productores asI como l.:15 alt.as tcndcnci,1.s consumistas que 

ella observa. Por otro lado, es~~ autora reconoce la existen-

cia de pugnas entre grupo,; de poder que t..imbién terminan por 

desgastar l3s anquilosas estructuras soci~lcs soviéticas. 

Según Agnes lleller, en las socicdaden de tipo soviético 

todo es pol!tica: precisamente esta penetración de lo pol!

tico ha provocado que la econom!a de mcrcáuo ~e sustituya por 

la de coerción; es decir, que no es la demanda real la que va 

a definir el tamaño de la oferta, sino el contrario; esta for

ma se va estableciendo, limitando e imponiendo las necesida

des de los individuos; a esto es a lo que Agnes lleller llama 

una dictadura sobre las necesidades: "La soberan!a del Estado, 

es decir, la dirección del partido, no solo determina la sa

tisfacción de las necesidades del individuo, sino que determi

na las propias necesidades ( .•. ), la dictadura sobre las nece-

sidades pol!ticas". (68) 

dades de tipo occidental 

A diferencia de ésto, en las socie

se puede hablar de una manipulación 

de las necesidades sin que esto implique que el individuo ten-
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drS que acatar forzosamente esa disposici6n; ademSs, para 

Agnes Heller es evidente que la existencia de las libertades 

individuales es el apriori para ejercer cualquier derecho. 

:...a existencia de un libre juego democrStico, en donde se per

mite la libre expresión de las ideas es otro elemento a favor 

de las sociedades occidentales, sin que esto signifique tampo

co que sea el ~odelo ideal de socicd~d. 

Democracia y Corpor~tivismo 

Para definir el corporativismo partimos del concepto 

de autocracía, que, a diferencia de la dcmocrncía, es un sis

tema que se organiza de arriba a abajo, pues, como señala Rus-

coni, funciona "como una herramienta de la integraci6n social, 

las prticticas corpora.tivistas, vienen a ser condición "sine qua 

non", tanto para el desarrollo económico como para el balance 

social y pol1'.tico". (69) :...a decadencia del plur."1lismo y el 

ascenso paulatino del corporativismo pueden ser resultado de 

la necesidad de estabilizar el régimen burgués, pues observa

mos en el capitalismo una creciente monopolizaci6n del poder 

econ6mico y del poder polttico. Es innegable que la lógica 

de acumulaci6n de capital conlleva necesariamente la exigen

cia de un mayor control de las clases subordinadas; de este 

modo, la organizaci6n de la sociedad a partir del Estado se 

presenta como necesidad imperativa de las sociedades capita

listas en la búsqueda de una mayor explotaci6n del trabajo 

y de la creciente centralización del capital; desde esta 

• 
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perspectiva es indudable que la creación de un Estado corpo

rativo, en especial en los parses de capitalismo tardro, es 

una necesidad ingente al sistema. Las formas en las que 

funcionaría el sistema corporativo en la esfera econ6mica se

rtan las siguientes: "( ... ) la economra qucdar!a bajo el do

minio de los monopolios que privadamente tomarran las deci

siones de inversión; 1 ••• J los monopolios trabajarían en 

estrecho contacto con un aparato planificauor estatal orga

nizado de modo de ayudarles a tomar sus decisiones de invcr

si6n con la mSxima prontitud ( ... ): representantes selectos 

de los sindicatos "responsables" colaborarran con las agen

cias planificadoras y tendrían a su cargo la tarea de ase

gurar la aceptaci6n de las decisiones concernientes a sala

rios ( •.• )¡ las unidades políticas trasnacionales extenderían 

el marco corporativo a todos los patscs capitalistas, en tan

to sería { ... } difícil para cualquiera de ellos mantener un 

sistema democrStico formal si los demSs países lo estuvieran 

abandonando ( ... ) El neocorporativismo se desprendería de una 

extensi6n de pr&cticas ya existentes en el capitalismo tar

d!o•. (70) 

De lo anterior se desprende que ya en los pa!ses con una 

econom!a capitalista atrasada existen rasgos corporativos en 

la estructura de la sociedad, y mas aan en las sociedades con 

clara tendencia a la monopolizaci6n del capital, por la que 

se hace necesaria una regulación de la competencia en el mer

cada y al mismo tiempo una racionalización de la inversi6n, 
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de modo tal que esta beneficie al sistema en su totalidad y 

no s6lo a ciertos particulares. 

"En vista del precario estado de los morcados de in

versión , Keynes llegó finalmente a la conclusión do que" "el 

deber de ordenar el volumen actual de inversión no puede de

jarse con garant!as de seguridad en manos de los particula

res•. (71) 

Según Keynes, el objetivo de una expansión pol!tica es 

ejercer ... "una inteligencia directiva mediante algún órga

no de acción apropiado sobre los muchos intrincamiontos de la 

empresa privada ( ... ) dejSndola intacta ( ... ). Esto proceso 

de ósmosis mediante el cual el Estado moderno y las asocia

ciones de intereses so buscan entre s!, conduce, por una parte, 

a una ampliación aún mayor de las garant!as públicas y a un 

sistema de equilibrios y, por otra, a una mayor concentración 

y a un control jcrSrquico al interior de estos gobiernos pri

vados•. (72) 

Por lo anterior se puede deducir que para Keynos es ne

cesaria la existencia de un organismo que regule, tanto el 

acceso de los bienes al mercado, como el volumen de la inver

si6n y su dirección. De otro lado, también se hace manifies

ta la necesidad de un aparato coactivo que regule, al mismo 

tiempo, las demandas de la sociedad civil, de modo tal que el 

Estado las integre a sus esquemas de manera vertical, consi-
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guiendo de este modo su legitimaci6n ante la sociedad civil. 

Es importante destacar que en los países de capitalis

mo tardío el Estado, dadas las condiciones hist6ricas de apa

rici6n del modo de producci6n capitalista, tiene necesidad de 

acelerar el proceso de acurnulaci6n de capital y aumentar, por 

ende, la productividad; al mismo tiempo tiene la necesidad de 

controlar a los distintos sectores que participan directa o 

indirectamente en el proceso de acumulaci6n para garantizar 

un crecimiento econ6mico estable. 

En el terreno social el Estado tiene la necesidad de 

legitimar su poder y dominaci6n, por lo que instaura la copta

ci6n de las distintas dirigencias sectoriales asegur~ndosc 

as! el consenso. "Hasta ahora, el Estado tiene el predomi-

nio del control, lo que no implica la in~xistencia de descon

tentos. Este síntoma es cada día mSs claro. En consecuencia, 

los esfuerzos del Estado se encaminan a neutralizar las deman

das, principalmente por medio de: a) una enérgica ret6rica en 

favor de las clases populares y bl algunas reformas tendien

tes a favorecer a estas clases, pero sin crear peligros para 

las burguesías ( ... ) (es) una situaci6n de equilibrio 

inestable•. 173) 

Podemos decir que como necesidad del capitalismo, el 

corporativismo tiende a expanderse hacia las instituciones u 

organismos particulares que en cierta medida satisfacen nece-
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sidades sociales, en este sentido el Estado las integra a su 

estructura para ampliar su red de legitimación y dominación. 

( ... ) Los imperativos de la época exigen acción espe

cialmente en las periferias, aht la única respuesta es el ca

pitalismo subordinado: "Es na t:ura l <¡\le l.1s corporaciones se 

mantengan bajo tutela. El t:utor indicado ( ... ) es el partido 

único ( .•. ) por un per!odo transitorio ( ... ): su imposición 

de jerarqutas verticalizadas en la toma de decisiones y de ca

tegortas de intereses fragmentarios ha minado definitivamente 

la cohesión y capacidad de act\lar del proletariado e incluso 

de la burguesS:,1 respecto a .>suntos de política gener.>l. Ha 

avanzado con la expansión del papel del conocimiento tecno

crS.tico y est:ilos de liderazgo impcrson3l ( ..• )" (7!,), " .•. 

as1 el poder ejecutivo se vuelve progresivamente más indepen

diente" "de la responsabilidad frente a los grupos sociales 

organizados·. (75) 

En torno al partido único, como característica del cor

porativismo Moscovicci nos dice: •En el caso de que nadie 

haya recibido en mandat:o el poder, puede hablarse de la demo

cracia despótica de un partido burocrlitico y anónimo. Actuan

do a la manera de consejo de administración o de un aparato de 

dirección, trata el Estado a la Sociedad como empresa naciona

lizada. La cuestión específica del poder parece accesoria. 

Basta con que la mayorta se desinterese de ella, quede pasiva 

y silenciosa, para que no se plantee. Tal es el gobierno que 
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funciona en algunos países con partido único, o on aquellos 

en los que un partido preponderante -los liberal-demócratas 

en el Jap6n, la democracia cristiana en Italia, el Partido 

Revolucionario Institucional en México, la coalición de los 

deqaullistas y de los liberales en Francia, etc. - se encuen

tra instalado ante palancas de mando en ocasiones desde hace 

casi medio siglo. Convertido en un Estado, impone fatalmen-

te una gris uni:ormidad, un con!ormismo propio al mantenimien

to del equilibrio de las fuor:as en su favor, acorrala las 

libertades en el interior de su estrecho perímetro. 

El monopolio de la policía y de los medios de comunicaci6n 

garantiza que aqu6llas no podrSn ni deubordarlo ni salirse 

de 61". (761 

Podemos distinguir en la exposición anterior que como 

parte del corporativismo, existen diversas variantes de go

biernos autoritarios, tr5tese en su caso y en otro de países 

con alto desarrollo capitalista o bien de aquellos que han lo

grado un desarrollo medio. 

La Crisis de la Democracia Occidental 

La democracia moderna naci6 con unas características 

cuyo objetivo en última instancia era el de mantener la rc

presentaci6n política, por lo que no puede estar sujeto a un 

mandato vinculado. Sin embargo, en la actualidad, el surgi-

miento de la sociedad de masas ha traído una variante dentro 

de ella, la creación y consolidación de las ~lites. Para 
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Writhg Mills esta oposici6n masa-élite es uno de los puntos 

nodales de la creciente crisis en las sociedades occidenta

les, ~unado a esto último una creciente burocratizaci6n del 

aparato administrativo, ha dado mayor disociación entre los 

elementos arriba mencionados, (masa-élite), lo cual conlleva 

a la Elite a representar, en Qlt1ma instanc1~, sus propios 

intereses; esto traducido en términos políticos implica que 

se deja de lado la representación para adquirLr la catego

rla de representación de intereses. Un c)cmplo do esto 

serla los acuerdos entre las grandes organizaciones, lo que 

"no tiene relación alguna con la representación polltica y 

( ..• ) en cambio, es una tlpica expresión de representación 

de intereses", (77) dado que la concertación se hace entre 

las burocracias dirigentes sin tomar mucho en cuenta el 

mandato de sus "representados" sino, al contrario, buscan

do la forma de preservar su poder y sus intereses. 

Otro elemento que arroja luz sobre la crisis de la de

mocracia contemporánea se refiere al problema del doble Esta

do; es decir, que frente a un Estado visible, existiera un 

Estado invisible, esto puede resultar tautológico en términos 

de que el poder del Estado está influenciado por grupos secre

tos (mafias), logias masónicas, grupos de presión económicas, 

etc.), pero dicho poder "invisible" lo es precisamente porque 

no aparece ante la sociedad como algo tangible. Es evidente 

por otro lado que, dado la pérdida de la representación pol!

tica, el Estado tiende a cumplir un programa donde prevalecen 
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los puntos de vista de los grupos de interés, lo cual no sig

nifica que se pierdan de vista las demandas de otros sectores 

de la sociedad. También, en este contexto de control con re

des "invisibles", existe la posibilidad por parte del Estado 

de abusar del poder a través de la informaci6n, homogeneizan

do y legitimando su dominación. 

Uno de los postulados de la democracia ideal se refie-

re a la igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos 

políticos: sin embargo, a partir del surgimiento de la socie

dad industrial y su ulterior desarrollo se ha dado el fenómeno 

denominado tecnocrati:ación del gobierno, donde la idea que 

prevalece es que sólo los "entendidos" ocupen los puestos de 

poder; esto excluye casi automSticamcnte a una gran parte de 

la ciudadanía. "Tecnocracia y democracia son antagónicas: si 

el protagonista de la sociedad industrial es el experto, no 

puede ser el ciudadano común y corriente. La d~mocracia se 

rige bajo la hip6tesis de que todos pueden decidir acerca de 

todo. La tecnocracia, por el contrario, pretende que quienes 

decidan sean los pocos que entienden". (78) 

Norberto Bobbio destaca tres factores que afectan a la 

democracia y que son los siguientes: lJ la ingobernabilidad, 

2) la privatización de lo público y 3) el poder invisible. (79) 

En torno al primer punto, el planteamiento general se refiere 

a que, con la universalización de la participación política 

(uno de los postulados fundamentales de la democracia) hay 
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cada vez un número mayor de demandas provenientes de la 

sociedad civil que tienen como contrapartida una exigua 

capacidad de respuesta por parte del gobierno. Esta falta 

de respuesta se refiere no a un exceso de poder, sino a su 

contrario, un poder deficiente, incapaz; no como resultado 

del mal uso del poder sino, precisamente, de la ausencia 

de uso. "El Estado estS en crisis cuando no tiene el poder 

suficicn~c pe~~ cumplir sus deberes. El problema de la in

gobernabilidad es la versión contempor&nea del problema del 

Estado q•~e peca no por exceso sino por defecto de poder". 

1801 La reso!uci6n de este problem-"\ se pl.1ntca en dos 

términos: "o la disrninuci6n !or~ada de las demandas, que es 

la soluci6n autoritaria: o bien el reforzamiento y la mejora 

del Estado de los servicios, que es la solución social demo

crlitica". (Sll 

La privatización de lo público se refiere al cambio en 

la relación polttica entre representados y representantes 

(como grupos ho::>ogéneos); a una relación privada entre un hom

bre polttico (que ocupa un puesto público) y un particular. 

Este nuevo tipo de relación es considerada como un defecto 

del Estado representativo contemporáneo, dado que el hombre 

público dispone de recursos públicos en favor de un particu

lar, mismo que a cambio, ofrece su voto o cualquier otra pre-

benda por beneficio recibido. Esto implica una disociación 

en la relación intergrupal para sustituirla por una interper

sonal, donde el representante pierde cualquier responsabili

dad para con sus representados y adquiere s61o ciertas obliqa-
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cienes con los particulares que favorecen y les favorecen. 

Las condiciones específicas en que surge la crisis de 

la democracia en los paS:ses de capitalismo t.ard!o se objeti

van en los siguientes: "la incapacidad del gobierno para lo

grar sus fines declarados péSC i:l su poder i1par(1nto, la scpa

rac i6n entre los que toman las decisiones y el público, el 

eclipse de la racion.'.llidad ;· sus sustituci6n por un mundo de 

ilusiones y falsedade:i, la bancarrota del pensamiento políti

co tradicional ( ... ),el derrumbe de lo:i mecanismos de media

ción y la utopización de la:i clases dirigentes". (821 i::sto 

nos lleva a una nueva contradicci6n en el <:ene de la democra

cia, que se refiere .3 un proceso dcslegitimador de la autori

dad del Estado; es necesario comprender que en los países pc

rif~ricos el proceso de acumulación resulta rntis importante 

que la propia legitimación. !::sto es un tanto abstracto si no 

se toman en cuenta las condiciones en que se gesta el capita

lismo en estos países; y la especificidad de la articulación 

de las relaciones polS:ticas, donde podemos obs6rvar una serie 

de contradicciones tales como la incapacidad del régimen de 

mantener su ret6rica dcmocr&tica frente a cuestiones objeti

vas como la persecución política, la ausencia de canales de 

participación y la discnción, etc.; donde ademSs esta presen

te la preservación de la lógica de acumulación de capital. 

Acumulación y democracia suelen ser elementos antag6ni

cos en las sociedades de capitalismo tardío, dado que muchas 
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veces el proceso de acumulaci6n tiene que llcvars~ adclunte 

aún a costa de los postulados democráticos (libertad de 

prensa, de expresión, libre asociación política, etc.). Por 

otra parte la propia democracia liberal pierde terreno pues 

su componente dcmocrStico, basado en un componente popular, 

es sacrificado para llevar adelante los postulados liberales 

(en el terreno económico fundamentalmente) . De todo lo ante

rior se deduce un componente autoritario en las sociedades 

democráticas del Occidente, o bien, un componente corpora

tivo que pueda preservar el proceso de acumulación sin trans

greder los postulados de la democracia. 
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SI STE~~A ELECTOR-'\L 

Las elecciones, como punto esencial de la doctrina de la re

presentaci6n, han sido profundamente transformadas por el de

sarrollo de los partidos; en este contexto de transformaci6n 

juega un papel esencial el problema de la monopolizaci6n de 

la designaci6n, para lo cual las leyes electorales tienen una 

gran influencia, " ... el róglmcn del c~crutinio es, con lü 

estructura de los partidos, el elemento dominante que deter-

mina el· mecanismo de las candidaturas" (ll, si tomamos en 

cuenta el alto grado de monopolizaci6n de las decisiones en 

la estructura interna de algunos partidos podemos observar 

que el grado de libertad en la designación de los candidatos 

por parte de la ciudadanía se reduc~ notablemente, dado que 

la decisi6n recae en las estructuras burocr~ticas que mono

polizan la designación; de este modo, el proceso mediante el 

cual la ciudadanía mandata al candidato se vuelve un mero 

tr4.mite de aceptación/validación de las decisiones tomadas en 

las altas esferas. 

