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1 N T k o ~ u e e l ~ N 

El objetivo de la realizac1c..n del pl'eeente tn1bajo, es el 

e:'ltUdio de los Partidos Poltticos Mexic11nos. por cueetion a 

la preocupacion que he tenido en los ult1mos procesos 

electorales feder11les que presentan 

de lo. demurTac10 11ac1cmol. á ra.1z. 

las opciones pol1t1c11s 

de 111 apertura del 

gobierno para dar participacion a los pa1·t1dos pvl1t1cas 

paro. su intervención er. ia coulitHula elcctc·r~: i' e.e! ~=: ::-: 
confiánza ai pueblo mexicano en la eleccic..n dé ~us 

representantes p111·11 li. integracion del Congreso Gen&nd d.e 

la Republica. 

E.n Me:.oco vivimos un estado de derech.:. qué nos obliga a 

referil'nvs a las estruc-turas juridici.s que suster.tan la 

lucha polltica a traves del cause electoral. pc•r lv cual. es 

meneete1· ~>:a.minar las basee Constituc1vn6.les. a&1 como lO.s 

le,;taies quc- se c:cntier.en en nuesu·..:· Codigv Féder11l de 

InstitucioDeE y ?1·ocesoe Electorales. y otras d1spt1sbs en 

dive1·svs ordenamientos. Cadi. Pa1·tid•:. Pvllticc. Nac:ic.nal 

sostien.e una s<-1·ie de principios e 1deolog1as que tienE-n su 

referencib doct1·ina1 c.:·n·1e11tes pol1ticas 

nacic1i.ales e ir1ternacionales y parte de est& t.es1s consiste 

en el anal ie.1: de e-sas cc.ri-elac1c1nes. as1 como en estudiar 



J11s ;deosincniciil predominante del pue.blú niexict>no y 

examinar las correspondencias que existan entre los partidos 

y el pueblo de Mex1co. 

Otra parte importante de Ja tesis la constituye un 

an~lieis de comportam1ento electoral recientemente vivido en 

Me:üco. tratando de extraer las lecciones h1stüricas y 

morales de dicho proceso electonil y sus conse"u"°nc:a.s 

sociolog1cas. L<:>e ;:~1·tidoe Pol1t1cvs. en cumplim1ento a sus 

fines electorales. olvidan much11s veces lb objetividad y 

seriedad que debe p1·evalecer en momentos histor1cos para el 

pa1s, el electoradc. emite en muchas ocas1c.n.:s su ve.to sin 

tener un conocimiento profundo y real de las id<cvlogHis que 

sustentan cada uno de los candidatos en contiende, lo cual. 

hace sufragios con las simpattes politices reales de la 

pobl!ic1vn: por ello esta tesis pretende establecer ur. 

crlteno de investigt1cion con respecto 6 lt1s !d!:clvgl6S, 

comportami-,nt-:> i' .resu1t11áoe electorales sin parcialicic.d que 

pudiert1n defonner esta inveeti9ac1on. Y asl hago un 

desarrofl o en el presente trab11jo divid1encio en cuatro 

cap1tulos: 

En el pnmer capitulo hablo de conceptos genen.Jee de 

part1dos pc.l1t1cos, s,;,r,11lando tlir,to el conceptv junciico 

como el socio!Ogico de los mencion6dos: en el capitulo 



· t ··· '' ct.; .lc·s segundo hago i·eterencH• a los antecedt:ntt:s. nH•. 01 i . .:v~ 

Partidos Pc•llticos en Me>:1co. iniciando la t11s.tc·ria do: la~· 

ideolog1as pol1ticas. con brevedad. 

acontec1~ientos que d1eron lugar a las diversas f~c~i~I~~ 

del pensamiento polltico. lo cual. permite anali::ar el 

desari·ol lo de las causas y consecuencH.s sociolog1cas y 

econonucas que incidieron en el ácc-r1t,;cer poi lllcv en 

Méxicc•, y a la fo1·mac1on y eetnJctu1 á de un partidc· 

pollt1co: en el tercer capitulo. se hablad,; un tunda~ento 

legc.J. de Reformas Constitucionales y .i...eyes electoniles en 

donde se tome· como base la Constltucivn Fc.Jlt1cas de los 

.EstadC's Unidos Mex1 canos. as l con10 d1 vt:rsas le yes ordinarias 

como Ja LOFFE. LF'.E }' el COFIPE: en el capltulc· cuarte• l'1áblo 

d;, la 1nfluenc1á de los partidos en lá soCH•dad º'"'x1car1a .. 

reai1zando un cnalis1s de la ideolog1a de los partidos 

pvJ .:í. t1cas. c0m0 correspondencia entre. -.--1 á 

1deolo916 de Jos partidos y la idec•sincracH• del p·ueblo 

rne:.~1cán(•, cor1f...t-•:-u6ritem-:=nte el p1··:coeec· elt=·~·:.c.:,ra.l di: ls;,:::. .. ,:;' 

ter1111nv el preser.te trc.ba_i0 con cor1clus10nes y bibll1c•91·áflá 



CAPITULO PRIMERO 

CON~EPTOS GENERALES DE PARTIDOS POLlTlCOS 

.... - CONCEFTO Jüi\IDICO 

2.- CONCEPTO SOCIOLOGICO 



CONCEPTO DE PARTIDOS POLITICOS 

CONCEPTO JURIDICO DE PARTIDOS POLITICOS 

Don Andrés Serra Rojas dice: "Un part1do poltt1co se 

constituye por un grupo de hombres y mujeres que son ciuda

danos en pleno ejercicio de sus derechos c1~icoe Y que legal 

mente se organiza en forma permanente para presentar a una -

parte de la comunidad social con el proposito de laborar y 

ejecutar una plataforma polltica y un programa nocional cor. 

equipo gubernamental."(!) 

Jesus Anlen Lopez. Afirma que el partido pol1tico es "La 

asociac1on legal creada por un grupo de ciudadanos. con ca-

rácter permanente. en torno a una declaración de principios 

y un programa de acc10n para la conquista a conservaciora del 

poder estatal.""(21 

Daniel Moreno. Considera a los partidos pollticos come• 

"Ag1·upac1ones de ciudadanos que se organizan. con un progro-

<ll Citado por Andrade Sánchez. Eduardo. Introducción a la 
C1encia Poljtica. Coleccion de Textos Jurtd1cos 
Un1versitarios. 1983. Editorial Harla. pags. 86 y 87. 