Sin embargo, no sólo se reduce a esto la influencia de 

los partidos políticos en el proceso electoral; también in

fluyen, aunque directamente, en la elección de los distintos 

candidatos, al apoyarlos en sus campañas electorales. Al 

mismo tiempo, un proceso electoral permite a los partidos 

difundir su doctrina; es decir, que podemos hablar de dos 

tipos de propaganda: la propaganda electoral propiamente di-
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cha (en apoyo de algún candidato) y la propaganda del. partido, 

que busca la difusión de su doctrina, la extensión de su ra

dio de acci6n y la mult1plicaci6n de su número de miembros. 

Ya vimos cual es la influencia de los partidos en los proce

sos elccto~alcs, ahora revisemos cual es la influencia de los 

sistemas electorales en los :cg!rncnes partidarios. 

Duverger pone de manifiesto que el sistema de mayor!a in

duce al bipartidismo y el Ce rc?rcscntaci6n proporcional, al 

pluripartidismo¡ en otr~s pal~bras, el uistem~ de mayorru fa

vorece a los p.:irtido5 ¡:.-o<!erosoü y pi!rjudic~1 ..:i los d.:!bilcs; 

mientras que el de reprcscntaci6n proporcional tiende a elimi

nar (hipotéticamente l la posibilidad de que sur jan tendencias 

antidemocrSticas en la sociedad. Consideramos pertinente ex-

En principio, podemos dividir las elecciones en dos blo

ques, las directas y las indirectas, esto en base a que la 

participación del electorado se dé inmediatamente o mediata

mente en el proceso de elccci6n de sus representantes. Las 

elecciones directas son aquellas en que la ciudadanía sufraga 

y su voto determina directamente 9uién o quienes son los 

presentan te s. La elecci6n indirecta se refiere a aquel pro-

ceso en el que el acto electoral se divide en dos o mSs fases, 

y en donde la primera de éstas, el electorado ordinario eli

gen a otros, mismos que después eligirSn al representante. 
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En cuanto a los sis~cmas electoralos, también podemos 

dividirlos en dos ~rupos, que a su vez se subdividen a su 

interior. El primer grupo es llamado sistema de mayoría, 

y se subdivide en mayor[a simple y mayor[a absoluta. El pri

mero se refiere a ~qucl s~stcma por ocdio del cual resulta 

electo el candidato GUC obtiene al menos un voto m&s que su 

más cercano contr::..nc..:int.t:; :r-.:..cr".tr<1s (illü el sequndo se refiere 

al proceso roerliantc el cual se otorga el triunfo ~l candidato 

que obtuvo una votdci6n equiv~lentc a la mLtad m!n uno de los 

sufragios vSlidos. 

El segu~do grupo es llamado sistema de rcprcscntaci6n 

proporcio~al, que puede subdividirse en voto transferible y 

en la técnica de la lista. Antes de describir ambas subdi-

visiones es importante cxplic~r que este sistema cstS conce

bido, al menos en la teor[a, para dar part~cipación a las 

minor[as y evitar procesos antidcmocr4ticos que puedan resul

tar del sistema de mayoría simple, en el sentido de que se 

margine la opini6n de algún sector de la sociedad en la toma 

de decisiones políticas y en la participaci6n política misma. 

La t~cnica del voto transferible" ... propia de las cir

cunscripciones multinominales, el elector tiene un solo voto, 

pero para que, efectivamente, elija a un candidato, puede ha-

ber votaciones sucesivas: cada candidato que resulte elegido 

se retira de la (contienda) y los votos que sobran se anulan 

para que el votante sufrague" ( ... ) a favor de alguno de los 

candidatos que aún no hayan triunfado, tantas veces como sea 
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necesario para que todos los escaños se<3n cubiertos". (2). 

En el segundo procedimiento, el elector vot~ por unas lis

tas preparadas por los partidos pero por un candidato único. 

C l T A S 

l. ouverger, H., Op. Cit., p. 381 

2. Ruiz Massieu, Francisco, Normaci6n constitucional de 

los oartidos ooltticos en ,'\rnérica Latina, México, UNAM 

1974, p. 57. 
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PARTIDOS ?OLITICOS Y PROCESO ELECTORl\L. 

La democracia, corno forma pol1tica que permite la parti

cipaci6n ciudadana en la toma de decisiones; tiene como uno 

de sus rasgos esenciales asegurar la participación de diver

sos partidos pol1ticos, en tanto que este es un factor que 

permite evaluar en que medida se aseguran las libertades indi

viduales lde expresión, de asociación, etc.), adcmSs sirve 

para reflejar las distintas tcndencLas que actúan en el seno 

de la sociedad. Indudablemente, la organización de la pol1-

tica a trav~s de un sistema partidario len tanto quo represen

tantes de sectores de la noc1edadl, permite el acceno a la ma

yorta de la población a la toma de decisiones; organizados en 

partidos, permite a los ciudadanos elevar sus demandas al Es

tado a través de estos organismos de intermediación social y 

neqociaci6n politica, logrando, en mayor o menor medida, que 

el Estado dé respuesta a ellas mSs rápido precidam~nte dada 

esta organización. 

Son dos elementos de la democracia los que dieron pie al sur

gimiento de los partidos: la extensión del suqragio universal 

y de las prerrogativas parlamentarias: "cuanto m4s ven crecer 

sus funciones -nos dice ouvenger- y su independencia las asam

bleas poltticas, m4s sienten sus miembros la necesidad de agru

parse por afinidades, a fin de actuar de acuerdo¡ cuanto m!s 

se extiende y se multiplica el derecho al voto, mSs necesario 

se hace organizar a través de comités capaces de dar a conocer 
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a los candidatos y de canalizar los sufragios en su direc-

ci6n. El nacimiento de los partidos está ligado ( •.. ) al 

de los grupos parlamentarios y los comités electorales" 

111; la aparici6n de los comités electorales no responde 

solamente al ensanchamiento mecSnico del su:ragio, también 

implica el desarrollo de los sentimientos de igualdad y la 

necesidad, expresada en una voluntad general de desapare-

cer a las élites sociales; este últi~o :actor actúa como pre

misa para la actuaci6n del primero. 

Con la creaci6n de grupos parlamentarios y comités elec

torales están dadas las premisas para el surgimiento de un 

partido hasta s6lo una coordinaci6n entre ellos y un estre

chamiento en sus relaciones para que surja un partido pol!tico. 

Lo anterior se refiere al surgimiento interior de los 

partidos; sin embargo, es necesario hacer notar que también 

hay partidos que surgen por v!a exterior, es decir, que son 

creados a través de otro tipo de organizaci6n ya establecido. 

Un ejemplo de esto pueden ser los sindicatos (como en el caso 

de Chile, donde, durante el gobierno de Salvador Allende és

tos funcionaron como partidos pol!ticos llevando a cabo 

acciones de organizaci6n, propaganda, y coordinaci6n entre 

los distintos grupos que se opon!an a dicho gobierno. 

Para Duverger "Es la vida del partido en su conjunto 

la que lleva la marca de su nacimiento y la actitud hacia 
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los elegidos no es más que una manifestaci6n particular de la 

importancia general que se dá a las actividades electorales y 

parlamentarias en relaci6n con las demás. Los partidos crea-

dos desde afuera manifiestan hacia ellos un despego mucho ma

yor que aquellos ( ... ) nacidos en su sombra. Para estos Gl

timos, conquistar asientos en las asambleas políticas es lo 

esencial de la vida del partido ( ... ) Para los primeros ( ..• ) 

la lucha electoral y parla:ncntari.l sigue siendo muy importante 

pero no es más que uno de los elementos de la acci6n general 

del partido (. .. ) • (21 

En el mundo actual se puede decir que existen tres tipos 

de regimenes politices, los cuales son: 'el r6gimen presiden

sialista americano, el r6gimen parlamentario británico y el 

r49imen parlamentario continental o rnultipartidista" (J). 

Atendiendo a la participaci6n de los partidos politices 

en la competencia por el poder, los sistemas politicos se pue

den clasificar en: "l.- Sistema Unipartidista, de partido 

anico o monopartidista; 2.- Multipartidismo con partido do-

minante; 3.- Sistema hipartidista; 

dista; s.- Coaliciones de partidos 

4.- Sistema multiparti

(4). 

La competencia por el poder, objetivo declarado de cual

quier partido politico, dentro de los tipos de regímenes polí

ticos arriba señalados, tiene que desarrollarse dentro de una 

institucionalidad regida por el derecho, vale decir, por el 

imperio de la ley. El camino m4s claro, entonces, para alean-
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zar el gobierno, son las elecciones, organizadas bajo el 

principio de la libre participaci6n de los ciudadanos orga

nizados en agrupaciones o partidos pol[ticos. Estos se 

agruparSn en el pacto constitucional y son capaces de efec

tuar negociaciones y de pactar acuerdos espec[f icos y sobre 

puntos concretos. 

Para que un proceso electoral sea democrStico "debe re

gir un sistema administrativo lo bastante eficiente para que 

las elecciones se verifiquen sin confusión, con todo escrú

pulo, y sin discutir nimiedades. Deben garantizarse los me

dios necesarios para que los casos que se planteen con respec

to a la ley electoral sa rei.ulvan con justicia y nl margen del 

control del gobierno, porque siempre cabe la sospechn de que, 

ocupando 6ste el poder, intente •arreglar" las elecciones a 

su propia conveniencia. Debe ser codificada la costumbre po

l1tica, de modo que encuantrcn un cauce común la ley y la 

pr!ctica, poniendo un l[mite a la dureza inherente a la lucha 

por el poder con severas sanciones a todo nquel que se propa

se, y cuyo cumplimiento completn a la autoridad conjunta de 

la opini6n pública y la justicia• (5). 

En M6xico, las leyes electorales y su desarrollo hist6-

rico han mostrado las siguientes caracter[sticas: Por ejemplo: 

•La ley para la elecci6n de poderes federales promulgada por 

Carranza el 2 de julio de 1918 ( ••. ) (en donde) la regulaci6n 

permitta una abundante participaci6n de los grupos pol[ticos 

y hasta era excesiva en este punto, pues al permitir la exis-
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tencia de partidos que se formaban con sólo cien miembros, 

y al establecer que la instalación de las casillas electo

rales se realizara con los cinco primeros electores que se 

presentaran en el lugar, quienes designarían entre sí a 

los directivos de la mesa, no s6lo se pulverizaron las ten

dencias políticas, sino que, esta última modalidad originó 

choques frecuentes entre los grupos pol{ticos, "Pues el con

trol de la casilla permitía casi siempre manejar la votación" 

La ruda experiencia que para el sistema político mexi

cano, entonces en proceso de consolidaci6n, significó la cam

paña presidencial de 1940, dobi6 pesar sin duda en el ánimo 

del legislador, y lo condujo a derogar le ley de 1918 ( ... ), 

para sustituirlo por la ley federal del 7 do enero de 1946. 

Este código, lo mismo que sus reformas do 1949 as! como la 

ley electoral federal del 4 de dicie~.bre de 1951, reformada 

en 1963 y 1970, y aún la ley electoral federal del 5 de ene

ro de 1973, con.tienen disposiciones similares, destino.das a 

extremar la ingerencia gubernamental en el proceso electoral, 

al punto de que en la pr4ctica se cancelan las oportunidades 

para la participación de grupos pol!ticos que no est4n bien 

quistes con el gobierno a trav6s de medido.a como: 11 los re

quisitos para el registro de partidos pol!ticos; 2) el modo 

de administración electoral; 

de las elecciones.• (61 

3) el mecanismo de calificación 

Respecto al primer punto podemos observar que mientras la Se-
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cretarta de Gobernaci6n no otorgue el registro, los grupos 

no pueden ejercer ningún derecho que la ley concede a los 

partidos politicos. Para la obtenci6n del registro se pide 

en México un minimo de 65 mil afiliados, y la obtenci6n de 

un mtnimo de votos a nivel nacional del 1.5\. 

El segundo punto ha dado amplias facilidades para que el 

Estado tenga una ::u;•or ingerencia en el proceso electoral, 

pues a partir del 1946 •año en que la ley• cre6 la Comisi6n 

Federal de Vigilancia Electoral, ~ntegrada por seis personas: 

el Secretario de Gobernaci6n y otro miembro del gabinete,.co

misionados por sus respectivas c&maras y dos comisionados de 

los partidos nacionales. ! ... ) A las reformas de 1949 se le 

atribuy6 la facultad de resolver controversias sobre el fun

cionllJ!liento de los comit~s distritalcs electorales¡ y dichas 

atribuciones crecieron notoria.~ente con la ley de 1951 (que 

tAmbién modific6 su composici6n, aumentando a 3 los represen

tantes de los partidos y dejando al Secretario de Gobernaci6n 

como Gnico comisionado del ejecutivo)•. 

La ley de 1973 hizo culminar este proceso de incremento 

de las facultades de la Comisi6n Federal Electoral, entre 

cuyas tareas se encuentra, relevantemente, mantener actuali

zado el padr6n, coordinar la preparaci6n, desarrollo y vigi

lancia del proceso electoral, participar en la integraci6n de 

las comisiones locales y los comités distritales; disponer de 

la fuerza pública necesaria para garantizar el proceso electo-
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ral; resolver sobre las inconformidades relativas a las de

signaciones locales y comites distritiales, y registrar las 

constancias de mayor!a a los presuntos diputados. ( ..• 1 No 

obstante que est! definido en la ley vigente como un "orga

nismo aut6nomo de car!cter permanente con personalidad jur!

dica propia, en realidad es una dep~ndencia del poder ejecu

tivo. No s6lo le estS subordinado econ6micamente ( .•• ) sino 

que también administrativamente ( ... > Asi, el reglamento in

terior de la Secretaria de Gobernaci6n, del 16 de agosto de 

1973, en lista a la Comisi6n Electoral Federal como parte de 

esta dependencia y bajo el rubro: "Para el desempeño de las 

funciones que le competen, la Secretaria de Gobcrnaci6n ten

dr! esta organizaci6n" (7). 

~as caracter1sticas de la Comisi6n Federal Electoral le 

aseguran la mayor!a al gobierno mexicano, pues por regla gene

ral los dos comisionados del poder legislativo pertenecen al 

PRI, lo mismo que el Secretario de Gobernaci6n y los repre

sentantes del mismo partido, mayor1a aúm mSs segura con la 

dependencia de los dos partidos de oposici6n. (PARH, PPS, y 

PSTI. 

Otros mecanismos con el nombramiento de las comisiones 

locales y comit6s distritales por parte de la Comisi6n Fede

ral Electoral; y la elaboraci6n del padr6n de votantes a tra

v~s del Registro Nacional de Electores. 
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El tercer punto, referido a la calificaci6n de las eleccio

nes, representa otro refuerzo más para mantener la hegemonta 

y el control gubernamentales sobre el proceso electoral. Se

gún Miguel Angel GonzSlez R., hay tres opciones de califica

ci6n electoral: • ll la que determina que el juicio de todas 

las elecciones debiera ser competencia de los tribunales or-

dinarios; 21 la que proponga que la dosici6n deberá ser com-

petencia de las cámaras respectivas; y 3) la que señala la 

necesidad de un tribunal especial de composici6n mixta polt

tico-jurisdiccional, o bien, de dos ~ribunales diferentes en 

cuanto a la jusdicci6n territorial electoral". (Bl En M6xi

co se utiliza el segundo procedimiento" ... la constituci6n 

pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su art. 

60 que: "cada cámara calificará las elecciones de sus miem

bros y resolver& dudas que hubiese sobre ellas. su resolu

ci6n ser! definitiva e inatacable" • (9). Lo que viene a re

forzar aún =~s el control sobre la oposici6n pues elimina su 

participaci6n efectiva en la calificaci6n de las elecciones. 

En dicierabre de 1977, dentro del proceso conocido como 

Reforma Polttica, se aprob6 una nueva Ley Federol de Organis

mos y Procesos Electorales (LFOPOE) , cuyas caracter!sticas 

analizaremos a continuaci6n. 
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EL SlSTE:-IA POLITICO 

Seg6n Jorge Carpizo en nuestros dtas existen dos siste

mas de gobierno: el parlamentario y el presidencial. El 

primero basado en la participación indirecta de la pobla

ci6n para elegir a sus gobernantes, es decir, a trav6s de 

representantes; el presidencial que presenta caracteristicas 

de un poder ejecutivo m5s fortalecido que los otros dos pode-

res. Según el autor tiene estan caracteristicas: 

•al El poder eJecutivo es unitar~o. EstS depositado en un 

presidente que es, al mismo tiempo, jefe de entado y jefe de 

gobierno. 

b) El presidente es elegido por el pueblo y no por el poder 

legislativo, lo que le da independencia frente a ~ste. 

cJ El presidente nombra y remueve libremente a los secreta

rios de entado. 

dJ Ni el presidente ni los secretarios de estado son poltti

camente responsables ante el congreso. ( ... l • . ( l) 

Las caracter1sti~as anteriores, facultan al poder eje

cutivo, de manera que se coloca por encima de los otros dos 

poderes (legislativo y judicial), pues presenta una centra

lizaci6n del poder, independencia ante los otros podere, 

poder de desici6n en los diversos factores de la naci6n, 

independencia ante el congreso, asegurando su conformidad. 