(21 A1·len Lopez. Jesus. Origen y Evolucion de los l'artidos 
Pollticos en Mexico, Editorial Porn:ia. S.A .. 1973. 
pag. ¡2. 
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ma ldeologico y con la finalidad de ascender al poder. "(3l 

En mi opinion. part1dos pollticos es la composiciOn de 

ciudadanos organizados con t1nes comunes. facultados civica. 

moral y legalmente en pleno ejercicio de sus derechos. capa

citados para llevar a cabo la direcciOn del organo electoral 

a traves del cual se ejerce la Soberanla popular decidiéndo-

se entre los competidores quienes se har6n cbrgo de ejercer 

el poder politico con la finalidad de garantizar la Sobera

nia Nacional permanente. 

CONCEPTO SOCIOLOGICO DE PARTIDOS POLITICOS 

"Max Weber" establece que los part1dos son formas de 

socializaciOn que descansando en un reclutamiento (formalmen 

te) libre. tienen como fln proporciona1· poder a sus dirigen

tes dentro de una asociacion y otorgar por ese medio a sus 

miembros activos. detenni na a as p1·obabi 1 idades 1dea les o 

materiales !la realizac1on de fines objetivos o el legro de 

ventajas personales o ambas cosas). (4l 

(3l Moreno. Daniel. Los Part1dos Politicos de Mexico 
Contemporaneo, 6a. ediciOn, Costa-Am1c Editor, 1977, 
pag. 305. 

14! Citado por Mend1eta y Nunez. Luc10. Los Partidos 
follticos. 5a. ediciOn. Editorial Porrua. S.JI.., Mexico 
19&5, pags. 12 y 13. 



Von Eckardt lo define diciendo que es una organizacion. 

para hacer posible un caudil!aJe polltico. empleando cons

cientemente la "idea" como medio para adquisicion de afilia-

dos y votos. la "conviccion" como nexo entre el los y Ja dis

ciplina de partido como medio para conservar la capacidad de 

acciOn y la magnitud de Ja organizacion. 151 

Mendieta y Nuf\ez Lucio. menciona que el partido pol1tico 

es una agrupacion temporal o permanente de ciudadanos guia-

dos por un J1der y unidos por intereses comunes que tratan 

de satisfacer de acuerdo con un programa de principios y 

mediante la retencion o la conquista directa del poder esta-

tal. o ejerciendo influencias en las organizac1ones del mis-

mo. (6J 

Desde mi punto de v1sta sociologico se define a los 

partidos pol1ticos. como un grupo de individ1os c.rganizados 

con voluntad ciudadana para ser expresada en el sufragio con 

151 Citado por Mendieta y Nuf!ez, ·_Lucio; Los Partidos 
Poilticos. ob.cit .. p6g. 3. 

!6) Mend1eta y Nuf\ez. Lucio. Los Partidos Pol1t1cos. 
Quinta edic1on. Ed1torial Porrua. S.A., Mexico 1985, 
pag. 20. 
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la finalidad de crear rep1·esentacion y gobierno. tn1tando de 

conservarlo. 

Cada autor concluye los aspectos que considera determinan 

tes del concepto de partido polttico. No obstante. éstos -

difieren segun el enfoque que se emplea para el análisis. 

En los conceptos cita dos podernos notar como a 1 gun(•5 

autores como lo es Weber. acentuan la finalidad de alcanzar 

el poder como esencial sin mencionar los aspectos program6-

ticos o la conservacion de fines idealmente deseables para 

la comunidad. 

"Para J.:.grar descubrir el concepto de Partid.:. Pol1t1co 

debemos tomar en cuenta que se trata. en princ1pio de 

agrupaciones organizadas con cartsct.e1· p-ern~~nentc. cuyv p¡·vp~ 

sito es gobernar o participar en el gobierno mediante la 

proposición o designacion de personas para ocupar puestos 

publicos. Este concepto es deficiente. sin embargo. presenta 

!7) Ar.drade Sanchez Eduardo. Introducc16n 
Pol1tica. Colección Textos Jur1dicos 
Ed. Harla. 1983. pag. 88. 

a la Ciencia 
Um versl tar ios. 
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ál "Apu11tá la 1n1pc·1·tanciá de la permanencia que distingue 

a los partidos de los movimientos sociales y de las tac-

clones y clientelas formadas en torno a un caud1llo trans1-

tono. Esta ca1·actenst1ca es sosten1dá por 16 palombar6 y 

Weiner. 6) sel\alar que el partido debe ser una organiza-

cion cuya esperanza de vida pol1tica sea superar a la de sus 

dirigentes. 

bl Precisa que 16 finalidad de los partidos es gubernamen 

tal. esto es. 16 asuncion formal de los poderes del Estado. 

aunque la mayorla de los autores estima que los partidos se 

caracterizan por su intención de ejercer el poder. no parece 

acertada la observacion de Fredrich. en el sentido de que el 

término poder es muy amplio. 

cJ Especifica la función part1d1sta. por virtud de la 

cual los individuos pe.san a ocupar puestos publ1cos. El par-

tldo. cuando gobiern6 no lo hace de manera abst1·acta y gene-

ral. sino mediante la colocacion especifica de individuos 

come> tune 1onane>s ... ca) 

11:.1 Andrade Sanchez. Edua1·d.:.. lntroduccion a la Ciencia 
h:d lll Cá. Ob. Clt. pag. 90 



Debe lndicb.rse tamb1en que los pc>l"t1dos pol lt1cos ne• 

solamente proponen candidatos para cargos de elecc1on popu

lb.L sino que la m1litancia en el los puede determinar lo de

signacion para cargos electores por parte de funcionar1os 

que tienen la facultad de realizar dlcha designacion. 

Los mismos autores destacan la necesldad que tienen los 

sistemas p:>llticos de realizar, a través de ellos. diversas 

funciones. "Las sociedades total1tarias. utilizan los part1-

dos como med10 para movil1zar apoyo; las sociedades democrá

ticas como un cana 1 para art i cu 1 ar e i ntegi·ar. demandas: y 

las sociedades en transición. como agencias para crear y 

estructurar nuevas normas de conducta."(91 

l9l Introducc1or. a la Ciencia f'ol1tica. Ob.cit .. pa.;¡. 97. 