Esto llev6 a Carpizo a hacer la afirmaci6n de que en 
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México el sistema de gobierno es un "presidencialismo puro" 

en tanto que no contiene ningún elemento parlamentario 

el presidente es la pieza clave del sistema polttico y tiene 

un enorme predominio sobre los otros elementos pol!ticos que 

configuran al propio sistema". (2) 

El predominio del sistema presidencialista en M~xico es 

consecuencia -a criterio de Carpizo- de: 

"a) Es el jefe del partido predominante ( ... ) 

b) El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran 

mayorta de los legisladores son miembros del partido predomi

nante y saben que si se oponen al presidente las posibilida

del de ~xito que tienen son casi nulas ... 

c) La integraci6n, en buena parte, de la suprema corte de 

justicia por elementos poltticos ... QUE NO SE OPONEN AL PRE

SID~!~TE. 

di La marcada influencia en la economta a trav6s de los meca

nismos del banco central .•. ast como las amplias facultades 

que tiene en materia econ6mica. 

e) La institucionalización del ejercito, cuyos jefes depen

den de 61. 

fl La influencia a trav6s de los medios masivos de comunica

ci6n. 

g) La concentración de recursos econ6micos en la federación, 

especificamente en el ejecutivo. 

hl Las amplias facult des constitucionales y extraconstitucio

nales como son la facultad de designar a su sucesor y a los 
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gobernadores de las entidades federativas ( ... ) .• (3). 

Carpizo concibe el sistema polrtico mexicano como una 

estructura piramidal, colocandoenel lugar m&s importante 

al presidente, y afirmando que es la persona de éste en quien 

se concentra el poder de decisi6n, pués desde el momento en 

que asume el poder, nombra a su gabinete, siendo este una ins

tutuci6n extraconstitucional:" Su into9raci6n no est4 deter

minada en ninguna ley ni reglamento, por tanto, el presidente 

tiene libertad para determinar su composici6n ( ... ) general

mente se compone de los secretarios de estado, los jefes de 

departamento administrativo, el procurador general de la re

pfiblica y otros funcionarios•. (4). Asimismo tiene la liber

tad de poder sustituir a sus miembros, sin que pueda interve

nir el Congreso o algGn otro organismo, pues dichos funciona

rios s6lo son responsables ante el presidente. 

Por su parte, Arnaldo C6rdova coincide en parte con Car

pizo. El afirma que el presidencialismo es resultado de la 

revoluci6n mexicana, que logr6 fortalecer al poder ejecutivo 

en detrimento de los dos poderes restantes en el sistema, ba

s&ndose desde un principio en la política de ma-as y una am

plia representatividad popular, que se ha ido institucionali

zando a trav6s de la historia. •El de M6xico es, ademas, un 

aut6ntico Estado de derecho, con un sistema jurídico intitu

cional, s6lido y permanente; la legalidad no siempre es res

petada ( •.• ) es la fuente indiscutible de la institucional!-
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dad del sistema político y de las decisiones de gobierno." 

!5) De hecho, el artículo 80 de la constituci6n, que ya 

había analizado Carpizo faculta a un poder CJecutivo indivi

dual e ilimitado, haciendo obsoleta la llamada divisi6n de 

poderes, por lo que el sistema estS dotado de un autrita

rismo presidencial. 

Por otro lado Arnaldo C6rdova señala que para que se dé 

una verdadera democraci.. • •.. es necesario ante todo trans

formar la estructura presidencialista del Estado y eliminar 

el corporativismo estamental del partido oficial que mantie-

ne aherrojadas a las masas tr.->baJador.->s". (6) Esto último 

es empíricamente comprobable anali~ando la cs~ructura del 

PRI y los diversos mecanismos estatales para integrar a las 

clases en las instituciones oficiales. 

Manfred Mols tamb~ón nos dice que el Estado mexicano 

tuvo su consolidaci6n política después de la rcvoluci6n, 

pero que tambi~n es en ese período cuando comete errores 

que repercutirían después. 

el mecanismo de control de masas, que estuvo más 

o menos adecuado al contexto hist6rico de los años veintes 

y treintas, descuid6 distributivamentc a las mismas y las 

mantuvo en un estado de tutela política ( •.. ) 

DESPUES DEL PERIODO CARDENISTA YA NO SE PODIAN MANTENER LAS 

MISMAS ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS ESTATALES( •.• ) que ya no 
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estaban adecuados a los numerosos impulsos de modernización 

que el país experimentó internamente ... •. (7) Mols lo ve 

como un pro lema de legitimidad del liderazgo efectuado por 

Cárdenas, el cual ejercía una influencia de tipo carismático 

y que se tornaba insostenible para los gobiernos posteriores, 

en tanto que el pa!s necesitaba una intervenci6n estatal mSs 

directa, a fin de impulsar la industrialización y el capita-

lismo. Debido asta necesidad el Estado muxicano se trans-

formó en un gobierno ajtoritario que se resuelve, según Mola, 

• •.• con una administraci6n estatal m.'.i" ordenada, racional y 

efectiva, con mayor divisi6n de poderes y mlls clara en sus 

competencias.", (81 por lo que se puede clasificar como .una 

solución de tipo Weberiano, en tanto que propone un sistema 

burocrático eficaz, basado en la competencia regulada. 

Ya Pablo González Casanov- señalaba que .n 1976 que "El 

Estado mexicano es un Estado antigolpe en todas y cada una 

de sus partes, y en caso de un endurecimiento de la política 

de las clases dominantes, la opinión más generalizada es que 

lejos de ser substituído por otro tipo, militarista, anticons

tituci-nal y fascista, tendería a acentuar sus rasgos autori

tarios y represivos, en detrimento de aquellos negociadores, 

conciliadores, arbitrales, formal y prácticamente legales, 

que hoy tambi~n lo caracterizan.• (9) De hecho señala la im

portanci- de mantener una pol!tica populista con el fin de 

seguir con esa fachada de Estado democrático y abierto al diá

logo. 



76. 

Una última clasificación que hace Mols del Estado mexi

cano es que" ... el fenómeno concomitante al paternalismo 

actualmente prácticado, es una burocracia autocrática que 

actua cada vez más independenci- y por lo mismo queda fuera 

del control tanto úblico como politice en general." (18) Lo 

que vendrta a equivaler a la clasiiicaci6n que hace Roberic 

Ai Camp, quién clasifica el sistema maxicano como dominado 

por una élite política compuesta principalmante por la fami

lia revolucionaria, la cual no permite el acceso de indivi

duos ajenos a ella parn la ocupación de puestos políticos 

importantes. " ... el presidente no selecciona personalmente a 

todas las personas que tienen importancia en la toma de deci

siones. ( ... ) hay muchas presiones sobr el presidente que 

contribuyen a la complejidad del proceso do selección. Los· 

elementos que entran en juego on la selección de gobernadores 

son: la experienci ~n su carrra, la amistades poltticas, 

y calificaciones particularmente pertinentes para la situa

ción pol!tico económica del estado de que se trato." (11). 

Según Roderic a lo que se le da más importancia en el siste

ma polttico mexicano es al segundo aspecto, es decir al ami

guismo, • ••. porque la lealtad personal, más que la ideolo

g!a, sigue siendo la caractertstica que predomina en la cul

tu4a pol!tica.• (12) Describiéndolo como un sistema pirami

dal algunas veces basado en el nepotismo; "la designación de 

familiaLes poco capacitados, sin educación, con menos califi

caciones, para que ocupen canonjías burocráticas ( ... ) es con-
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secuencia de una cultura polrtica que alienta la dependencia 

en la familia para conseguir el grado de lealtad y confianza 

que son necesarios en la creación de estrechas relaciones 

poH.ticas. ( 13). 

En la ~lite polrtica mexicana existen -a criterio de 

Roderic- diversos grupos comprometidos con la "camarilla 

de primer 6rden" " .•. la estructu~a del poder polrtico con

siste en una jerarqu1a de grupos '/ asociacio .. es interrelacio

nados en que la~ lealtades y r~laciones de sus lideres cul

minan en el presidente, que a su vez aprovecha los instru

mentos de la presidencia para enfrentar a un individuo o a un 

grupo en particular que detente el poder. 
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EL SISTEMI' POLITICO MEXICANO 

El Estado mexicano se ha desarrollado bajo un binomio 

que las más de l..'.ls veces rcsult'3 contradictorio; por un lado 

ha 9uardado las caractQrísticas que hcrcd6 de la revolución 

de 1910-1917, es decir, es un Estado con un fuerte ascendien

te popular; mientras que, de otro lado, desde su rcconstitu

ci6n en el pertodo cardenista ha estado comprometido con el 

desarrollo del capitalismo en el pafs. 1"\..mbas t.(!Odcnc ias hn.n 

sido fundamentales para mantener la estabilidad polttica del 

país y al mismo tiempo son fuerte de explicación de los dese

quilibrios que se han gestado en su seno. 

Sin embargo, la elucidación del actual sistema político 

mexicano no es, ni con mucho, completa y satisfactoria, pues 

se ha gestado distintas interpretaciones en torno al Estado; 

Miguel Bas&ñez, define tres explicaciones de la naturaleza del 

Estado mexicano. La primera se refiere a la tendencia que ve 

el Estado mexicano como un Estado neutral, democr&tico o bona

partista, es decir, ven al Estado como una arena neutral o 

bien como un &rbitro neutral. Entre los autores que caen -a 

juicio de Bas&ñez- en esta categoría est~n Frank Tannembaum, 

quien identific6 dos posiciones en conflicto en la década de 

los cuarenta: los industriales (representados por Alem&nl 
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}' los agraristas (representados por Ctírdcnasl; en este contex

to, el·E~~a1.u es una arena neutral donde se han dirimido las 

diferencias político econ6rnicas de ambos grupos. Otro autor 

que pertenece a esta tcnd~ncia es Robert Scott, quien veta a 

la política mexicana como una negociaci6n pluralista que se 

realizaba en la clásc alt4. Sin embargo, esta cl~se altA no 

era homogénc~, sino que se constituye por dou tandcnci~s: la 

de aquellos que poseen el poder económico, y la de aquellos que 

poseen el poder político. "Combinados ambos incluyen a los 

grandes industriales, 4 los gr~ndcs empresarios y banquero~, 

algunos de los profesionales mtís exitosos, algunos militaron 

de <ilto rango, los ~s 4ltos funcion<1rios del gobi.e:.-no, los 

líderes de grupos de interés y otros polfticos de éxito. Otros 

grupos en esta clase, que en algunos casos es partP. d~ la ~li

te econ6mica pero que nunca participa totalmente en el sistema 

nacional de decisiones políticas, consiste en los descendien

tes lineales de la aristrocacia terrateniente que se las arre

gl6 para sobrevivir a la rcvoluci6n mdnteniendo intocada al 

menos una parte de su "status" lll. Esta definici6n de Scott 

de dos grupos, implica conceptuarlos en términos de ólites po

l!tico-econ6micas que manipulan al gobierno mexicano en la 

prosecuci6n de sus conflictivos intereses. Este proceso de 

concentraci6n de intereses en el seno del Estado nos permite 

inferir que para Scott el gobierno mexicano tiene rasgos demo

cr~ticos, es decir concibe al Estado como una arena neutral 

donde se dirimen las diferencias de los grupos dominantes. 



81. 

Otros autores identificados dentro de esta corriente pe

ro que conciben al Estado como bonapartista, es decir, como 

un Srbitro neutral que solo se dedica a conciliar los inte

reses de los grupos que se enfrentan, son Padgett y Needler. 

Respecto del primero, Basañe= nos dice: "su visi6n del sis

tema como un todo cae dentro del enfoque pluralista-elitista: 

las organizaciones empresariales, obreras y populares se co

locan en una JCrArqura de pir5midcs de fucrz~ m~s o menos si

milar: a su ve:, los campesinos y l~s organ1z~cioncs locales 

permanecen en un plano aparte. Según él, todas estas pirSmi

des neqocian y comp~ten entre st frente a unn estructura que 

destaca, la del gobierno federal" (21; por una parte, Needler 

trabaja la paradoja de un sistema monopartidista que era con-

siderado como deinocrStico. En Ncedlcr hay una cosa muy clara, 

para ~l no es el PRl quien toma las grandes decisiones, éstas 

recaen en el presidente y los militares. Lo que destacan los 

dos autores es precisamente el car~cter del Estado mexicano, 

como Estado neutral que no tiene que hacer otra cosa que ar

bitrar los conflictos que pu~ddn surgir entre los grupos de la 

sociedad que confrontan sus demandas, donde el representante 

de ese arbitraje es el Presidente. 

La segunda tendencia a la que hace referencia Bas&ñez, es 

la que concibe al Estado como alguien comprometido con ciertos 

sectores o grupos de la sociedad, es decir, aqut el Estado ven

drta a representar los intereses de la clase dominante o de 

alguna ~lite, o bien puede representar los intereses de la ma-
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yor1a de la poblaci6n, en cuyo caso serta a la masa a quien 

apoyar1a. Esta oscilaci6n entre F.stado comprometido con una 

u otra parte ha sido escrita y defendida por Vcrnon, Guien 

define que hay una clase dirigente dividida en dos sectores: 

el público y el privado, cuyas funciones estSn ya definidas: 

el primero se dedica a los servicios públicos y a veces a 

inversiones y producción; en tanta que el sc~undo controla 

la mayor parte de las actividades productivas (3). En otras 

palabras, la pol1tica en este autor es lj confrontación entre 

dos lilites, la pública y la privada, que necesitan el apoyo 

de las masas para impulsar sus proyoctos respectivos. Pero 

en apariencia, el compromiso sugerido es con las masas y no 

con las élites. 

Otro autor que describe al Estado comprometido, esta vez 

con una élite, es Roger l!ansen, quien nos dice: (hay un 

modelo (que) representa a México gobernado por una pequeña 

6lite surgida de la revoluci6n, que durante ( ... ) años ha es

tado encabezada por el Presidente de la República, el cual 

utiliza al PRI para facilitar su continuo control sobre l~s 

destinos de México• (4). De lo anterior se desprenden dos 

conclusiones muy concretas, la primera es que, es la •familia 

revolucionaria• la que controla la pol1tica mexicana, es de
• 

cir, una élite pol1tico-econ6mica que actua m6s de acuerdo 

a sus intereses que a los de la mayor1a. La segunda es que 

para Hansen la estructura de dominaci6n es completamente ver-

tical: la figura del Presidente como el ejecutor y represen-



83. 

tante máximo de esta élite, que se apoya en la estructura 

corporativizada del partido oficial para llevar a cabo sus 

proyectosp y ante el cual es responsable (nos referimos al 

partido). Hay c;ue aclarar que dicha responsabilidad se li

mita a las burocracias dirigentes del mismo partido. 

La última interpretaci6n del Estado, es aquella que lo 

concibe como un Estado contradictorio; esta corriente pien

sa que el Estado, independientemente de su compromiso con la 

élite o con la masa, está ante todo comprometido con el de

sarrollo del capitalismo. Arnaldo C6rdova señala la contra

dicci6n de un Estado que parece estar comprometido a la vez 

con las clases populares y las clases capitalistas, él afir

ma que: "el régimen político mexicano, régimen populista por 

obra de una revoluci6n, es tambión, por supuesto, un régimen 

clasista. Este carácter aparece claramente, no tanto porque 

una clase se encuentre en el poder, sino porque el poder del 

Estado promueve de un modo específico los intereses de una 

clase, la clase capitalista" (5). En resumen, desde esta 

perspectiva, el Estado mexicano mantiene una relaci6n contra

dictoria con la sociedad, "lo cual puede ser explicado por 

los rasgos estructurales del Estado (origen popular y compro

miso con un desarrollo capitalista) ~s que en términos de 

compromiso de clase. Esto es, un capitalismo popular m4s 

que un capitalismo burgués, lo que ya resulta contradictorio" 

( 6). 
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En todos los autores anteriores hay una conexi6n inter

na, que podemos definir como la 16gica del presidencialismo, 

y la l6gica del corporatisrno, que se plasma esencialmente en 

la figura del PRI: pasemos pues, a definir estos dos elementos. 
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LA ESTRUCTURA CORPORATIVA DEL ESTADO MEXICANO 

Uno de los rasgos caractertsticos del sistema pol!tico 

mexicano es su estructuraci6n en corporaciones, es decir, 

la fragmentaci6n de la sociedad en distintos sectores sin 

interdependencia alguna, estructurados con relativa homoge

neidad y cuyas cúpulas dirigentes son los "intermediarios" 

entre el Estado y la sociedad. 