CAPI'I1JLO SEGUNDO 

ANTECEDENTES GENERALES DE PARTIDOS POLITICOS 

l.- BREVE HISTORIA DE LAS IDEOLOGIAS POLITICAS 

2.- BREVE HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN 
MEXICO 

3.- FORMACION Y ESTRUCTURA DE UN PARTIJO POLITICO 



BREVE HISTORIA DE LAS IDEOLOGIAS POLITICAS 

"El Estado constituye la 1nslltucion m11s universal y 

poderosa. Alll donde existe la vida humana se ha encontr11do 

siempre una organi::acion. una autondad y la fuerz11 que 

górantice el el cumplimiento de algunas nonr1i!IS 

funiamentales".110> 

En efecto, el hombre. organizado social y pollti<am-:nt.;,, 

há sido el unico capaz de enfrent11rse y vencer & I& 

naturaleza. siendo la unidad polltic11 la consecuencia logica 

de un11 1nd1spensable jerflrquiz11cion dentro de las relac1ones 

humanas: lo que cor1 el Uempo dio origen a una ser1.; de 

1deolog1as polltJcas que e1·an el sUELento de las acc1ones. 

ya no solo encaminadas a 1 combate de 111 naturaleza s1no a 

unó luchó 1nterior. dentro de los propios org11nismos 

pol1ticos en su óctuar. 

"Ordinariamente. las toerias :P?,~1Yf;a~S ~~_on una 

consecuenc1ó de las condiciones .del '/med1ci·. :,·en\· que se 
:'·,·:·,::·· .,;;\_:··.:.::';" .·,,· 

des<inoila1·ón. Ret1eJan los pensam.1entos.·ednterpretan los 

(1()) G. Gettd. n.aymond. Vol; l. Histoi-ia 
Pollt1cas. üec1ma ed1cio:.n. Edltoriól 
pág. 3': 

·de las Ideas 
Nac1onal. 1979. 
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motivos en que descan•a el desenvolvimiento polltico. En 

u l t imc• term1 no. rep1·esentan las ci·eenci as del homb1·e sob1·e 

la naturaleza y el esp1r1tu de las instituciones dominantes. 

Al mismo tlempc .. las teorias pol llicas int luyer1 sobre el 

progreso pol1tico."lll) 

Como vemos cada hombre es una idea politica y el conJunto 

de los hc•mbi·es y sus ideas han ido constituyendo. junto con 

la historia. la econom1a. la religion y otros factores 

diversos. un conJu~to d~ jd~c·log1~s que se ca1·act~rizan po1· 

sus principios y sus fines, y por su especificidad en el 

tiempo y en el espacio. y a los que se les denomina para su 

estudio principios e ideolog1as pollticas. en las paginas 

siguientes intentaremos senalar brevemente las principales, 

por su trascendencia e inrluencia historica. lo cual nos 

permitir<> comprender las tendencias polllicas. 

G R E C I A 

··A pesar de la divison de cláses en la ciudad griega. 

exist1a cierta movilidad social. y muchas veces un ciudadano 

pod1a ocupar d1terentes funciones. Pero la ideologia cread<> 

~ partir de la division entre el trabaJo intelectual y 

llll G. Gettel. Raymond. Vol. l. ob.cit .. p6g.39. 



D1anual t1izo mt.e ngida la estructura de clas,;,,s y obstaculizo 

el prog1·eso t,;cnico. ya que el esclavo en1 considen1do como 

un simple instrumente• de tn1ba;o. "112 l 

"La constitucion pol1tica de Atenas. permitio a todos los 

ciudadanos una participación identica en la esfera 

gubernamenta 1. desarrollando un sistema completamente 

democr6ticn y con la excepcion de esclavos y extra.njeros. a 

quienes se excluta de la vida pol1tica, su regimen de 

gobierne• y el ambiente intelectual de la sociedad hfoieron 

de Atenas el centro del progreso politico de Grecia."1131 

"Se puéde decir que a traves de las instituciones. el 

pensamiento politice tuvv un g1·an auge. las ciudades 

helenicas que eran conservadoras por naturaleza. tenian no 

solo sus tradiciones. sino tambien lo religioso. lo social y 

en base 1:. las alianzas que erdn temporales con fines 

supremos sobre sus !imites territoriales. posterio1·mente 

surgie1on colonias que romperor1 ei vinculo pol1tico 

or1g1nand·: lo inaepencitnc1a. Foór10 sef1ola.t'st:-Qü.~, a ·.trav.~s 

de una serie de controversias surgidas_ entré:: lfi's· ·clases 

!12) 

(131 

Leff. Enrique. Ciencia. 
AliuIES 1977. p6g. 31. 

.··,· -> .··,:.,\:·: 
Tecnica )Y': soc;ieat>d. . Edi t. 

.. . . .. ~ . 

·., 
G. Gettel. !i.aymond. Vol. l. ob.'ciL. ¡;ag. 64. 



oprirnida.s y opi·esora~ 1111·istocrac1a-Tirania1. 

consecuencia. el desarrollo del pensamiento 

10 

trajo como 

polltico er1 

Grecia. can una fuerte organ1zacion democratica respetando 

no solamente Ja funcion que desempena ca.da ciudadano sino 

que tambien en lo economico y socia.l. En Flter.as con la 

derrota de los tiranos se fortaleció la democracia en el afio 

510 11. de C., y como consecuencia de las constantes luchas y 

discrepancias que exist1an entre democráticos y oligárquicos 

llegaron a constituirse los primeros antecedentes de los 

p~rtidos polltico~."(14) 

"Sin embargo, es interesante decir algunas deformaciones 

de las monarqulas tradicionales a sa.ber: 

l. Las monarqu1as de la Europa medite1-ranea perviven 

dentro de unas sociedades en transicion. que pasan de la 

fase Flgricola a un capitalismo Industrial poco desarrollado. 

en conlo.clu muy c:::;U c:ci1u ~v11 t:l l .ibC-.i al isruv de- ~a E1..il'vpa 

moderna. el miedo al socialismo es otra de sus caracter1s

ticas comunes, 

al La naciente Industriaiiza.cion. siempre ha provocado un 

conflicto entre las estructuras y las costumb1·es 

tradicionales por una parte y por la. otra. las necesidades 

Cl4J G. Gettel, Raymond. Vol. l. ob.cit., pag. 85 



del capitalismo liberal. La Burgues1a naciente preconiza los 

contactos internacionales. la libertad de empresa y de 

comercio, la libertad intelectual y la igualdad. la 

racionalidad y el laicismo. 

bl Miedo al Socialismo.- En la Europa pobre de la 

actualidad. sobre todo bajo la forma comunista. Antes del 

golpe de E&t~do de 1967, el rey de Grecia estaba obsesionado 

por el temor de ver a la izquierda tomar el poder y conducir 

a su pele hacia un régimen comunista. que no logró 

establecerse con la liberación. Este miedo impide la 

evolución hacia la monarquia liberal y parlamentaria. 

el La debilidad de las instituciones monarqu1cas.- Las 

condiciones precedentes hacen casi imposible el funcionamien 

to de las instituciones monarquicas. Present4ndose dificul

tades como: 

Las dificultades de una evolución liberal. efectivamente. 

la monarquía se encuentra en una contradicción fundamental a 

saber. 

11 



Si continuan siendo autoridades. conforme a los esquemas 

de las monarquías tradicionales. no responde a las 

necesidades del liberalismo creadas por el desarrollo 

Industrial y si evoluciona hacia el parlamentarismo. hace o 

cree hacer vulnerable el país al socialismo. Se dice que un 

monarca debe de experimentar una fuerte presión de la base 

para evolucionar hacia la democracia y la monarquta 

parlamentaria. Ahora bien. el miedo al socialismo y al 

comunismo disminuyPn ~ete p~c~¡ún porque es experimentado 

por Jos Industriales. los hombres de negocios y una buena 

parte de la burguesta, que por naturaleza se inclinarían al 

liberalismo. As1 la evolución hacia Ja monarquía liberal 

está prácticamente bloqueada. Cl5J 

CARACTER DEL PENS11MIENTO POLITICO EN GRECIA 

Cada hombre posee facultades amplias, mismas que le ha 

concedido Ja naturaleza encaminadas a un fin. vinculada a la 

existencia de una vida pol1tica y social. 

12 

El estado y el hombre llevan una estrecha relación o 

vinculación por virtud de la participación activa pol1tica 

de cada ciudadano. dando pauta la democracia con posibilidad 

tl5J Duverger. Maurice. Instituciones Políticas y Derecho 
Constitucional, Edit. Ariel. Barcelona 1970, págs. 493 
y 494. 



de organizar asambleas y garantizando los derechos del mismo 

ciudadano. 

El abuso constante de las normas consuetudinarias trajo 

como consecuecia la regulación y surgimiento de leyes 

escritas. dando margen a los códigos: desplazando as1 las 

ideas teocr4ticas y desarroll4ndose a su vez postulados 

aplicables ~ la sociedad. 

EL PENSAMIENTO POLITICO EN ROMA: E INSTI'nJCIONES POLITICAS 

Los ideales filosóficos de los pensadores provenlan de 

Grecia. por virtud de lo cual adquirieron perfeccinamiento 

de ideas que sirvieran de base para la aplicación de algunas 

concepciones por medio de las cuales su sistema gubernamen

tal y jur1dico conservara determin~ños principl0~. dand~ l~ 

imagen de una ventaja frente al pensamiento griego. 

"En virtud d,; las constantes luchas por el poder. en Roma 

se establece la República provocando que patricio y plebeyos 

se unieran gozando de los mismos derechos civiles y 

politices. una vez hecha la paz entre estas dos clases. Roma 

se lanza a la conquista de ciudades debiles obter1iendo un 

13 



creo una central izacion poderlo de tal 

administrativa: mas 

grado que 

tarde la forma de Gobierno Republicano 

se convierte en un despotismo militar gracias a Julio César 

y Augusto, con el f ind e tutelar el eJerc1cio y los 

electores en Roma. dejando erm1anos del Ernepn1dor las 

magistraturas del estado desapareciendo asi la Ciudad 

dellmperio. sometiéndose los integrantes de la comunidad 

politica a la supeditac1on del Emperador. Reconociéndose el 

sistema im~erial e ideal Romano delorden. unidasd. 

universalidad cosmopolitismo." ( 16) 

CONCLUSION DE LA EDAD MEDIA. TENDENCIAS GENERALES EN LOS 

TIEMPOS MEDIEVALES 

En la época medieval eran 

tratándose de las instituciones 

una transiciOn politica. 

variados los cambios. 

de la época por virtud de 

"El comercio recibiO un duro golpe con las invasiones 

b6rbaras y auqnue no estuviera en completa decandencia en la 

116) G.Gettel. Raymond. Vol. I. ob.cit., p6g. 126. 

11 



Edad Media, cobro un nuevo esplendor en laépoca de las 

cruzadas."!171 

Efectivamente el comercio. lejos de tener una fuerte 

decadencia por 

estrech4ndose 

las luchas b4rbaras, 

las relaciones entre 

tuvo un gran auge: 

peublos lejanos, 

suscit6ndoee grandes y fabulosos intercambios de objetos 

valioso¡;, 

El comercio da pauta a la modificación de posesión 

territorial. se mejoran las condiciones de vida, educación, 

religión y la economía. 

LJ. lIB:-0!'.!"-ª. Y US IDET\S POLITICl.S E 

INFLUENCIA DE U. REFORMA EN EL PENSAMIENTO 

Por virtud de los ldeales do ~lgunos intelectuales, se 

desvincula la pol1tica de la religión: la reforma est6 en 

contra de las leyes del Papa: discrepa con la idea de la 

unidad entre la Iglesia y el Imperio. pues sostenla que el 

gobernador era cosa de la voluntad de Dios, y solo ante él 

ll7l Ob.cit .. pag. 218. 

15 
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pod!a ser Juzgado, por lo que la reforma dio pauta para que 

surgieran contreversias entre el pueblo y el rey. 

Por lo que respecta a los reformadores. éstos no estaban 

de acuerdo con las riquezas que obten1a la iglesia que. 

ademas de sus grandes extensiones territoriales. recaudaba 

tributos a sus fieles: por lo que decidieron oponerse a 

diversas y variadas intervenciones de la Iqlesia. aunando la 

libre interpretación de las Sagradas Escrituras, como 

también abogaban por la igualdad entre los hombres. y que 

ellos eran responsables ante el .Dios supremo. haciendo que 

el individuo adquiriera un criterio propio y un actuar libre 

sin dar cuenta a nadie. Trayendo como consecuencia todo ello 

el desarrollo de la libertad y de gobiernos populares. 

Se puede h:ccr ncter que en !~ rcfo:-m~ c~i~ticrcn de~ 

puntos contradictorios, a saber.- La reforma contribuyó para 

que el Estado adquiera poder absoluto burocrático. dando 

protección al individuo. con respecto a su libertad. Segun

do.- Supone un retroceso hacia los ideales teocraticos y a 

la pol1tica teocrática. 

Y a 

Germanía 

mediados del 

se dejaron 

siglo XVI algunos paises del norte en 

influenciar por los ideales del 



protestantismo provocando 

papal. 

que descnocieran la potestad 

Con la Contrarre!orma se vuelven a unificar las doctrinas 

religiosas. dando una buena posición al Papa. Y de esta 

manera se abren nuevas brechas hacia discusiones entre 

protestantes y estados católicos. y entre partidos 

portestantes y católicos. dando culminación a los principioo 

pollticoo y c.11pectos teológicos de la Reforma. 