Los or!genes del sistema corporativo se remontan a 

la reestructuraci6n del Estado mexicano y del partido ofi

cial durante el pertodo cardenista; es interesante dejar 

bien explicitado este punto, ya que ser~ uno de loo pilares 

fundamentales del sistema de dominaci6n en M~xico. 

Cuando Cárdenas sube al poder se encuentra con una so

ciedad polttica fragmentada en pequeños grupúsculos, que es

taban minando al Estado en sus ratees por sus constantes pug

nas internan; si bien el PNR creado por Calles habla sido el 

primer paso en la consolidaci6n de este proceso, es hasta el 

gobierno de Cárdenas que 6sta unificación de tendencias se 

logra, eliminando as! cualquier posible ruptura que pudiera 

desestabilizar al gobierno. Al mismo tiempo se busca agru

par a los distintos sectores de la sociedad bajo un partido 

único que le permitiera al gobierno ampliar su base consen

sual y llevar adelante su programa pol!tico-econ6mico, y te-
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ner un fuerte ascendiente ante una eventual agresión de gru

pos internos o bien del exterior. 

Es con estas premisas que el PNR fundado por Calles se 

reorganiza bajo el régimen de Cárdenas con el nombre de 

PRM, agrupando a las distintas fracciones en cuatro grandes 

sectores: obrero. campesino, militar y popular (clase media, 

amas de casa, estudiantes, etc.). Para ello, Cárdenas convo-

ca a la creación de una central única de trabajadores, una 

central única de campesinos y organiza también a los patro

nes; esto tiene como objetivo que las negociaciones entre 

grupos se den por bloques de poder y no por grupos fraqmenta

r ios. 

En base a lo anterior nacen bajo el régimen cardenista 

la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confede

ración Nacional Campesina (CNCl y la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmexl; que fungirían como cor

poraciones cuya fundación ser!a la de intermediación entre 

gobierno y gobernados; y como grupos de poder con capacidad 

entre si, y donde el Estado fungir!a como intermediario. 

Ahora bien, otro objetivo velado de estos organismos 

era el de ejercer un control vertical sobre los distintos 

sectores de la sociedad. De este modo el Estado, a trav~s 

del p~rtido oficial, controlar!a a toda la sociedad y sabr!a 

de sus demandas y la forma de cumplirlas, o bien la forma de 
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evitar cualquier rebeli6n a partir de la aplicaci6n de una 

pol!tica reformista. 

Con el paso del tiempo el PRM pas6 al PRI y se rees

tructuraron sus sectores, quedando s6lo tres, la CTM, sector 

obrero; la CNC, sector campesino, y la CNOP, sector popular; 

el sector militar fue exclu!do una vez que los gobiernos se 

volvieron civiles. Por otro lado, en el seno de estas mismas 

organizaciones se empez6 a dar un proceso de burocratizaci6n 

en las cGpulas dirigentes, hasta que el proceso pol!tico m4s 

que de representaci6n se convirti6 en un mecanismo de coapta

ci6n y de incorporaci6n al sistema de las grandes centrales 

y de los grupos disidentes. Desde esta perspectiva, el pro

ceso de intermediaci6n entre el Estado y los sectores de la 

sociedad se convirti6 en un proceso de negociaci6n de cuotas 

de poder entre el gobierne y los grupos dirigentes de las 

grandes centrales y confederaciones de todo el pa!s. 

De acuerdo a esta l6gica, cada grupo de poder obtiene 

ciertas cuotas en el gobierno, (diputaciones, presidencias 

municipales, gubernaturas, puesto en el aparato de Estado) en 

baae a su fuerza pol!tica y al contingente social que repre

sentan o aglutinan. 

De este modo, la estructura corporativa impuesta verti

calmente a la sociedad, ha definido las tendencias en el 

proceso de formaci6n pol!~ica en el M6xico actual; sin embar-
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qo, en los Gltimos años se ha dado una ruptura en este mode

lo de dominaci6n; sobre todo a partir del movimiento estu

diantil de 68 y la reforma polttica de 1977; estos elementos 

le dan otra perspectiva a la situaci6n pol!tica actual del 

pats. 

LA LOPPE. 

La reforma polttica surgi6 como una necesidad inmediata 

durante el gobierno echeverrista a fin de ampliar la •aper

tura democr&tica• de este sexenio, donde m5s que nada se in

tenta paliar cualquier brote de violencia proveniente de los 

grupos radicalizados a ratz del movimiento estudiantil del 68: 

en otras palabras, se intentaba dar respuesta a una de las 

demandas del movimiento b&sicas de éste, tales como la liber

tad polttica, y al mismo tiempo buscar una nueva fuente de 

leqitimidad para la deteriorada imagen del gobierno mexicano. 

Sin embar~o, el planteamiento inicial de la reforma polttica 

fue rebatido por un sector bastante amplio de la élite gober-

nante y por el grupo conservador del partido oficial. Por lo 

que el proyecto se retras6 hasta el gobierno de L6pez Porti

llo, quien lo redefini6 y lo instrument6 en la pr&ctica. 

•En 1977, el gobierno de L6pez Portillo, colocado en el 

centro de una aguda crisis econ6mica heredada de Luis Eche

varrta, resolvi6 iniciar un proceso de reforma polttica que 

acelerara 's6lidamente la evoluci6n polttica nacional', en

sanchar& 'las posibilidades de la representaci6n polttica' y 
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captara 'el complicado mosaico ideol6gico nacional'. ( .•. ) La 

reforma polttica desembocarta ( ... ) en un terreno que los me-

xicanoa jam&s hubieran pisado: la unidad democr4tica del 

pata, bajo el supuesto de un limpio juego electoral que per

mitiera a las minortas, llegado el caso, convertirse en mayo

rtas. Era la promesa del fin del fraude, la manipulaci6n y 

la prepotencia gubernamental en el campo electoral•. (1). 

De lo anterior se desprenden varios elementos de an&li

sis que nos permiten ubicar las condiciones por las que se 

crea la LOPPP. antes de entrar al an&lisis de la misma. Por 

un lado, se plantea una democratizaci6n del pata en sus ins

tancias superestructurales para contener un posible estallido 

social, dicha democratizaci6n se llevarla a cabo a travGs de 

mecanisinoa tales como el aseguramiento de la limpieza en los 

comicios electorales (puente de legitimidad bastante gastada) 

y a travls de la ampliaci6n del nCímero de partidos pol!ticos 

en el juego pol!tico legal: en este sentido, Yolanda Meyenberg 

plantea que •1os proyectos de Reforma Polttica presentados por 

Joal L6pez Portillo (1977) ( •.• 1 fueron una respuesta a los 

.signos de agotamiento del sistema en su capacidad de conver

ai6n de las demandas poltticas, lo cual habta creado una dis

minuci6n en la creencia, en la efectividad de las formas de 

control y una falta de validaci6n en su justif icaci6n norma

tivo-ideol6gica•. (21 

Ea decir, se converge en que el problema esencial es la 



91. 

bQsqueda de nuevas formas de articulaci6n entre la sociedad 

pol!tica y la sociedad civil; como una forma de renovar el 

contrato pol!tico, pero siempre dentro de los marcos del 

derecho burgu~s. Indudablemente la ampliaci6n cameral a 

los partidos de oposici6n minoritarios era la forma de inte

grar esa nueva rclaci6n con la sociedad y era la fuente de 

legitimidad necesaria para el Estado. 

A partir de la incorporaci6n de ciertad demandas polt

ticas se pretcndta establecer cambios en el sistema para 

abrir los canales de participaci6n polttica en el pa!s y eli

minar as! las restricciones a la actividad polttica de los 

ciudadanos y de las diferentes organizaciones poltticas sin 

derechos electorales•. (3). 

El contenido de estas proposiciones quedó plamado en la 

nueva legislaci6n electoral; que fue el sustento jurídico de 

la reforma política. La Ley Federal de Organizaciones Polí

ticas y Procesos Electorales entr6 en vigor el 28 de diciem

bre de 1977 y gira en torno a dos planteamientos centrales: 

el r6gimen electoral y el sistema de partidos. 

•Respecto al sistema de partidos, la reforma establece 

normas para la creaci6n y funcionamiento de los partidos po-

líticos nacionales. Uno de los aspectos m!s innovadores es 

el correspondiente al registro de organizaciones pol!ticas 

que, al añadir una forma condicional, permite a los partidos 

participar en una elecci6n federal, obteniendo el registro 
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definitivo cuando hayan logrado por lo menos el 1.5 por cien

to del total en alguna de las votaciones de la elecci6n para 

la que se otorg6 registro condicionado". (4) En el mismo 

apartado de registro y constitución de los partidos poltticos, 

la LOPPE habla del nlimero mtnimo de afiliados en todo el pats, 

(que es del orden del 65,000, ast como la realizaci6n de una 

asamblea nacional donde se tiene que comprobar, ante alguien 

aandatado por la Comisi6n Federal Electoral, el número de afi

liados exigidos por la ley. 

En este contexto, tenemos que existen dos caminos para 

que los partidos poltticos sean registrados: el primero, es 

el de la constituci6n y registro definitivo, que se realiza 

por el procedimiento de la asamblea nacional donde se demues

tre el mtnimo de afiliados exigidos por la ley; y el segundo, 

el dül registro condicionado al conteo y resultado de las 

elecciones, donde se exige un mtnimo de 1.5\ sobre la vota

ci6n total para tener el registro definitivo. 

Ahora bien, si la organizaci6n asp~ra a ser reconocida 

como partido polttico y opta por el registro condicional , 

debe presentar una declaraci6n de principios y estatutos 

acordes con los arttculos de la constituci6n de 1917; tambi6n 

debe expresar una corriente ideol6gica caractertstica de las 

fuerzas sociales que componen el pats; y haber cuatro años 

de actividad polttica como mtnimo. Si logra superar estos 

procesos, entonces s6lo tiene que esperar el fallo de la 
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Comisi6n Federal Electoral y, en caso de que 6ste sea positi

vo, deber! obtener el 1.5\ de la votación en las elecciones. 

Con respecto al r6gimen electoral, la LOPPE introdujo 

una serie de importantes cambios en el sistema electoral, fun

damentalmente aqu6llos que implican modif icaci6n del modo de 

representaci6n dentro de la CSmara de Diputados •.• 

•En 1977 la reforma constitucional fijó un total de 300 

diputados de partido con arreglo a trav6s del cual 100 asien

tos m.is eran distribuidos entre los partidos minoritarios con 

base en el sistell14 de representación proporcional que operaba 

dentro de cinco distritos plurinominales•. (SI 

Finalmente, en el tttulo de lo contencioso electoral se 

plantea lo referente a la anulación de una elección, ast como 

los recursos que tienen los partidos dentro del proceso elec

toral para solicitar aclaraciones o pedir la anulaci6n de 

unas elecciones. Los recursos que pueden aplicarse son la 

revocaci6n, revisión, queja y protesta. Una vez dada la reso

lución del colegio electoral, se interpone el recurso de re

clamación ante la Suprema Corte de Justicia; pero, en el ca

so de que 6sta considerara que hubo violaciones, lo hará del 

conocimiento de la C!mara de Diputados para que, en el mejor 

de los casos emita el Colegio Electoral una nueva resolución 

la cual será irrevocable y definitiva. 
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(l) Galarza Gerardo y Osear Hinojosa, •A un sexenio de na

cida la Reforma Pol!tica cae en los mismos vicios que 

la oriqinaron• en Proceso, No. 455, México, 22 de julio 

de 1985, p. 6. 

(2) Meyenberq Léyrequi, Yolanda, •México y España, análisis 

comparado de la Reforma Pol!tica• en Revista Mexicana de 

Ciencias Pol!ticas y Sociales No. 120, Abril-Junio 1985, 

p. 103-104. 

(3) Ibidem., p. 107. 

(4) Ibidem., p. 112-113. 

(5) Ibidem., p. 113. 
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REFORMA POLITICA 

La lucha política que tuvo lugar a partir del sexenio de 

Díaz Ordaz se recrudeci6 en los Gltimos tres sexenios, los 

cuales se pueden tomar como indicadores del agudizamiento de 

la crisis econ6mica y que se manifestaba m5s claramente en el 

sistema pol!tico como elemento qua va desgastando su aparato 

de dominaci6n y hegemonía. Prueba de ello fue la obligada 

apertura democr!tica do Luis Echevarrta Alvarez, a ratz del 

movimiento estudiantil del 68 y la represi6n del 10 de junio 

de 1971, hechos que llevaron al gobierno a hacer una serie de 

reformas en diversos aspectos (reformas educativa, política, 

agraria, etc.,). La reformA electoral echeverrista no fue 

parte sustancial de la apertura democr5tica, pues el objetivo 

primordial era proporcionar m5s facilidades para los partidos 

minoritarios y mantener el registro a partidos tales como el 

PPS y PARM buscando fortalecer la legitimidad el partido go-

bernante. •Esta reforma se inici6 en 1971 con una propuesta 

presidencial de reformas constitucionales, mediante la cual 

se fortalec!a la instituci6n d~ los diputados de partido ( ..• ) 

El porcentaje de votaci6n requerido para obtener este tipo de 

diputaci6n, disminuy6, de 2.5 a l.5\ y el nlímero m4ximo de di

putados de partido por organizaci6n minoritaria se elev6 de 

20 a 25. En 1973 mediante la nueva ley electoral, se conce

di6 tiempo en radio y TV a los partidos durante las campañas 

electorales y se redujo el nGmero de afiliados necesarios pa

ra el registro legal de 75 a 65000.• (l) 
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Sin embargo el régimen segula manteniendo sus rigidez 

pues "El objetivo esencial que se persigue por medio de la 

reforma polltica es preventivo. Se trata de •resolver, de 

manera mls hlbil, la lucha de los contrarios, institucionali

zlndola. • ( .•. ) Se trata de incorporar al sistema de domina

ci6n a fuerzas relativamente marginadas, revitalizlndolo" (2), 

con el fin de legitimar el juego electoral. De hecho el argu

mento que se manej6 dentro del bloque de poder era "incorporar 

a las minortas garantizando el monop6lio de la mayorla", es 

decir invitarlas a opinar pero sin decidir. 

Un ejemplo claro de esto es la estructura de la Comisi6n 

Federal Electoral en donde la mayoría gubernamental est~ ase

gurada. 

Otra de 1as ventajas que ofrece la reforma pol!tica es 

el control po1iciaco, ejercido legalmente. •consideramos, en 

sUlll&, que la legalizaci6n del Partido Comunista lo desligaría 

de su mejor aliado: el clandestinajc, la ilegalidad. Y permi

tiría al mismo tiempo, una acci6n mls efectiva de control, por 

parte del gobierno, de su actividad." (31 

En el sexenio de Echeverría la clase dominante debatía 

acerca de la creaci6n de un partido político, sin embargo, 

construye un organismo en 1975, que agrupa a los organismos 

corporativos de los empresarios: el Consejo Cordinador Empre

aarial y en 1978 se hablaba de •un sector del grupo Monterrey, 
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y según las últ.imas versiones, estarla interesado en fortale-

cer al PAN como representante empresarial." (4) En este mis-

mo año la mayorta de los partidos que vivieron la reforma po

lttica concidieron en la O?ini6n de que el pa{s se encontraba 

ante la alternativa entre autoritarismo o democracia. Según 

el PMT • •.• el sector mis lúcido de la burocracia pol{tica es

tarla poniendo en marcha la reforma para cerrar el paso a un 

posible golpe militar". 151 

Por su parte el PCM • •.. propone una politica de alianzas 

en funci6n de la lucha por la democracia, que incluye a sec

tores burgueses y guberna.mcntalcs,• (6) que según Nuria Fer

nlndez es arriesgar la independencia del proletariado y carac

tertstica del revisionismo y reformismo. 

LA RUPTURA DE 1982 

Desde la reorganizaci6n del Estado ~n el periodo carde

nista 6ste habia jugado un papel primordial en la economta, d~ 

do que, tenia el control de las principales ramas estrat~

gicas del pais, siendo pionero en aigunos sectores que la so

ciedad civil consideraba improductivos. Asimismo fomentaba la 

inversi6n privada en otros sectores distintos a los que contr2 

laba el gobierno; al paso del tiempo el Estado fue ampliando 

su participaci6n en la economia invadiendo campos que pertene

ctan tradicionalmente al sector privado, lo que llev6 a enfren

tamientos cada vez mls directos entre Estado y empresarios, y 
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que desemboc6 en una lucha por parte de los empresarios en la 

bGaqueda de espacios políticos propios, prueba de ello fue 

la formaci6n del CCE como un organismo que recogiera las de

mandas políticas de los principales 6rganes empresariales 

existentes en el pats • ... integrado por los dirigentes de la 

CONCAMIN, CONCANACO, COPARMEX, Asociaci6n de Banqueros, Con

sejo Mexicano de Hombres de Negocios, y de la Asociaci6n Me

xicana de Instituciones de Seguros, oficialmente se integra 

el 7 de mayo de 1975 •.. • l7l De este modo encontramos que 

existen, en principio, dos proyectos nacionales representa

dos por el CCE y EL GOBIER?:O respectivamente. 