TEORIAS IU!TIMONARQ\JICAS EN EL SIGLO XVI 

A Jo largo de las guerras civiles en Francias. Escocia y 

paises bajos. surgieron ideales pol1ticos antimon4rquicos y 

junto con ellos sus pensadores que sosten1an l~ idaa de ia 

=~i5L~nc1a de un derecho Natural. de un origen contractual 

del Estado y del Gobierno. soberanla suprema. como también 

la de concebir un control entre el soberano y los súbditos. 

con el fin de plasmar JurJdicamente las ubligaciones entre 

gobernantes y gobernados para dar cumplimiento al respeto 

mutuo y a la proteccion. dando 

establecen formas más féciles 

pollticas y con los ideales 

pauta a nuevos caminos que 

para manifestar protestas 

del derecho natural. tuvo 

17 



vigencia la idea de un contrato de sistema popular entre el 

pueblo y el Monarca. 

Dentro de las doctrinas antimonarquicas del siglo XVI con 

fines pol1t1cos, el movimiento conciliar tenia como 

propOsito el desterramiento autocratico del eclesiastico y 

el partido antimonárquicv tenia como objetivo. el de 

destruir o derrotar al rey. congregando su supremac1a en una 

asamblea de nobles. Como se v¿, anWoo pu~tvs dé ~·:~t3 tienen 

tendencias aristorcr4ticas. 

supremac1a del rey proven1a 

voluntad divina. 

Creyeron que en realidad 

de ~rigen humano y no de 

LA REVOLUCION PURITp,NA EN INGLATERRA 

la 

la 

El pensamiento político anterior a la Revoluc1on. con ei 

desarrollo de la po11tica en Roma, como en Inglaterra. se 

crean sistemas Constitucionales. para que de esta manera el 

pueblo sea participe de ello. demostrando de esta forma que 

es capaz de desempe~ar cargos gubernamentales. Y a pesar de 

una serie de controversias que se suscitaron. aun no nac1a 

una filosof 1a abstracta. recurriendo exclusivamente a normas 

jurídicas. 

18 



Aparecen algunos autores con tendencias humanistas. como 

lo eran Moro y Bacon: el primero. discrepaba con la 

continuación de guerras. apoyando mas a la religión y que 

lae miserias del pa1s estriban en la propiedad privada por 

lo que proponla una sociedad nueva para que de esta manera 

predomine la paz supeditada por el comunismo. 

Con respecto a Bacon. este autor discrepa de algunos 

ideales de Moro. al decir que lo fundamental seria una 

monarqu1a bien definida, aunado a que la sociedad esté 
suficientemente organizada. Parte de la idea de la expansión 

de dominio a trvés de la política nacionalista en el 

comercio con el extranjero y del intervencionismo 

gubernamental. Así pues, Bacon mira hacia el porvenir futuro 

haciendo alusión a L~otJas m~rc~ntili~t~2. 

TOMAS HOBBES 

"La doctrina del pacto social y de la ley natural 

constituyen de este modo sus aliados de defensa del 

absolutismo. La soberanía del Estado se funda en la 

obediencia ciega de los súbditos. El Estado ea el gran 

19 



Levíllt.hari. gigante tormlldo por todos los hombres. que 

encierran la unidad absoluta y el poder soberano", (16l 

"La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las 

facultades del cuerpo y del espíritu que. si bien un hombre 

es, a veces. más tuerte de cuerpo o más sagaz de 

entendimiento que otro. cuando se considera en conjunto. la 

diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que no 

pueda rcclama1. a base de ella. para s1 mismo. un beneficio 

cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. 

En cuanto a las facultades mentales (si se prescinde de 

Jas artes fundadas sobre las palabras. y en particular. de 

la destreza en actuar segun reglas generales e in!elibles, 

lo que se llama ciencia. arte. que pocos tienen. y aun éstos 

en muy pocas cosas. ya que no se trata de una !acuitad 

innata. o nacida con nosotros, ni alcanzada como la 

prudencia. mientras perseguimos algo distinto). As1 pues la 

prudencia no es sino experiencia; cosa que todos los hombres 

alcanzan por igual. 

Tal es, el caso en efecto. la naturaleza de Jos hombres 

que si bien reconocen que otros son más sagaces. más 

(16) G. Gettel. Raymond. Vol. l. ob.cit .• pág. 354. 



elocuentes o m6s cultos. dif1cilmente llegan a creer que hay 

muchos tan sabios como ellos mismos. ya que cada uno ve su 

propio talento a la mano, y el de los demás hombres a 

distancia. Pero eso es que mejor prueba que los hombres son 

en este punto más iguales que desiguales."(19) 

A consecuencia de la desorganización de la sociedad se 

crea la sociedad pol1tica con el fin de que exista una 

justicia y un dHrecho encaminados al mantenimiento de la paz 

y junto con ella la protección y conservación del orden 

social. 

De tal manera que el único dotado de autoridad plena y 

con poderes limitados pod1a ser el soberano: as1, s1 alguien 

estaba en desacuerdo. se corr1a el peligro de caer en las 

guerras primitivas. El absolutista Hobbes era de la idea de 

que le so~P.ran1a es indivisible. fundándose en un organo y 

que la monarquía no sea limitada. para él. el derecho 

natural y la ley divina. solo pod1an obligar a los hombres 

por medio de la voluntad de su soberano. 

(19! Moreno, Daniel. Clásicos de la C1encia Pol1tica, 
Textos. UN~ Universitarios. Dirección General · de 
Publicaciones, México 1975, págs. 80 y 81. 
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Te.r1ibíH1 ee partidaric• do: la dortrrna do: lt< igualdt<d 

natural de los hombres creyendo en el desdrrollo de una 

libertad individual. 

JO H N LOKE 

"En las épocas primera~. el trabdjo creaba el derecho de 

propiedad. siempre que alguien gustaba de aplicarlo a bienes 

que eran comunes. Esa clase de bienes constituyó durante 

largo tiempo la categor1a más importante. y quedan todav1a 

en cantidad super1or a la que el género humano puede 

utilizar. 

La mayor parte de los homobres se conformaron. al 

principio con I<:> -;:u~ la n<1turaleza les ofrecla expont!lnea

mente para satisfac~r sus necesidades: mas adelante. en 

ciertas regione~. el crecimiento de la poblacion y de los 

recursos, mediante el empleo del dinero. hicieron que Ja 

tierra esca~ease y adquiriese cierto valor: entonces las 

diferentes comunidades establecieron los llmites de sus 

distritos respectivos y regularon por medio de leyes, dentro 

de ellas mismas. las propiedades de los individuos y de la 

sociedad a que pertenenc1an. ~si fue como el recuerdo y 

consenso mutuos establecieron definitivamente la propiedad 



que el trabajo y I& industria hablan 1nic1ado. Postenor

rnente. las Jigas que se formaron entre los diversos Estados 

y reinos renunciaron. de una manera expresa o tacita. a toda 

pretension y derecho a las tierras de dichos paises. As1 fue 

como por convenio positivo establecieron entre los pueblos 

la propiedad en las distintas partes del mundo".(20) 

"Podemos decir que este teórico discrepa de Hobbes, al 

estar en cont1a del derecho divino y del contrato social. 

pues el orden y la razón continuan estando en estado de 

naturaleza primitivo, y dentro de ella, podemos encontrar 

preceptos jur1d1cos que SJrgen del derecho natural y que a 

la vez es un antecedente del derecho positivo. y dice que 

los hombres son iguales con amplias facultades jur1dicas. 

Con respecto al pacto social. éste dio pauta para que se 

formara la sociedad politice con la finalidad de que los 

hombres cedan todas sus prerrogativas personales d cambio de 

la libertad. De esta manera. se habla de un contrato 

limitado y especlfico. Hace mención de que el poder radique 

en la comunidad y que la mejor forma de gobierno es la 

democracia. En cuanto al Estado. éste debe lim1tarse a la 

120) Moreno, Daniel. Cl4sicos de la Cienc1a Poltt1ca. UNAM. 
Textos Un1versitar1os. Dirección General de 
Publicaciones. México 1975. págs. 92 y 93. 

23 



conservacion del orden soc1al y la i9les1a debe concretarse 

a la salvacion de almas porque carece de pode1· coactivo. 

Loke encuentra el ori9en. la causa y el f 1n princ1pal del E~ 

tado en la defensa y conservaciOn de la propiedad. y el moti 

vo determinante de las revoluciones. en la violación de d1-

cho derecho por parte del Estado Cconstitucionalismol. "C2ll 

J U A N JACOBO R O U S S E l\ U 

"Explica que los hombres no pueden engendrar nuevas 

fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que existen, no 

tienen otro medio de conservaciOn que el de formar por 

agregaciOn una suma de fuerzas capaz de sobre pujar Ja 

res1stenc1a. de ponerlas en jue90 con un solo fin y de 

hacerlas obrar unidas y de conformidad. Esta suma de 

fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos: pero 

constituyendo la fuerza y la libertad de cad~ hombre los 

principales instrumentos para su conservacion. Encontrar una 

forma de asoc1ac1ón que defienda y proteja con Ja fuerza 

común la persona y los bienes de cada asociado. y por lo 

cual cada uno, uniendose a todos es el problema fundamental 

cuya so!ucion da el contrato soc1a!."(22) 

C2ll G.Gettel. Raymond. Vol. l .. ob.cit .. p4gs. 364 a la 
369. 

C22J Moreno. úaniel. Cl4s1cos de la Cienc1a PolJt1ca, 
ob.cit .. p6g. 116. 
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Rousseau. es part1dario de la idea de que existe 

democrac1a d1recta y una igualdad polttica. Senala que la 

propiedad privada traJo como consecuencia la division de 

<poderes> trabajo y esta a su vez el surgimiento de clases 

ricas y pobres originando un~ sociedad civil. Desde este 

punto de vista. una organización polltica se asienta cuando 

-el indi'.'!d'>!o cede sus dt:éH:cl1v::s ncn.urales por voluntad 

propia y esta cesion de derechos lleva a una soberanía 

absoluta del pueblo. y a través del Estado que le otorga 

protección recobra nuevamente esos derechos. Ahora bien. se 

puede decir que el contrato en Rousseau es de caracter 

social. pues es un acuerdo entre el individuo como parte de 

la soberan1a en relación con otros individuos y como m1embro 

del Estado en relaciOn con el mismo soberano. 

Este teór1co se inclina por el establecimiento de Estados 

pequenos. para que de esta manera el pueblo pueda conservar 

la supremacla de la voluntad. y por una democracia general 

directa en la que el pueblo sea partícipe en la creaciOn de 

las leyes. dándose asl el consentim1ento pleno de los 

individuos. ya que la soberan1a forma parte del patrimonio 

del pueblo. 
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HONTESQUIEU CHARLES DE SECONDAT BARON DE 

"Dice cada uno llama libertad al gobierno que se aJusta 

más a sus costumbres o a sus inclinaciones: pero es lo más 

trencuente que la pongan Jos pueblos en la República y no la 

vean en las monarquías porque en aquélla no tienen siempre 

delante cte ioo vJ~~ 108 instrumentos de sus males. En fin. 

como en las democracias tiene el pueblo más facilidad para 

hacer casi tod0 lo que quiere. ha puesto la libertad en los 

gobiernos democráticos y ha fundado el poder del pueblo con 

la libertad del pueblo."1231 

La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes 

permitan y si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes 

prohiben. no tendr1a aul.;; l i!::c:-t~d, porque los demás tendría 

el mismo poder. es necesario para que no exista abuso de 

poder que la misma naturaleza de las cosas le ponga limites. 

Una constitución pude ser tal. que nadie sea obligado a 

hacer lo que la ley no manda expresamente. ni a no hacer lo 

que expresamente no prohibe. 

"No hay libertad si el poder de juzgar no está bien 

deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si 

!23l Moreno. Daniel. Ob.c:it .• pag. 103. 



no esta separado del legislativo se podna disponer 

arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudada-

nos." t24l 

Asimismo. Montesquieu intelecto francés del 

Constitucionalismo. da un panorama de lo que son las 

cuestiones politic~s. basándose en el empirismo. hechos 

historicos como también en la observacie>n de las 

circunstancias pollticas. senala que para garantizar la 

libertad politica surgida en las relaciones entre los 

hombres y el Estado. es necesario establecer una 

organizacion gubernamental con poderes limitados, y una 

separación entre estos poderes denominados: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. Predominando el derecho penal y 

procesal para dar solución a Jos problemas de injusticia, y 

que el ejercicio de cada poder descanse en ' un organo en 

El mismo Montesquieu. llega a establecer que la 

diferencia entre libertad civil y pollt1ca surge de la 

relación estrecha que existe entre los hombres y el Estado, 

siendo una oposicion del despotismo. 

t24l Moreno. Daniel. Ob.c1t .. pag. 105. 
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En cuanto a la libertad civil esta sur~e de !as 

relaciones que existen entre los hombres. 