El proyecto "neoliberal" que proponta un ajuste estruc

tural de duraci6n indeterminada, basado en una acelerada in

tegraci6n global con la 6ociedad norteam~ricana, el cual con

tradecía la política del Estado mexicano fundamentada en las 

masas, a fin de asegurar la estabilidad y continuidad del sis

tema. 

Por su parte el proyecto denominado "nacionalista• se 

fundamenta en las masas y propone reformas económicas y socia

les con el prop6sito de lograr una integraci6n econ6mica na

cional y una disminuci6n de la desigualdad y marginalidad so

cial. • .•• en la prSctica su realizaci6n s6lo es concebible 

a partir de una movilización social y política de grandes 

magnitudes en cuya conducci6n tendrían que estar en un lugar 

principal los trabajadores organizados.• (8) Este Gltimo 



99. 

proyecto fue llevado a cabo de manera parcial, pues las pre

siones económicas del capital privado, tanto nacional como 

trasnacional no le permitieron al Estado implementarlo de 

modo completo, sin embargo, pudo reforzar los mecanismos de 

control corporativo dando lugar a nuevos instrumentos de ex

portación, desigualdad y dependencia m~s sofisticados que 

los de anteriores gobiernos al de Echcverr!a. 

Aunque los dos proyectos son diferentes sustancialmente, 

en el corto plazo el Estado mexicano ha mantenido una posición 

ambigua respecto a ambos, en tanto que, ha mantenido una po

sición nacionalista como mecanismo de control político de los 

sectores mayoritarios de la sociedad, esto es obreros y campe

sinos, y al mismo tiempo ha ampliado la eafera de influencia 

del capital privado tanto nacional como extranjero, en ramas 

controladas por él, a::::pliando también su apoyo a trav6s de re

forlllAs fiscales, subsidios, etc., que permiten ampliar la 

acumulación capitalista. 

Por otra parte los empresarios han participado m4s acti

vamente en la ideología, cultura y educación de la sociedad, 

con el prop6sito de formar una posición opuesta a la oficial 

y orientada hacia una sociedad de consumo, rebasando as! la 

las funciones que cumplía el Estado en el 4mbito ideológico 

lo que implica una lucha por el control de las masas y la 

ampliación de las zonas de influencia de los grupos empresa

riales. 
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Con el agudizamiento de la crisis a mediados de 1970, la 

burguesta se ve amenazada cm su posici6n de privilegio, pues 

a su manera de ver el proyecto estatal del desarrollo compar

tido había fracasado por lo que hubo de hacer reformas a la 

política econ6mica nacional, sin embargo• ... el proyecto de 

reforma económica anunciado el lo. de diciembre de 1976 tuvo 

problemas inmediatos: ( ..• ) le afectaron las oleadas de la 

propia crisis y las f6rreas restricciones de la política es

tabilizadora de corto plazo, convenida por un período de tres 

años con el Fondo Monetario Internacional a partir de 1976" 

(9), colocando al gobierno de L6pez Portillo en un ambiente 

político de confrontación entre la Presidencia de la Repúbli

ca y la iniciativa privada, y que según Carlos Tello el pre

sidente eligi6 luchar por la continuidad del poder presiden

cial nacido de la Revolución. 

Por otra parte, la devaluaci6n de agosto de 1976 tambi6n 

agudiz6 las pugnas entre el sector privado y el Estado. La 

decisi6n de dejar flotar el peso se basó en el aumento de la 

deuda externa, debido a la especulaci6n privada, situaci6n 

econ6mica que fue heredada por el gobierno de JLP, el cual 

ratific6 los acuerdos con el FHl y gracias al petr6leo le fue 

posible obtener pr6stamos del exterior, sin someter al país 

a las pol!ticas restrictivas que dictaba el organismo, pero 

el crecimiento de la economía mexicana se hizo cada vez mAs 

dependiente de las exportaciones del petr6leo, llegando inclu

so a calificar a la economía mexicana como un sistema basado 
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en el capital monop6lista de Estado, que originaba el creci

miento de la plusval!a social a costa de la miseria de las 

masas y el desarrollo desigual de los sectores de la econo

m!a, agudizando as! la contradicci6n entre campo-ciudad. De 

hecho señala Tello que • fueron las divisas generadas por 

el sector público - por v!a de las exportaciones y la contra

tación de la deuda - las que en última instancia financiaron 

parte de las necesidades de importaci6n del sector privado y 

la totalidad de fuga de capitales." (101 

El incremento de la deuda extorna y las inversiones ex

tranjeras directas, lejos de ayudar al crecimiento económico 

acrecentaba el deficit y la inflaci6n, por lo que la pobla

ci6n se encontraba en un constante malestar agudizándose aún 

:n!s la crisis pol!tica. Para este deterioro econ6mico ~l go

bierno introdujo a mediados de 1981 una serie de medidas eco

n6micas, a fin de nivelar la balanza de pagos y reducir el 

d6ficit público. El proyecto llamado "primer programa de ajus

te• intentaba mantener una pol!tica irrestricta de libertad 

cambiaria disliz4ndose as! el peso respecto al d6lar; en se

gundo lugar, se implant6 un control a las importaciones; se 

incrementaron los subsidios y apoyos a la exportaci6n y se 

aceler6 el ritmo de incremento en las tasas de inter6s inter

nas. El objetivo era demostrar que el gobierno no habla per

dido su capacidad de director de la economta; sin embargo, el 

programa no tuvo los resultados esperados por lo que se acre

cent6 la desconfianza de los empresarios hacia el gobierno, 
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acelerando los primeros la fuga de capitales • en tanto 

que en el primer semestre de 1981 se fugaron 2492 millones 

de d6lares, en el segundo semestre fueron 8423 millones.• (111 

El segundo programa de ajuste comprendi6 medidas como 

la reducci6n del gasto pGblico; incremento en los ingresos 

gubernamentales mediante el aumento de precios, tarifas de los 

bienes y servicios pGblicos, impuestos, etc.; una polttica de 

créditos restringida y la devaluaci6n de la moneda. Medidas 

que fueron motivo de descontento de algunos grupos empresaria

les que expresaron su falta de solidaridad con la pr!ctica 

econ6mica que estaba llevando a cabo el gobierno• ... a pesar 

de que el gobierno unos meses antes habta dado muestras ine

quívocas de su buena disposici6n para ayudar a empresas con 

problemas de liquidez y endeudamiento externo, excesivo." (121 

Las crtticas continuaron y agudizaron; el CCE y la Aso

ciaci6n de Banqueros de México culparon al gobierno de "no 

controlar el proceso inflacionario, lo cual habta provocado 

el desequilibrio en el sector ext~rno" (131 dicho desequili

brio llev6 al gobierno a devaluar el peso respecto al d6lar 

en mAs del 70\ en febrero de 1982, adem~s el Banco de México 

se retiro del mercado cambiarlo, pues sus reservas disminuye

ron considerablemente, debido al desequilibrio de la balanza 

de pagos. 

El tercer programa de ajuste insistta en la polttica res-
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trictiva, limitando la circulaci6n de la moneda conforme a 

las reservas nacionales, también se mantuvo la pol!tica cam

biaria. 

La situación económica en México, en el último año del 

sexenio del gobierno de L6pez Portillo, se va agravando y 

con ella las relaciones entre las clases sociales y éstas con 

el gobierno, pues la econom!a a finales de julio de 1982 se 

econtraba en un proceso de profundización y en agosto se agu

dizaba aún rnSs, con el aceleramiento de la devaluación del pe

so y la declaración del grupo ALFA en quiebra, porlo que se 

ten!an que tomar medidas drSsticas para nivelar la econom!a 

Según Carlos Tello "La nacionalizaci6n tendr!a gran im

portancia no sólo para el manejo de los problemas de coyun

tura ( ... ) Acabar!a con la idea de que el Estado hab!a perdi

do su poder de decisión y su capacidad de conducir el proce

so de desarrollo 1 ••• l (put:t>l Es en el li::-ea financiera donde 

se programa y define la acci6n del sector público y en última 

instancia, donde se planea la econom!a." (14) Para el direc

tor del Banco de México los objetivos eran loo siguientes: 

detener las presiones inflacionarias, dar seguridad a los 

ahorradores y fortalecer el aparato productivo a fin de que 

la crisis financiera se frenara. 

Inmediatamente despulis de la nacionalizaci6n de la banca (lo. de 

septiembre de 1982) los empresarios declararon que en nues-
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tro pa!s se cerraban las libertades fundamentales: de empre

sa, de expresi6n etc., y que el Estado mexicano se acercaba 

cada vez ~s al totalitarismo comunista. 

En conclusi6n, la nacionalizaci6n provoc6 un conflicto 

econ6mico político, que si bien no lleg6 a la ruptura de la 

alianza entre el Estado y la oligarquía, se presont6 en es

tos últi.mos un malestar por lo que Miguel do la Madrid Hurta

do inici6 su gesti6n plar.teando una reconciliaci6n que res

tructurara la fractura que hab!a provocado la nacionalizaci6n 

y el control de cambios impuesto. As! env!a una• ... inicia

tiva de ley a la C.imara do Diputados el 28 de Diciembre de 

1982 en la que se planteaba la creaci6n de las sociedades na

cionales de crédito ( ... )que se dividieron en dos series; .•• • 

(191 la serie •A• que s6lo podrá ser suscrita por el gobierno 

representando el 66\ del capital de la sociedad y otra la se

rie •a• que compon~ ~l 340 dul capital re~tantu y quu podr& 

aer adquirida por personas f!sicas y morales. 
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L~S ELECCIONES EN 1983 

El marco general en el que se desarrollan las eleccio

nes en julio de 1983 tiene, a nuestro parecer, tres lineas 

de desarrollo fundamentales: la primera se refiere a la 

crisis econ6mica experimentada en agosto de 1982, que llev6 

a una devaluaci6n, una crisis de liquidez y a la crisis de 

la deuda; la segunda linea se refiere a la nacionalizaci6n 

de la banca, el primero de septiembre de 1982, que llev6 a 

una crisis de confianza por parte de los empresarios para 

con el Estado; y la tercera y última, se refiere a la parti

cipación por primera vez, de 7 partidos politices en una con

tienda electoral. 

De los tres elementos arriba mencionados, los dos pri

meros han sido esbozados con anterioridad: quizS lo que fal

taria para completar el cuadro serta ver como la respuesta 

proveniente de los empresarios no es s6lo de tipo econ6mico 

sino tambi6n de tipo politice; es decir, indudablemente la 

nacionalizaci6n repercuti6 en t6rminos econ6micos desde el 

punto de vista de la fuga de capitales, la caida de la in

versi6n por falta de confianza y la catda de la productivi

dad por falta de recursos para adquirir materias primas y 

otros insumos del exterior o por el cierre de empresas a 

causa del incremento de sus deudas interna y externa¡ en t6r

minos pol1ticos y sociales la nacionalizaci6n de la banca im

plic6 un aumento en el indice de desempleo, una mayor cares-
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t1a en el precio de los productos básicos y un mayor descon

tento con respecto a los poderes centrales dado su monolitis

mo en la toma de decisiones. 

Por otra parte es indudable que la identificaci6n de la 

cr1sis con el PRI-gobierno no solo deven1a de su responsabi

lidad en las depe~dencias donde se tomaban las decisiones fi

nancieras sino también a causa del develamiento de la corrup

ci6n del sexenio l6pezportillista; de este modo se implement6 

un sutil mecanismo de explicaci6n ideol6gica que tuvo un 

fuerte impacto sicológico en la población, es decir, la iden

tificaci6n de factores corrupci6n-PRl-gobiorno co~o sumato

rias de una ecuaci6n que daba como resultado la crisis. Es

te elemento sirvi6 para deslegitimizar aún ~ss la ya menguada 

representatividad del gobierno; y orill6 a la poblaci6n a 

buscar una opci6n pol1tica distinta a la dol partido oficial. 

Los empresarios comenzarona a buscar también nuevos canales 

de participaci6n pol1tica y no es aventurado plantear que el 

veh1culo de expresi6n más indicado fue el PAN¡ si tomamos en 

cuenta que los grandes grupos financieros que controlaban la 

banca eran los mismos que tienen grandes centros de poder y 

decisi6n en varios estados del Norte donde precisamente el 

PAN ha incrementado su fuerza pol1tica, lo planteado tendr1a 

un cierto margen de validez; ahora bien, esta interpretaci6n 

ser1a simplista si no aunaramos a ello la capacidad que tuvo 

este partido de catalizar el descontento popular a través de 

una serie de nuevos planteamientos que podr1an reducirse a 
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uno solo: la lucha por la democracia. 

En efecto, sus luchas se centraron en torno al respe

to al sufragio, a la efectividad del municipio libre, etc.; 

este elemento discursivo tuvo el suficiente impacto en la po

blaci6n, que ya estaba cansada de la centralizaci6n de la to

ma de decisiones y del monopolio del partido oficial. 

Otro elemento que explica el cambio de orientación po

l!tico-electoral de la poblaci6n es el impacto de la crisis 

econ6mica en la franja fronteriza ubicada en el norte del 

pa!s. "La econom!a fronteriza de Chihuahua resinti6 con 

mucho mayor fuerza la crisis devaluatoria y las medidas de 

control de cambios que el resto del pa!s que no tiene fron

tera con los Estados Unidos. La situaci6n fronteriza enfrcn

t6 escases, que favorece la inflaci6n desmesurada en productos 

como leche, pollo, café soluble, ( •.. ) huevo, pan, manteca, 

aceite, verduras y frutas envasadas, frijol, cereales ( .•• ) 

(etc.) "(l). Adem&s que una buena parte de la poblaci6n fron

teriza compra sus cosas del otro lado o bien se emplea en di

cha zona. Todos estos elementos configuran una nueva pol!ti

ca por parte de los pobladores de la zona norte del pa!s que 

tiene vecindad con los Estados Unidos. 

Tomemos también en cuenta las campañas electorales desa

rrolladas por el PAN fueron diametralmente opuestas a las 

·practicadas tradicionalmente por el PRI. Un poco la campaña 
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panista se hizo al estilo norteamericano, con visitas domi

ciliarias, m!tines. gran despliegue propagand!stico que con

tenta un discurso ideol6gico nuevo (por ejemplo en vez de 

usar adjetivos talos como "yo prometo" so usaban como "vamos 

a hacer", "ayudemos", etc.). Otro ounto importante es que la 

oposici6n por primera vez, impuls6 un proyecto de participa

ci6n popular que sicol6gicamcnto lo !:izo sentir a la p<:>bla

ci6n parte de su proyecto polrtico en el que su participa

ci6n si era Gtil. Todos estos elementos configuran un clima 

electoral nuevo que tuvo como resultado el triunfo del PAN 

en varios municipios y el ascenso de su fuerza polrtica a 

nivel nacional. 

En un an.Slisis estad!stico hecho por Jorge Espíritu se 

nota la ca!da porcentual en las votaciones a favor del PRI 

y el ascenso tanto en nfuneros rel~tivo:: corno absolutos del 

PAN. "( •.• )el PRI disminuye su procentajo do 83.36 alcanza

do en 1980 a 71.42 en 1983 { ••• ) El PAN, por el contrario, 

incrementa su caudal de votos de 1980 a 1983 en un 300\, 

que lo lleva de 321,959 en 1980 a 977,401 votos en 1983, Su 

porcentaje pasa, consecuentemente, de 5.96 para el primer 

afio, al 15.5 en 1983" (21 

Resultante de estas elecciones y en el marco general 

de esta crisis pol1tico-econ6mica tenemos que "el PRI { •.• ) 

es el Qnico organismo político que qued6 estancado en name

ros absolutos y retrocedi6 en cuanto al procentaje logrado 

en 1980" (31 • 
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LAS ELECCIONES DE 1985 

Las elecciones de 1985 se desarrollaron en un contexto 

de crisis econ6mica agudizada; el gobierno no s6lo habra 

fracasado en su proyecto de reordenaci6n econ6mica sino que 

se aunaba una desconfianza pol!tica que iba incorporando ca

da vez m&s obst&culos al régimen de dominaci6n corporativa 

del gobierno. En el contexto econ6mico podemos destacar la 

inflaci6n, la deuda externa, la devaluaci6n, la ca!da del 

precio internacional del petr6lco, la reducci6n del !ndice de 

productividad en el pa!s y los recortes presupuestales que 

redujeron el gasto público en materia educativa, de vivienda; 

salud y en la reducci6n misma del aparato burocr~tico, esta 

última medida fue tomada por presiones del FMI dado que, al 

ajustarse a estas medidas restrictivas pod!a tener acceso a 

nuevos préstamos. En este contexto se suscitan las elcccio-

nes de 1985, en donde se iban a elegir gobernantes, uno en 

Nuevo Le6n y otro en Sonora, se iban a elegir diputados lo

cales y presidente municipales en varios estados m&s de la 

República. 