EL DESENVOLVIMIENTO ECONOMICO Y LAS IDEAS POLITJC~S 

MERCANTILSMO 

En el siglo XVI el Estado se enfrent~ e un grave problema 

económico, pues en Ja edad media se le da más importancia a 

la agricultura. que a la industria y al p1·opio comercio, por 

lo que se implanto la doctrina mercantilista con el objetivo 

de que la agricultura pase a segundo plano. dejando as! 

nuevos caminos para el desarrollo de la industria y la 

fuente de riquezas Nacionales. Con respecto al comercio. 

tendrá más importancia comerciando con el extranjero que con 

el interior porque originarJa el establecimiento de 

monopolios y junto con el!~ le. fuoiun de Ja economla y la 

pol 1tica. 

!JOCUME!ITOS Y CONSTITUCIONES DE FRANCIA 

Durante la revolución francesa. algunos intelectos hacen 

mencion de unos esquemas llamados declaraciones de derechos 

y en la ley debe senalarse la polJtica filosófica de cada 



uno de ellos. Y ya para 1769. nace el docun1entc• l lani~·j•> 

"Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano." 

No sólo dio pauta para que se formulen constituciones 

sino que también tuvo influencia en el pensamiento polltico 

Europeo. 

En 1791. por p:-imera vez se formula una consti tucion en 

F1·ancia. cor, el objeto de tener una soberana. (P.ousseaul. 

como también el ejercicio del poder soberano a través de 

representantes y un procedimiento para enmedar el texto 

constitucional ISieyesl. Ahora bien. se tiene Ja intención 

de mantener a Ja monarqula estableciendo una asamblea de una 

sola camara que en realidad es el poder pol1tico. en cuanto 

a las elecciones se mantiene un 

intentando el obtener una Republica. 

régimen indirecto. 

A consecuencia de un decreto del orden leg1slativo en 

1792. se deroga la primera const1tución, surgiendo un 

manifiesto de los G2rondinos, influenciados por Condorcet y 

Pine. pero con el triunfo de los Jacobinos. se derogo ~se 

documento para establecer la Republica y a Ja vez terminar 

de una vez por todas al Rey. 



En 1793. se extiende el sufragio a todos los hombres 

adultos reuniéndose el parlamento cada ano formado por una 

cámara. controlando as1 al gobierno sujetandolo al veto 

popular. no estando concorde al principio de separación de 

poderes la tesis de la democracia popular y directa. 

Y por un decreto de la convención se declaro anticonsti

tucional por lo que en 1795 surge una ley fundamental del 

estado mas moderada y cons~1-vador~. E=t~~leci~ndo ~n el 

surfragio algunas restricciones personales para la emisión 

del voto: es partidaria de la división de poderes. una 

organización legislativa bicameral. etc. 

Con la Constitución de 1600. se asegura un sistema de 

centralización administrativa 

Imperio hereditario el cual 

reaccionarios. 

de suma importancia. Surge un 

da nacimiento a principios 
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TEORIA POLITICA ACERCA DEL REGIKEN CONSTil1JCIONAL 

LA DEMOCRACIA Y LA DifUSION DE LAS CONSTll1JCIONES ESCRITAS 

A pesar de las disputas de los reaccionarios, predominan 

diversos principios de la Revolucion Francesa. con los 

triunfos de Napoleón, tomó auge la Unidad y Autonomia de las 

Naciones: mas tarde con la derrota Napoleonica se orig1naron 

sociedades secretas revolucionarias. lo que ocasionó luchas 

enfocadas al establecimiento de Estados Nac1onales con un 

gobierno constitucional interno. Algunos paises Europeos· 

lograron establecer su independencia. 

Los partidos liberales pugnaban 

escrita plasmandose en la misma. 

por una Constitución 

las Garantias de los 

Derechos Individuales y por una Asamblea en el que se hagan 

llegar las aspiraciones del pueblo. reconociéndose la 

división de poderes. 

Tanto los conservadores como los monarcas eran de la idea 

de que tuera el propio rey quien se encargara de Ja 

derogacion o modificacion de la constitución. pues Jos 

propios Monarcas lo que querian era obtener el poder 

legislativo, y la deliberación del contenido de la ley solo 

se podla hacer por med10 de las Asambleas. En cambio los 



conservadores no est11ban de acuerdo con lb sepa1·ac ior1 ª" 
poderes. 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO POLITICO SOCIALISTA 

LOS SOCIALISTAS tn'OPICOS 

En la a .. t1gi.ledad y aun en la actualidad. en blgunos 

paises d~l muttdc ~r~dóminb el comun1smo. donde la sociedad a 

pesa1· de trabajar la tierra no tenla posesion de lb 

propiedad pr1vada. Con la Revolucion lndustr1al. surgen 

miserias. riquezas. explotacion del hombre por el hombre 

1111smo. provocado por las tesis lndividua l 1stas. Algunos 

intelectos se preocuparon por las diversas constroversias 

entre sociedades surgidas a consecuencia de las miserables 

pobrezas y trataron de darles solucion. como S1smondi. con 

su teor1'i: "La acumulacion y d1stribucion de las riqué-

zas". ( 25 l Est.e t.~ó1 l(;V ::;cf':.~l~ 'J11f- es necesario mermar la 

competenc1a y en la ut1lizac1cn de la maquinarH1, contando 

con una reglamentac1on del trabaJo. Tambien que el gobierno 

fuerb el Hiterventor cie la distribucic.n y acumulacion de las 

riquezas. A:1m1smo. demandando uno i-etorma de concepci9ne~ 

econc.micas. para que asl. de esta manera se acbbe·con la 

misena y la explotacior1 humana. 

1251 G. Gettel.Raymond. Historia de las Ideas . Pollticas. 
Vol. II. Se!lundo Edic1or1. Editoritd Nacfonid'; Mexico. 
11-7~.pócJ. 218 y 219. 