El clima precedente a las elecciones fue de guerra ver

bal entre la oposici6n, y el partido oficial y sus aliados. 

Por un lado el PRI declaraba posibles actos de violencia 

por parte del PAN, especialmente, y manten!a una actitud 

triunfalista con respecto a las elecciones, planteando que 
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ellos iban a ganar en todas las elecciones y con eso refren

daria su compromiso popular. Por el otro, los partidos de 

oposici6n declaraban la posibilidad de que hubiera fraude 

electoral, en todas sus variantes. " ... ha habido muchas irre

gularidades en la preparaci6n de las elecciones: padr6n de

fectuoso, eliminaci6n de gente nuestra del padr6n, estorbos 

para designar representantes de casillas, etcétera" (4) 

Por su parte, los partidos de izquierda coincidían en que 

el problema de las elecciones no s6lo residia en la llamada 

alquimia electoral (robo de urnas, relleno de las mismas, 

eliminaci6n del padr6n de gente de la oposici6n, etc.) sino 

también en la estructura interna de la Comisi6n Federal Elec

toral, que es la que inicia el proceso y lo califica, esto 

tomando en cuenta que es una dependencia de la Secretaria de 

Gobernaci6n. 

adn cuando en ella est&n representados todos los 

partidos politices como registro, la estructura actual de la 

CFE garantiza al gobierno de manera arbitraria, el control 

total de las elecciones sostiene Ed9ar S4nchez, comisionado 

del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRTI ante 

la CFE• (5). A su vez, Pablo G6mez del PSUM decia: •otro 

ingrediente de esta campaña no es nuevo: el control de las 

elecciones por el gobierno, desde la elaboraci6n del padr6n 

hasta los c6mputos y resultados• (6). 
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Para Juan Molinar lo que estaba en juego en las elec

ciones del 85 era la definición del" ... tipo de sistema de 

partido dominante que prevalecerá en el futuro inmediato. 

El actual es uno de tipo hegemónico, en el cual el partido 

mayoritario es tal porque es del Estado, y eso predetermina 

los grandes resultados de las elecciones" (71 

Y según Soledad Loae:a "Las últimas elecciones también 

estSn sirviendo para rcgionali:ar la vida pol!tica mexicana, 

porque a través de ellas se han hecho presentes en el pa!s 

las diferencias entre el centro y núcleos económicos impor

tantes que han demostrado su capacidad para convertirse tam

bi~n en centros pol!ticos relativamente aut6nomos (8). 

Las declaraciones posteriores a las elecciones giraron 

en torno a la p6rdida de confianza del gobierno al no hacer 

respetar su palabra empeñada de que habr!a unas elecciones 

limpias y libres. Pablo Emilio Madero del PAN dijo que •tas 

elecciones fueron la gran oportunidad del gobierno para res

catar la confianza 'y la perdió' ( ... ) para el Presidente 

de la República va ser mSs cuesta arriba ( •.. ) gobernar, por

que gobernar a un pueblo desalentado e indignado es una tarea 

dificil( ••• ) habr& mayor carestla, inflaci6n, desempleo, co

mo resultado de la falta de confianza•. (9). Para 61, una de 

las causas del abstencionismo es precisamente 'la desconfian

za del pueblo en cuanto al respeto al voto depositado•. (10) 
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Para Pablo G6mez del PSUM, en M6xico existe un gran 

atraso polttico a causa del sistema pol1tico que viv!mos 

•El mayor problema de este sistema polttico es el presiden

cialismo, con 61, el control gubernamental absoluto de toda 

actividad electoral• (lll; para 61, existen dos grandes ta

reas nacionales que son: la modificaci6n del sistema políti

co electoral como una de las formas de transitar a la demo

cracia; y la lucha por una nueva polttica econ6mica en momen

tos en que la crisis econ6mica se recrudece. G6mez plantea

ba que el abstencionismo no es la forma de restarle legiti

midad o fuerza al sistema, sino que la forma era votar por 

partidos democr~ticos con programas alternativos. 

Por Gltimo, Pedro Peñaloza, del PRT aseguraba "que el 

reciente proceso electoral demostr6 un rechazo expl!cito al 

partido en el gobierno, quien pretende eclipsar la realidad 

con el fraude y el n<lmero de irregularidades ocasionados 

( ••• ) si algo distingui6 a las elecciones federales fue el 

extraordinario abstencionismo, que calculamos en 60\. Y, 

por otro lado, la redici6n de practicas primitivas del frau

de 9ubernAJ11ental para distorsionar los indices de votaci6n 

hacia senderos que s6lo le convienen al gobierno•. 1121 

El fraude practicado en Chihuahua fue diferente al que 

se implant6 en Sonora y Nuevo Le6n, ah! predomin6 la adul

teraci6n de las actas y el traspapeleo de las mismas. 
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•El PAN document6 el fraude: ante notario público 

-copias de cuyas actas se entregaron a Proceso- los funciona

rios de esas cinco casillas reconocieron como aut~nticas las 

actas en poder de los panistas y su firma en ellas estampa

da. Negaron haber firmado otra diferente. Avalaron como cier

tos los resultados por el PAN•. (13) 

Las elecciones de 1985 mostraron un claro deterioro del 

PRI como partido heg6monico, elemento que aprovecharon los pa

nistas para preparar la campaña por la gubernatura. El diri

gente del PAN en Chihuahua, Prieto Luj~n declar6: •Tanto en 

lo interno del partido como en lo extorno dimos ya los prime

ros pasos. Sabemos que la actitud del gobierno frente a lo que 

acaba de ocurrir aqu! serA determinante. Y atendemos dos as-

pectos centrales: la estrategia para tratar de garantizar el 

respeto al voto y una movilizaci6n total, en todo el estado•. Q.4. 

Por su parte el PRI se pcrcat6 de la organizaci6n panis

ta en Chihuahua, por lo que se apoy6 en el líder de la CTM, 

Fidel Vel!zquez para preparar el terreno de los comicios del 

87. Este m!s que exhortar la unidad priista en el estado se 

dedic6 a descalificar con anticipaci6n al PAN acus4ndolos de 

traidores a la patria y declarando que la acci6n llevada a 

cabo por la oposici6n era •una labor insidiosa que en Chihua

hua tiene perfiles de movimiento separatista•. (15) 

El gobernador interino Saúl Gonz&lez asegur6 que los re-
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sultados de 1985 contrarios al PRI y favorables al PAN 

fueron una manifestación de descontento, de molestias y de 

lesión provocado por la crisis y la ingerencia del centro 

en la pol!tica estatal. 

Por su parte el arzobispo de Chihuahua Adalberto Almei

da y Merino declaró: no es que Chihuahua sea propiamente 

panista, pero cicrta:cnte es cada vez m5s antipriista ( ... ) 

Ante muestras de corrupción en el PRI, los ciudadanos, a la 

hora de votar, lo hacen por el PAN. ~a mayorra de las otras 

opciones pol1ticas se asimilan al PRI y la izquierda inde

pendiente no tiene gran aceptación en Chihuahua". (16) 

Acusada de conservadora la Iglesia ratifica que su 

participación en la polttica obedece a un bien común y no a 

una acción de partido" •.• exhortaremos a todos a cumplir sus 

derechos c!vicos, a que sean honrados y estén concientes que 

el pol!tico no es m4s que un servidor del pueblo que debe 

ser veraz y buscar el inter~s de la nación sobre sus propios 

intereses y no debe hacer de la polttica un feudo". (17). Es 

ahora la iglesia la que considera tradicional y atrasado al 

Estado mexicano pues mantiene otdos sordos a la democracia. 
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LAS ELECCIONES DE 1985. 

Durante las elecciones celebradas en ese año se consideraba 

que las repercusioneb de la crísis se convertirían en resul

tados electorales adversos para el partido gobernante, sobre 

todo en aquellos estadoz del norte de la repGblica en los cua

les la oposici6n concentrada en el PAN, capitalizaría el des

contento popular. 

Se preveían resultados adversos en las contiendas elec

torales de los estados de Sonora, Nuevo Le6n, Baja California 

Norte y Chihuahua. Las elecciones modificarían el clima polí

tico del país y le atribuían posibilidades de cambio. An! un 

autor comentaba que en estas elecciones lde 1985) se de-

finirl que tipo de sistema de partido dominante prevalecerá 

en el futuro inmediato. El actual es uno de tipo hegem6nico, 

en el cual el partido mayoritario es tal porque es del Estado, 

y eso predetermina los grandes resultados de laa elecciones. 

Otro posible, a partir de las características de ayer y hoy en 

el sistema, es uno de partido predominante bajo condiciones 

competitivas•. (1) • 

Para otros en las eleccciones de ese año frontera de 1985 

significaba que 1bamos • hacia el fin del PRI, (aunque) con 

los ojos cerrados, como que temiendo que después del PRI, el 

diluvio•. (2). 
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Otros comentaban que la importancia de las elecciones 

de 1985, residla en que aquellos procesos electorales efec

tuados durante los años de 1983 y 1984 eran• ... el bar6me

tro que con ~s fidelidad ha registrado los desacuerdos en-

tre gobernantes y gobernados ... • (3). Añadla esta autora 

que •probablemente desde 19~0 no habla sido tan directa la 

relaci6n entre la insatisfacci6n ciudadana y el comportamien

to electoral". As! pues las elecciones de 1985 eran percibi

das como una frontera dentro de esa "costumbre electoral" 

mexicana•. 

El deseo del actual gobierno mexicano de transferir el 

proceso de legitimaci6n a las urnas, se dec!a, "ha convertido 

a las elecciones en una fuente de desestabilizaci6n". 

Otro elemento que otorgaba una importancia in6dita a las 

elecciones de 1985 se localizaba en las presionés del gobier

no norteamericano, que por diversos medios habla señalado al 

r6gimen pol!tico mexicano como ilegitimo o fraudulento. 

Las elecciones anteriores a 1985 hablan demostrado el re

pudio no solo a las variadas pr&cticas electorales, sino a la 

centralizaci6n de la estructura polltica mexicana, demostran

do de paso que, sobre todo en el norte de la RepOblica, se pue

den convertir en centros aut6nomos de poder. 

Tal era el clima en que hablan de celebrarse las eleccio-
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nes cuyo eje central era la elecci6n de los diputados federa

les, algunos gobernadores, diputados locales y presidentes 

municipales. 

Sin embargo, las expectativas no correspondieron a la 

realidad puesto que la abstenci6n electoral fue calculada 

como la m&s grande de los últimos 25 años, señalándose di

versas irregularidades en el proceso. 

En el estado de Chihuahua la oposici6n organizada en 

el PAN, logr6 hacer triunfar a 4 diputados locales, de 14 en 

disputa, se anul6 la votaci6n en un distrito y además ob-

tuvieron diputaciones federales en los 3 distritos en dispu 

ta en Ciudad Ju&rez. 

Para encontrar una explicaci6n y entender la conducta 

electoral de los ciudadanos juarenses que votaron por el 

PAN se realiz6 una encuesta cuyos resultados se presentan 

a continuaci6n. 

Despu~s de los resultados en las elecciones federales 

de 1985, donde el PRI de Cd. Ju!rez sufre una derrota im

portante, quedan interrogantes que nos mueven a reflexionar 

sobre el porqu6 de ese resultado. Este trabajo tiene como 

objetivo analizar las respuestas del pueblo juarense en el 

pasado proceso electoral, y presentar alternativas de so

luci6n que permitan recuperar las posiciones perdidas. 
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La encuesta se realiz6 los dias 4, 5 y 6 de septiembre 

del año de 1985, con auxilio de estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Adminis

traci6n de la Universidad Aut6noma de Cd. JuSrez, y fue apli

cada en 3 Sreas geogrSficas de cada distrito, siendo una de 

ellas las tiendas de autoservicio mSs importantes de cada 

caso. El procedimiento que se sigui6 fue el siguiente: se 

abordaba al entrevistado en el interior del centro comercial 

cuando éste efectuaba sus compras, o bien al salir o entrar 

a dicho centro; la encuesta domiciliaria se realiz6 puerta 

por puerta en colonias previamente señaladas a los encuesta

res y tratando de cubrir de una manera equitativa todo el 

distrito. Por Oltimo, la encuesta efectuada en las calles, 

la cual se realiz6 en la via pOblica en las colonias también 

escogidas con anterioridad. 

En los tres casos el horario para la aplicaci6n de la en

cuesta fué rotativo -aunque los mismos dtas.- una tercera par

te en la mañana de seis A.M. a diez A.M. otra de trece P.M. a 

diesiseis P.M. y por Gltimo de 19:00 P.M. A 22:00 P.M., esto 

con el fin de cubrir los diferentes horarios de entrada y sa

lida de los trabajadores de maquila por un lado y las activi

dades comerciales en los grandes centros por otro. 

CUESTIONARIO.- Objetivo. 

El cuestionario elaborado para realizar el encuesta tenia como 

objetivo encontrar respuestas al comportamiento electoral de 
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los ciudadanos que votaron en esos distritos, seleccionando 

una muestra de 500 personas, según los indicadores de: (ver 

ane>eo l). 

ll ED1\0 

2) SEXO 

31 INGRESO Y 

~ l OCUPACION 

OPCIONES DE RESPUESTA 

Solo se preguntó respecto a la votación por dos partidos po

líticos (ver anexo ll 

ll PRI 

21 PAN 

En cada caso se le proporcionaron 8 (ocho) alternativas para 
responder 

PADRON ELECTORAL 

La poblaci6n en edad de votar que se empadron6 segan cada dis-

trito es la siguiente: 

VOTACION REAL 

III DISTRITO 

IV DISTRITO 

VIII DISTRITO 

Total 

80,000 empadronados 

235,000 empadronados 

127,000 empadronados 

442,000 empadronados 

La población que acudió a votar a las casillas electorales 

fue la siguiente: 
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III DISTRITO ------- 33,600 votantes 

IV DISTRITO ------- 70,780 votantes 

VIII DISTRITO ------- 40,300 votantes 

Total 144. 680 votantes 

Esto quiere decir que acudió a votar el 32.70 de la población 

empadronada en los tres distritos mencionados. 

VOTACIO~ R~AL POR PARTIDO POLITICO 

III DISTRITO 

PRI 

PAN 

Total 

12,600 

21,000 

33,600 

IV DISTRITO 

PR:! 24,000 

PAN 46,780 

Total 70,780 

VIII DISTRITO 

PRI 

PAN 

Total 

17,600 

22,700 

40,300 

Las diferencias m!s notables se observan en los distritos III 

Y IV, en donde el PAJI obtuvo casi el doble de votos que el PRI. 
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En el VIII Distrito la diferencia fue de 5,100 votos a 

favor del PAN. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La poblaci6n encuestada fue de 503 personas, inclutdos los 

tres distritos electorales. (ver anexo 21 

~ 

Los votantes de 26 a 40 años fueron el 37\, siguieron los de 

18 a 25 con 32\ y los mayores de 40 obtuvieron un porcentaje 

de 31\ (ver anexo 3) 

SEXO 

El 58\ de los encuestados eran del sexo femenino y el 42\ 

del sexo masculino. (ver anexo 31 

OCUPACf ON 

El 33\ de los encuestados dijeron dedicarse al hogar; el 31\ 

dijo ser obrero; el 11.93\ comerciantes¡ 8.55\ estudiantes; 

el 5.96\, se dijo empleado federal¡ 41 4.17\, señal6 ser pro

fesionista y otras ocupaciones corresponderon al 3.98\. (Ver 

anexo 3). 

INGRESO 

El 28.43\ dijo percibir dos veces el salario m!nimo. 

El 27.83\ señalo recibir un salario m!nimo 

el 19.09\ percibe hasta tres veces el salario m!nimo. 
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El 10.14\ dijo percibir hasta cuatro veces el salario mínimo. 

El 14.Sl\ dijo percibir m~s de cinco salarios mínimos. 

(ver anexo 3) 

VOTACION 

El 69.78\ de los encuestados dijo haber votado por el PAN. 

El 30.22\ de los encuestados diJO haber votado por el PRI. 

(ver anexo 4) 

PREFERENCIA ELECTORAL 

De la muestra seleccionada 351 personas dijeron haber votado 

por el PAN y 152 lo hicieron por el PRI. 

VOTOS POR EL PAN 

Quienes votaron por el PAN lo hicieron su mayor porcentaje 

por Francisco Barrio quién acumul6 el 36.18\; el 26.21\ dijo 

haber votado por el PAN debido a que son honestos: el 13.68\ 

opt6 por el PAN para votar en contra del PRI; el 10.83\ di6 

su voto al PAN debido a la corrupci6n del PRI; el 8.83\ dijo 

que vot6 por el PAN debido a los malos candidatos del PRI; 

el 1.14\ dijo que los del PRI son comunistas y por eso vot6 

por el PAN; el O.S\ vot6 por el PAN debido a que son cat6li

cos. El 2.56\ lo atribuy6 a otros factores. (ver anexo 4). 

VOTOS POR EL PRI 

De los ciudadanos que votaron por el PRI el SO\ lo hizo por 
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costumbre, el 30\ lo hizo porque los del PRI son buenos go

bernantes; el 6.68\ votaron por el PR! porque no les gusta 

el PAN. El 5.36\ dijo haber votado por el PRI debido a que 

CUlllplen lo que prometen. EI 3.36\ votó por el PRI debido a 

que ha hecho obras. El 0.21\ voto por el PRI y contra Fran

cisco Barrio. El 2\ lo atribuyó a otros factores. (ver anexo 4). 

ANALISIS DE LA ENCUESTA POR DISTRITO ELECTORAL. 

III DISTRITO ELECTORAL (ver anexo 5) 

~: 

En este distrito la mayorta de los encuestados (135) eran vo

tantes de 26 a 40 años (45\, los mayores de 40 años eran 38\ 

y los de 18 a 25 años representaron el 17\. 

SEXO 

Predomina el sexo fem~nino con Slt contra 49\ de los hombres. 

OCUPACION: 

El 36.19\ tiene como ocupación el hogar: el 27.62\ dijo ser 

obrero; el 26,67\, comerciante; el 6.67\ declaró ser empleado 

federal. Los estudiantes fueron 1.90\. Un 0.95\ dijo ser 

profes ion is ta. 

INGRESO 

El 41.90\ percibe el salario m!nimo 

El 27.62\ percibe 2 (dos) salarios mtnimos. 

El 18.10\ percibe 3 (tres) salarios m!nimos 

El 9.52\ percibe 4 (cuatro) salarios mtnimos 
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El 2.86\ percibe 5 (cinco) o m.is salarios mínimos. 

VOTACION 

El 64.76\ lo hizo por el PAN y el 35.24\ por el PRI. 

a) PAN: 

El 45.59\ lo hicieron por Francisco Barrio 

El 19.12\ lo hizo debido a que los del PAN son ho-

nestos. 

El 10.29\ lo hizo ccbido a que los candidatos del PRI 

son malos. 

El 10.29\ lo hizo porque los del PR! son corruptos. 

El 7.36\ por votar contra el PRI. 

El 2.94\ porque los del PAN son cat6lico<1 

El l. 47\ porque los del PRI son comunistos 

El. 2 .94\ lo atribuy6 a otras razones a 

b) PRI: 

El. 40.54\ sugrag6 por el PRI por costumbre 

El 32. 43\ porque son buenos gobernantes 

El. e.l.U por las obr¡is que han hecho. 

El. 5. 41\ por miedo 

El. 2.70\ por votar contra Barrio 

El 8. ll\ lo atribuyó a otros factores. 

IV DISTRITO ELECTORAL (Ver anexo 6) 

En eate distrito la mayoría de l.os encuestados (193) eran 

votantes de 18 a 25 años (36.79\), siguiendo los de 26 a 40 

años que representaron el 35.75\ y los mayores de 40 años tan 

sol.o el 27.46\. 
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SEXO: 

Predomina el sexo femenino con 56.48\ contra el 43.52\ del 

masculino. 

OCUPACION 

El 32.13\ dijo ser obrero; el 26.42\ dijo tener como ocupa-

ci6n el hogar; el 15.54\ declar6 ser estudiante; el 9.33\ 

profesionista; un 6.22\ dijo sor empleado federal; el 5.70\ 

comerciante: por último un 4.66\ en diversas actividades. 

INGRESO 

El 29.01\ percibe 5 !cinco) o :nlis salarios m!nimos 

El 24.35\ percibe 2 (dos) salarios m!nirnos 

El 23.32\ percibe 3 (tres) salarios ml:nimos 

El 13.99\ percibe 4 (cuatro) s<tl'1rios mtnimos 

El 9.33\ percibe el salario m!nirno. 

VOTACION 

El 69.95\ lo hi:::o por el PAN y el 30.05\ por el PRI. 

¡¡) 

PREFERENCIA ELECTORAL 

PAN 

El 3l.82'l 

El 25.9n 

El 14.81\ 

El 13.33% 

son malos. 

lo hicieron por Francisco Barrio. 

lo hizo debido a que los del PAN son honestos. 

por votar contra el PRI 

lo hizo debido a que los candidatos del PRI 

El 11.85% lo hizo porque los del PRI son corruptos 

El 1.48\ porque los del PRI son comunistas' 

El 0.75\ lo atribuy6 a otras razones. 
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b) ~: 

El 50.00\ sufra96 por el PRI por costumbre 
El 31.04\ porque son buenos gobernantes 

El 15.52\ porque no les gusta el partido Acci6n Nacional 

el 1.72\ por las obras realizadas 

el 1.72\ porque cumplen lo que prometen. 

VIII DISTRITO ELECTORAL (ver anexo 71 

~: 

En este distrito la mayoría de los encuestados 1205) fueron 

votantes de 18 a 25 años (35.12\), los de 26 a 40 años re-

presentaron el 34.15\ los mayores de 40 años eran el 30.73\. 

~: 

Predomina el sexo femenino con 63.41\ sobre el 36.59\ do 

los hombres. 

OCUPACION 

El 39.0l\ tiene como ocupaci6n el hogar; el 33.66\ dijo ser 

obrero, el 10.24\ comerciante; los estudiantes y empleados 

federales obtuvieron el 5.37\ respectivamente; otro 5.37\ lo 

obtuvieron diversas actividades; el 0.98\ declararon ser 

profesionales. 

INGRESO 

El 38.05\ percibe el salario m!nimo 

El 32. 68' percibe 2 (dos) salarios m!nimos 

El 15. 61' percibe 3 (tres) salarios m!nimos 

El 6.83• percibe 4 (cuatro) salarios m!nimos 

Bl 6.83• percibe 5 (cinco) o ma. salarios m!nimoa 
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VOTACION: 

El 72.20\ declararon haber votado por el PAN y el 27.80\ por 

el PRI. 

PREFERENCIA ELECTORAL: 

a) PAN: 

b) 

El 35.81\ lo hicieron por Francisco Barrio 

El 29.73\ lo hicieron debido a que los del PAN son 

honestos. 

El 15.54\ por votar contra el PRI 

El 10.14\ lo hizo porque los del PRI son corruptos. 

El 4.05\ debido a que loa candidatos del PRI son malos 

El 4.05\ lo atribuy6 a otras razones 

El 0.68\ porque los del PRI son comunistas. 

PRI: 

El 56. 4\ sufrag6 por el PRI por coatumbre 

El 28.08\ porque son buenos gobernantes. 

El 10. 53\ porque cumplen lo que prometen 

El l. 75\ porque han hecho obras. 

El l. 75\ por miedo 

El l. 75\ porque no les gusta el PAN. 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA ELECTORAL 

Si partimos de una comparaci6n entre poblaci6n empadro-

nada y votantes tendremos como resultado un abstencionismo 

del 68.30\. 

Contra lo que pudiera pensarse, éste alto !ndicc de 
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abstencionismo es un apoyo implícito a la situaci6n actual 

que vive el país, una aceptaci6n pasiva, pero destaca el 

hecho de que el PRI no atraiga a mSs votantes de este sector. 

Si tomamos en cuenta los resultados veremos que de los 

votantes dos terceras partes lo han hecho por el PAN, sin 

que el PRI los haya atraído, pese a que es alto el porcenta

je de votantes que dicen votar por el PRI debdido a su efica

cia, a su cumpli::iiento y a las obras materia les que se han 

realizado. 

Resalta sin embargo, el alto porcentaje de votantes que 

cumplen una rutina o que votan por el PRl debido al temor. 

Estos dos factores son negativos en la medida que no logran 

arrastrar y entusiasmar a los votantes que atrae el PAN. 

Los resultados de la votaci6n a favor del PAN llaman 

la atenci6n por el atractivo y el carisma que ejerce el al

calde panista de Cd. Ju~rez, cuando proyecta una imagen de 

honestidad. Son éstos los factores determinantes de la vo

taci6n a favor del PAN. 

Los factores negativos atribui.blcs al PRI (malos can

didatos, corrupci6n, descrédito y desgaste), no tienen tan

to peso en el voto como los anteriores, aunque inciden fren

te a un trabajo defectuoso del PRl, pues los factores aqui 

mencionados borran la buena imagen del gobierno y del PRI, 
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ganada en el ef icSz desempeño de la gestión gubernamental y 

en el prestigio ganado por la construcción y desarrollo de 

obras y servicios para la poblaci6n. La propaganda del PAN 

ha superado a estos factores materiales como sustento del con

senso y la legitimidad, sin que el PRI, local, estatal y na

cional haya logrado revestir la tendencia negativa. 

Si tomamos en cuenta el porcentaje de votantes encuesta

dos que ?ertenecen a las categortas de obreros, empleados fe

derales, estudia11tcs, comerciantes y profcsionistas, el cual 

es del orden de 62.42\ podemos concluir que los sectores del 

partido y las instLtuciones públicas no cstSn complicndo su 

papel de vch!culos de legitimación. Si observamos los por-

centajes de las categortas de obrero y empleado veremos que 

las centrales obreras, las oficinas públicas de nivel estatal 

y federal, ast como las instituciones de educación media au

perior y superior, no desemp'2'iian ,.,decuadnmente sus tareas co

mo canal de influencia de los fines del Estado ~acional Revo

lucionario en México. En la dificil coyuntura económica y so

cial que vive el pats y que se reciente con mayor intensidad 

en esta zona urbana fronteriza del norte de México, el ~arti

do ha carecido de vigor frente a los embates del PAN que ha 

sabido sacarle beneficio a la situación. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta nos hacen 

ver que los factores ideológicos tienen poco peso en la con

ducta electoral, ya que los porcentajes de votantes que lo 
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hicieron por estas razones es muy bajo. Quizá pueda infe

rirse de estos datos que el trabaJO del clero y de los medios 

de comunicaci6n que son adictos o proclives al PAN, consisti

rta en incidir en los factores negativos del ejercicio del 

poder del PRI a nivel local y nacional, lo cual redundarta en 

beneficio directo del PAN, reflejándose como eficiencia y ho

nestidad de la administraci6n panista. 

Una conclusi6n necesaria que se extrae de estos datos 

es que PRI local no ha encontrado una plataforma programática 

y un estilo de trabajo, vale decir, de hacer polttica que sea 

capaz de contrarastar el atractivo carismático y todo el con

junto de factores que el Pi\.~ a volcado a ~u favor. Quiera 

esto decir, qua los factores qua explican la situaci6n en Cd. 

Juárez se deben a elementos de la lógica del juego polttico 

~s que a factores externos, que, aún cuando tengan su peso 

no sertan suficientes para cxµlicar lo que ah{ ha pasado. 

Las dificultades económicas y sociales presentes no han 

hecho sino evidenciar una situación de descuido que pudo fun

cionar en el pasado debido a las favorables condiciones, ta

les como estabilidad cambiaría, poltticas de empleo, aduana

les, fiscales, etc., aceptadas y apoyadas por la poblaci6n. 

Al dejar de existir gran parte de estas condiciones se evi

denci6 la situaci6n de descuido: no se habtan preparado cua

dros en el partido y las instituciones públicas no cumpltan 

con eficacia sus objetivos. 
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LA5 ELECCCIONES DE 1986 

Concluidas las elecciones efectuadas el 7 de julio de 

1985, sucedieron diversos acontecimientos que alterarían la 

situación pol!tica del estado de Chihuahua. La primera de 

ellas se refiere a la renuncia que el gobernador constitu

cional del Estado, Lic. Osear Ornclas, presentó al ~ongreso 

del Estado de Chihuahua con fecha 19 de septiembre de 1985, 

siendo sustitu!do por el Tesorero Gcnaral del Estado, S.:iúl 

González Herrera. Un segundo acontecimiento fue la aproba

ci6n por parte del Congreso Local, de la TERCERA PARTE DEL 

CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, LIBRO IV DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS Y PROCESOS ELECTORALES. 

Es con estos dos acontecimiantos centrales como se en

filar!a la situación hacia el proceso electoral de julio de 

1986, en dónde se elegir!an tanto el gobernador del Estado, 

como los presidentes municipales y los diputados locales al 

Congreso del Estado. 

Por otra parte, el PAN eligi6 en febrero de 1986 al 

Preside~te Municipal de Ciudad Juároz, Francisco Barrio, co

mo candidato a la gubernatura del Estado. El candidato pa

nista ha sido definido corr~ "Proclive a la autoflagelaci6n 

(Hon conocidas sus frecuentes huelgas de hambre), se a?roxi-
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ma al modelo de Gandhi o del Ayat6lh Jomeini •.. su campaña 

tendr~ un tono de guerra Santa. No pasemos inadvertido 

que el 15 de septiembre de 1984, con motivo de la ceremonia 

ritual de ese d!a, Barrio tuviera el tup~ de gritar •¡viva 

la Virgen de Guadalupe!". (l). 

La campaña electoral por la gubernatura de Chihuahua 

habr~ de decidirse en los centros urbanos, como la propia 

Capital del Estado o en Ciudad JuSrez en donde el poder de 

convocatoria del PAN es notorio. 

La campaña electoral de julio de 1986 llevó a muchos 

a creer, entre otras cosas, que "Chihuahua es el microcos

mos de una situación nacional que hasta ahora sólo ha cris

talizado en el nivel local, pero cuya din!mica arrastrar! 

en poco tiempo al resto del pats, o cuando menos a la mi

tad". (2). 

Las elecciones a efectuarse en Chihuahua en julio de 

1986, no solo concitaron la atención nacional e internacio

nal sino que ellas se constituyeron en una prueba de fuego 

para el sistema político mexicano. Para muchos la victoria 

panista era un hecho, aGn cuando no fuera reconocido su 

triunfo. 

En mucho la situaci6n en Chihuahua, era la consecuen

cia de los procesos electorales efectuados el año anterior, 
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particularmente en los estados de Sonora y Nuevo Le6n, en 

donde el PAN habta enarbolado la bandera del "fraude elec

toral•. En tanto que las elecciones de 1985 se efectuaron en 

todas las entidades federativas, el proceso electoral de 1986 

habrta de concentrarse s6lo en el estado de Chihuahua. 

Si bien la situación nacional, en lo económico, habta al

canzado un repunte, el tcrrc~ctc de scptiP.mbre de 1985 y el 

derrumbe de los precios petroleros en los primeros meses de 

1986, echaron abajo los esfuerzos realizados para mejorar la 

situación socioecon6mica. Esta situación harta que el descon-

tente popular aumentara, particularmente en aquellos estados 

fronterizos del norte, como Chihuahua. 

Mientras tanto, el PA.~ trabajaba su campaña política en 

base a consignas que se detentan en el umbral de lo ilegal, 

sobre todo en la clase inedia, utilizando para ello a las 

organizaciones ctvicas, que son la nueva t~ctica de los neo

panistas. Utilizan una ret6rica agresiva en contra de los 

actos gubernamentales: su ideologta se fundamenta en plan

tea111ientos inmediatos, locales. En resumen la t~ctica del 

PAN descansa en la desconfianza en el proceso electoral y el 

uso del recurso a la ilegalidad. 

Si bien la religi6n como tal no determina el voto de 

los ciudadanos en esta contienda electoral, la jerarquta ca

t6lica tuvo una inclinaci6n y pone a disposici6n del PAN su 
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capacidad de movilización y sus recursos materiales. 

Los empresarios, si bien no la mayor!a, juegan su carta 

con el PAN porque ello les servir~ como carta de negociación 

frente al Estado con el objetivo de obtener mayores concesio

nes económicas, en esta zona fronteriza donde hay inversi6n, 

hay empleos, hay salarios altos y sin embargo carece de abasto 

de productos b~sicos en forma suficiente, agravada aún m~s 

por la devaluaci6n del peso frente al dólar, lo quo impide 

qeu los consu.~idores mexicanos puedan acudir al mercado norte

americano como antes lo hac!an. Ello produce descontento y 

ganancias electorales para el PAN. 

Entre tanto, la situación del PRI se complicaba puesto 

que en Chihuahua pareciera que nunca existió el pacto corpo

rativo del Estado y la Sociedad, por lo tanto tampoco existe 

una estructura corporativa. No existe, por esta razón, una 

estructura partidaria permanente. Pareciera que existe un 

PRI del norte y otro del sur. En tanto que el PRI hace apa

recer grupos venidos del Distrito Federal en 6pocas de elec

ciones en el PAN se ha organizado una estructura de militan

tes a base de asociaciones c!vicas. Se puede decir que en 

Chihuahua, particularmente en Ciudad Ju&rez, el PRI es un 

partido de oposición, a medio camino entre la fuerza del PAN 

y la defensa del gobierno. 

Ante la inexistencia del pacto y la estructura corpora-
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tiva, base de sustentación del binomio entre Estado y Parti

do, las fuerzas de izquierda son constreñidas a apoyar al 

PAN. Esta inexistencia del pacto corporativo, que tiene 

como eje fundamental al movimiento obrero, se debe a que 6ste, 

el movimiento obrero, proviene del tipo de industrialización 

a base de m&quilas ha creado "otro movimiento obrero", con 

una lógica distinta al resto de los trabajadores en ol pa!s, 

puesto que vive fuera de la crrais, es un mercado no determi

nado por la econom!a nacional, colocado en un enclave externo 

e integrado a la lógica del mercado eatadounidense. Esto se 

ve reforzado por la penetración cultural que presiona hacia 

la integración externa y a la adopción de patrones de vida y 

de conaurno propios de la sociedad norteamericana. No debo 

olvidarse que Cd. JuSroz era en eso entonces centro de refu

gio y lugar de tr!nsito para emigrantes del interior de la 

repdblica que buscan cruzar la frontera hacia los Estados 

Unidos. 

Esto dltimo provoca una situación de gran marginalidad 

en la población por lo que el PAN encontró en los famosos "cho

los• una am?lia base social de apoyo que supo aunar a su in

fluencia entre la clase media de los grandes centros urbanos 

del estado de Chihuahua, cuya población total se calcula en 

2,500,000. de habitantes, de los cuales m!s del 50\ cst4n en 

esos centros urbanos. 

Era esta situaci6n objetiva inflamada por las campañas 
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polrticas en que se celebraron las elecciones el 6 de Julio 

de 1986, obteniéndose los resultados que a continuaci6n se 

detallan y en donde el PRI obtuvo la victoria en la elec

ci6n para gobernador, diputados locales y las presidencias 

municipales. 

En esta forma, el candidato del PRI se convirti6 en 

gobernador electo pese a las protestas y denuncias del PAN 

en el sentido de que se habra cometido fraude electoral, 

hecho que fué ampliamente comcr.tado en diversas formas por 

la prensa nacional e internacional. Incluso los panistas 

afirmaron que llevarran el caso a los tribunales internacio

nales con los que México habta firmado convenios. 
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Después de las elecciones de Chihuahua 1986. 

El PRI manifest6 que habta obtenido victorias en el 98\ 

de los casos dirimidos en la contienda electoral, en tanto 

que el PAN denunci6 con vehemencia que en ella, se hab!a 

cometido el mayor fraude electoral de la historia contempo

r&nea del pa!s, por lo cual or9~niz6 actos cívicos como el 

bloqueo de carreteras, bloqueo de puentes internacionales, 

huelgas de hambre, m!tines y manifestaciones para denunciar 

lo que ellos consideraban una burla de la voluntad ciudadana 

en aquella entidad norteña. La prensa transmiti6 en forma 

detallada esta situaci6n que se prolon96 m~s all~ del propio 

acto comicial, alcanzando casi el informo presidencial del 

lo. de septiembre. 

Se dec!a que en la contienda de Chihuahua hab!a concu

rrido una triple fatalidad para restarle legitimidad al r4-

9imen político mexicano, esto era, a saber, la iglesia, los 

Estados Unidos y los empresarios chihuahuenses, quienes eran 

el pie de apoyo de la campaña panista de denuncia del frau

de electoral. Prueba de ello, se aducía, es la cobertura 

brindada a esta denuncia por los medios masivos de comuni

caci6n, sobre todo de las grandes cadenas de televisi6n nor

teamericanas. 

En realidad, la campaña de descr6dito lanzada contra 

el gobierno acus&ndolo de fraude electoral en los comicios 
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de Chihuahua, ha tratdo como consecuencia el hecho de que los 

medios que han emprendido esta campaña han perdido credibili

dad, y por lo tanto se han vuelto cretbles todas las historias 

que acreditan al gobierno una conducta fraudulenta en cual

quier proceso electoral. 

Si cabe el calificativo, vale decir que las elecciones 

de Chihuahua en 1986 no solo han sido las mSs protestadas 

sino las m.ts difundidas y comentadas, las que mayores efectos 

poltticos duraderos han producido sobre el escenario y los 

actores del proceso polttico, tanto del Estado y gobierno, 

como de los partidos poltticos y la sociedad nacional entera. 

Tanto fue ast que a principios del mes de septiembre de 1986 

se organiz6 un foro de defensa del sufragio efectivo en la 

Ciudad de Máxico, en d6nde concurri6 un variado arco parti

dario que incluta al PAN, PSUH, PMT y PRT, ast como infinidad 

de grupos ctvicos, y a ciudadanos interesados en l~ cuasti6n 

electoral. 

El gobierno mexicano, por boca del Secretario de Gober

naci6n, neg6 reiteradamente que en las elecciones de Chihuahua 

hubiese fraude pues, afirma, estas fueron no solo transparentes 

sino limpia~ y si alguna sombra de duda se puede arrojar sobre 

ellas, esta solo puede ser atribuida a la •conducta ilegal• 

y violenta de los miembros del PAN. Como prueba de ello se 

aduce,que toda la documentaci6n legal sobre el proceso elec

toral estaba avalada por los representantes del PAN. Aan 
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mls, las 920 impugnaciones presentadas ante el Colegio Elec

toral, ocurridas en 500 casillas de 1,789 instaladas, fueron 

atendidas, pero solamente se anularon 8 casillas por impugna

ciones panistas, ratificando, por otro lado, la anulaci6n de 

los votos emitidos en 26 casillas en donde los comités dis-

tritales no computaron dichos votos. En consecuencia el die-

tarnen del Colegio Electoral estatal fue de que las elecciones 

fueron "notoriamente limpias", atribuyendo las denuncias de 

fraude electoral hechas por el PAN, a un esquema preestable

cido de impugnaci6n pol!tica y electoral adoptado por este 

partido" 

SegGn se argument6 a favor y en contra, el PAN no pudo 

demostrar el fraude electoral puesto que la autoridad electo

ral no puede trasgredir los l!mites de la ley y el Colegio 

electoral estatal debe actuar conforme a lo que marca el de

recho. 

En la pol~mica posterior se dijo que el Padr6n Electo

ral h~b!a sido manejado en favor del PRI, afirmando que en 

muchos municipios y distritos electorales los votos eran ma

yores que los ciudadanos existentes y realmente empadronados 

y que en estos casos los votos favorec!an inequivocadamente 

al partido gobernante. En contrapartida, se argument6, en 

muchos lugares la votaci6n anulada hab!a favorecido al PAN 

a partir de las elecciones de 1983. 
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Independientemente del an~lisis detallado de hechos, 

cifras y datos a prop6sito de estas elecciones de Chihuahua 

1986, en la opini6n pública qued6 la convicci6n de las di

ficultades que existen para prqbar un fraude electoral de 

la magnitud del que se menciona, en d6nde hab!a una ciudada

nia empadronada que superaba el mill6n de personas, locali

zadas en una extensi6n territorial que es la entidad fede

rativa m&s grande de la república. 

Las evidencias que se mostraban para fundar las acusa

ciones de fraude electoral b~sicamente se refer!an a las de

nuncias que los sujetos afectados realizaron ante la opini6n 

pública nacional e internacional a trav6s de los medios masi

vos de comunicaci6n. 

La discusi6n sobre el proceso electoral en Chihuahua 

1986, en realidad, conten!a una enorme carga pol!tica, que 

puso a prueba uno de los m6todos utilizados por el poder pú

blico para ganar su propia legitimidad, como es el caso de 

la elecci6n de autoridades , el cual presupone la participa

ci6n masiva de los ciudadanos en estas tareas. 

Ya señalamos en capitulos anteriores las condiciones 

objetivas y subjetivas que existian en el propio estado, en 

el per!odo anterior al proceso electoral, tanto internas co-

mo externas, tanto nacionales como internacionales. Tanto 

• 
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las que se refieren a la situación económica, como pol!ticas, 

as! como el papel de cada uno de los sujetos participantes, 

trátese de empresarios, trabajadores o de ciudadanos en gene

ral. Hemos señalado también, la situación en que se encontra

ban las diversas organizaciorws pol!ticas, las instituciones 

públicas y los medios de comunicación tanto estatales como 

nacionales. Dentro de este marco hemos señalado el papel 

que jug6 en el contexto de cst~s elecciones, 14 presi6n intcr-

nacional, proveniente sobre todo de los Estados Unidos. A.si-

mismo, hemos enfatizado el rol activo c¡ue tuvo en todo el pro

ceso la participación de la iglesia y de los organismos empre

sariales del Estado. 

Todos estos factores, hechos y situaciones, nos demuestran 

lo crucial del proceso electoral en Chihuahua 1986, pero no 

nos demuestran que ellos fueran una muestra t!pica de lo que 

sucede en el resto del pa!s, as! como tampoco muestran una 11-

nea de tendencia que marque derroteros definidos hacia los 

procesos electorales de mayor envergadura, como será la elec

ción presidencial de 1988. 

Si exhibe la necesidad de responder a los requerimientos 

nuevos de una situación que ha cambiado a veces de manera ra

dical, en el México contemporáneo. !lay ah!: una exigencia de 

mayor apertura democrática a la que deben adecuarse tanto las 

instituciones públicas como los organismos sociales y pol!ti

cos que agrupan a los ciudadanos. 
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e o N e L u s I o N E s 

A partir de nuestros planteamientos, iniciados con la 

exhaustiva revisión histórica y conceptual de lo que ha 

siqnificado y siqnifica la democracia podemos concluir que 

México vive en un marco que lo define como una república 

democr5tica, representativa y federal; en donde un congreso 

federal inteqrado por representantes ~ue son elegidos a tra

v6s de la realización de un proceso electoral, en el cual 

participan diversos partidos pol!ticos. 

En t6rminos formales, entonces, nuestro pats tiene to

das las caractertsticas para ser considerado como un pats 

en donde el concepto de democracia existe y tiene plena 

vigencia. H5s aún, La Constitución General de la República 

de 1917, consaqra las libertades individuales y los derechos 

sociales; define con precisión la separación del Poder Eje

cutivo, el Legislativo y el Judicial; s~ñala a la soberanta 

como fundamento del poder popular y establece la autonomta 

del poder civil. El poder público vela por el bienestar 

pGblico y ejerce la soberanta sobre los recursos y las de-

cisiones de car&cter nacional. El sistema republicano de 

gobierno que existe en M6xico se basa en la participación 

de los ciudadanos, la división de poderes, la soberanta de 

los Estados y el municipio libre. Se concibe al Estado co-
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mo la garantía para que los ciudadanos disfruten de sus derechos y 

para que ninguna clase social oprima a las dem~s y para que nin

guna de ellas sobreponga sus intereses por encima de los del 

país. 

El régimen democr5tico existente en México combina los prin

cipios heredados de los pensadores y de la pr5ctica de la domo-

cracia liberal con la intervención dal Estado, no solo en la 

esfera de lo político, sino que esta abarca el campo de los de-

rechos sociales y del desarrollo ccon6mico, esfera en la cual 

controla o tiene unn importante participación en las principales 

empresas productiva~ de servicios, de la industria y de la 

agricultura. 

El sistema político mexicano se ha desarrollado sobre la 

base de la preminencia del papel del Estado, del presidente y 

del partido dominante, hechos sobresaliente~ en el período pos-

terior a la Revolución Mexicana de 1910 y con particular Gnfasis 

en el per!odo que comprende el mandato presidencia1 del General 

L~zaro Cárdenas hasta el presente. Durante este lapso se consi

dera que se sentaron las bases de un régimen de carácter corpo-

rativo en el cual la sociedad ha estado sujeta a fuertes contro-

1es por parte de1 Estado haciendo nugatorios los derechos ciuda-
J 

danos, o bien sustituyendo el proceso de legitimación politica 

a traves de elecciones, partidos y parlamento, por un proceso 

de concesiones socio-econ6micas a los diversos agrupamientos so-

ciales. Esta política estuvo basada en el logro de un importan-
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te desarrollo ecor.6mico, posterior a la segunda guerra mundial, 

que tuvo como consecuencia la transformación estructural del 

pa!s, pues de ser una sociedad rural, se transformó en urbano 

-industrial, conformSndose un perfil distinto de actividades 

productivas y de sectores sociales nue~cs que emergieron da la 

transformaci6n socio-ccon6mica realizada. 

Es conveniente retener esta idea de la transformaci6n eco

nómica y soc ia-1, porque sarli de ahf de donde emergerSn los nue

vos actores polfticos que reclamar5n con energía el acatamiento 

de las leyes y el respeto de los derechos ciudadanos en los pro-

casos electorales que se analizan en el trabajo. Importa tam-

bién prestar atenci6n a los fen6menos econ6micos que provocaron 

los desa]ustes sociales y las conductas pol[ticas asociadas, 

particularmente entre los sectores urbanos de la clase media 

(estudiantes, profesores, ~ntclectuales, trabaJadorcs, etc.), 

as! como en aquellas poblaciones y grandes ciudades de las en

tidades fronterizas del norte de la República, acostumbradas por 

el rl!gimen pol[tico a un alto nivel de vida, producto de la ve

cindad geográfica con los Estados Unidos y que las circunstan

cias econ6micas permitieron durante un largo per[odo cercano 

a las 3 décadas. La "forma de vida" de esta clase media urba-

na no solo estuvo asociada a los fen6menos econ6micos, sino a 

todo un estilo y a una concepci6n ideol6gica, que al manifestar

se por el disgusto, la inconformidad o el desacuerdo, hizo evi

dente su asociación con actitudes originadas en otras latitu

des 0 bien su rechazo a pr4cticas estatales viciadas o corrup-
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tas de las cuales en otra época habia hecho caso omiso. 

La práctica corporiltiVil no solo se vi6 cuestionada sino 

que revel6 sus limitaciones, puesto que la cm~rgencia de la 

protesta hizo evidente que era insuf 1ciente el encuadramien

to de los sectores sociales donde no existra una verdadera 

organización. Frente a la acción polftica del Partido de 

Acci6n Nacional (PAN), las t5cticas tradicionales del Parti

do Revolucionario Institucion11l (PRil fueron incapaces de 

contener la avalancha e impedir sus derrotas electorales, 

como aconteci6 durante las elecciones de 1983 y 1985 en el 

estado de Chihuahua. ReFuestos de la sorpresa en las elec

ciones estatales de Chihuahua en 1986, para Gobernador, Pre

sidentes Municipales y Congresos local, se puso en acci6n un 

gran mecanismo jur!dico y electoral para obtener resultados 

favorables al ?R!ª 

En este proceso se revel6 por ambas partes, PRI y PAN, 

la insuficiencia de los mismos como verdaderas organizacio

nes pol!ticas puesto que no pudieron mantener una actividad 

constante en el terreno de la pol1tica. El PAN devino en un 

mecanismo electoral que recoge las inquietudes y rechazos al 

Sistema pol1tico y al PRI, pero no fué capaz de ejercer una 

política de gobierno convincente como qued6 demostrado con 

los gobiernos municipales que ejerci6 en los ayuntamientos 

m!s importantes del Estado de Chihuahua en 1983, 1984 y 1985, 

año en el cual conquist6 varias diputaciones federales. 
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Desde entonces, las votaciones del partido Acción Na-

cional se han estancado o bien tienden a baJar de manera 

significativa como tratamos de demostrarlo en nuestro tra-

bajo. Ello se debe quiz~ a las contradicc1ones internas que 

ha venido arrastrando dicha organización pol!tica y también, 

quizS. a que ofreció expectativas a los ciudadanos que es-

taba lejos de poder cumplir. O bícn a ciertas prScticas 

políticas de relaciones con entidades fuera del pa!s que fue-

ron aprovechadas en su favor tanto por el gobierno como por 

el partido dominante. Tal vez se deba a una combinación de 

todas ellas. Podr!a ser ~ambi~n, que los ClUdddanos exigen 

un programa y una acción de gobierno acorde con la profundí-

dad de la crisis que hoy vive el pa!s, reflejada en el abati-

miento de sus niveles de vida y en el desconcierto social que 

hoy prevalece. 

frente a una ccnf lictiva situación internacional que tiende a 

agravarse tanto al sur como al norte del pa!s. La relación 

con los Estados Unidos es cada d!a m~s tensa y frente a ella 

no se ha respondido con el vigor necesario y con la organiza-

ción que la sociedad mexicana reclamar!a hoy. 

Quiz4 se ha abierto un compás de espera en la situación 

nacional derivada de los conflictos internos del partido tlomi-

nante y por la sucesión presidencial que se efectuará durante 

las elecciones de 1900. En estas circunstancias es probable 

~e el mosaico pol!tico y los resultados electorales sufrir4n 

alguna variación. 
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En el norte del país se jugarS un gran ensayo político 

electoral en las elecciones federales de 1988, en donde nue

vamente habr~ de observarse la combinación de factores econó

micos, sociales, políticos e internacionales a los que habrS 

de prestarse atención puesto que de alguna manera el futuro 

de la nación estarS en juego. 

Esa ha sico la intención del presente trabajo, tratar de 

entender el !uncionalmicnto de los sistemas electorales den

tro de un marco democrStico como el de ~úxico y en particular 

en el Estado da Chihuahua, entidad fronteriza que es una im

portante porción de la sociedad mexicana, caracter!sticas que 

cobra mayor relevancia si consideramos su inexorable vecindad 

con los Estados Unidos. 
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