"Por su parte. Robert OWen. es partidario de que el 

hombre es bueno y que todos los males de la sociedad son 

provocados por el capitalismo. por lo que propone un sistema 

comunista en donde se pueda desarrollar la bondad natural 

del hombres y en donde también surjan sociedades 

cooperativistas y una legislación obrera. para intentar 

establecer una relac1on entre patrón y ob1·ero. con el 

objetivo de que desaparezca las limitaciones con t-especto ~ 

la unión de los trabajadores. C26l 

"Williams Thompson. con tendencias Marxistas. seflala que 

el valo1· es el esfuerzo del obrero por lo que uene derecho 

al producto de su trabajo, también parte de la idea de una 

transformación de la sociedad. eliminando a la propiedad. 

estableciéndose una sociedad cooperativa para dar solución 

- \ - ... - ' ' .¡ - .. - - - .. ·- - - - ........ - .. - • • - \.. ·-,. ·- - - " ' ... ~ ' U.& '-'""IU,,.1\,.1..\J 11,.;;lll.'"- t-'o.11.4.VllV.;> J ......... ~~4V~o ~'-'I 

"El conde Hern·i de Rouvroy de Saint-Simon Cl760-1Es25). 

éste busca el bienesta1· de los trabaJadores y que por medio 

de Ja política se desenvuelve la producción. tomandose de 

C26) G.Gettel. Raymor.d. Vol. II.ob.cit .. pags. 220 y 221. 

C27l Ob.cit .. pág. 221. 
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base para la economlc>. Propuso la desaparic1on d~ toda 

clase de rel igicm. para que de ésta mane1·a se llegue a un 

nuevo orden 

el fin de 

pobres."(26) 

moral basado en las predicaciones de Jesús. Con 

mejorar las condiciones paupérrimas de los 

"El teOrico socialista 

discrepa del mal uso de la 

Charles Fourier (1772-1837). 

producción y dice que para que 

exista armonta entre los hombres debe de r~spetó1·sG:~s cu::; 

intereses ffiateriales. dejar que se organicen para que existe 

orden y equidad. (29) 

As1 se propone que se establezca un grupo de 500 familias 

con el 

de la 

obJetivo de abolir la miseria. asegurar el ejercicio 

libertad natural: con este sistema se podr1a formar 

una federaciOn. y más aún la no existencia de une autoridad 

coactiva. Es lOgico que esa ideolog1a coincidir1a a una 

anarqula. 

"Esteban Cabe (1768-1656 l . A consecuencia de las 

ideolog1as de este utopico. surge una colonia comunista. ya 

que propon1a un sistema de colonias agr1colas y talleres 

C26l Ob.cit .. págs. 221 y 222. 

C29l Ob.cit .. pág. 223. 



nac1onbles. despareciendo la libertad en la educacion y las 

sucesiones. pero contradictor1amente. para poder reformar la 

naturaleza humana que sea por medio de la educaclon."l30J 

TEORIA DEL ESTADO FEDERAL 

FEDERALISMO 

El proceso o evolucion pollllco esta encaminado a la 

coneentrac1on de unidades y esta un1ficac1on tráJO como 

consecuencia formas gubernamentales: por una parte. se habla 

de una organlzaclon en la que se encuentra lb unidad 

pol1tlca con miras a un estado un1tar10. en donde sus 

lntegrantes pierden su lnd1v1dual1dad enfocadas a s1mples 

divifiiones amdlnistrat1vas y supeditadas a un 9ob1erno 

central. y por la otra parte. los estados son conservadores 

de sus gobiernos (por virtud de la un1on1. delegando el 

control de asuntos a un gobierno central. 

Se llama CONFEDERACION a la un ion pol lt lea cuando la 

soberania radica en los estados. er. donde existen tratádos 

entre los diferentes estados soberanos. En 16 federa.ciori se· 
- ------ -- - -

apoya la tesis de soberan1a absoluta e índivisÚile. pero 

1301 Ob.c1t .. pág. 224. 



hacjendo not6r 16 diferencia ent1·e Estado y Gobierno. con la 

pasH•i l idad de la distnbucion de los poderes entre los 

estado!" y la union y tambien entre los organos 

gubernamentales. 

Cuando el soberano es presentado por la union. por medio 

de un Estatuto Constitucional de Poderes entre Gobierno 

Centnd y los gobiernos de los estados se denomina 

federoc:ion. vE>rblg! ec!~: el gob1-=-rr1u ieóeral central y un 

gobierno 1oca1. 

TEORIAS SOBRE EL NACIONALISMO 

Gracias al liberaiismo y al N1>cionalisn.o. en el sjglo XX. 

tuvo su desenvolvimiento la ~~litica. pues con el 

lib'!~~!::::::;.::; Zé Lu::sccsba implantar en cCsdo estado una 

constituc1on escrita. teniendo control de la actuacion 

popular en el campo de gobierne•. a su vez contandc• con una 

ase.mblE:a representativa. 

"La estateg1a poi Jticta de Jos movjmientos nacion1d istas 

im¡:.!icaba una doble operacion; Ja organizacion ·de un 

movimiento nacional de mtasas dinamice. e 1ntegradc. con el 



crucial pára CUá lqu1er .. ·. 111.:>v1m1ento .de 
·., . ,• ; 

rndeper1denc1a. Los pr.:.pic:e nacioriállslÚ fstbban felices de 

alas, el en su avant'e 

hacia lb refonoei constitu~i¿nál. y lá. izquierdá 

movilizar el apoyo extraparlamentaiio "<3n · 

La ideologla soberana y la doctrinó de lá revc'1uc1ór1. 

trajeron c.:.mo consecuencia al Naci.:.nal1smo. cor, o.iras al 

establecimiento de uná independencia de los estados sobera-

nos encárnlnéldos al lnd1vidualisn1v en cuáratv o las relesc1onee 

internacionales. Como se puede observa1. él tráves de- vat lbE 

estapas controve1 t1dá.S y suces1vas P'·r las cualef: pásO el 

nec1ona.l1smv. yo paro 1848 se iecon•:icE- como un icleái 

polltico def1n1do. alcan:ando grandes triunfos y Junt.:. con 

E:l se denva la autonc.1111a. Esta auton,•m1a permni~· en 

algunos ¡;al ses Eu1·opeos. co1110 E:n la Gran I!rE:tar1a. la 

im~·lanl11cior1 do; una aplicac1on de autbnolÍ1ia .con el f1n dE: 

establecer un Estado libre come•: lo'es-I1·1a'hdEi.l32L 

<311 Heller. Claude. Cambio y Revc.luci.:.n Sc.cial, Edil. 
i\NUIES. Parte Il. 1977. p6gs. 63 y 84. 

t~2J G.Gettel. Raymond. H1stor1a de las Ideas Pollticas, 
Vc.i. II. Edlt. Nacional. Segunda E.dicion, 1979, pag. 
296. 



La concepcion de Nl:1cionalidad. corno expresior1 de volunte.d 

del pueblo. se constituye por lb creencia colecuve. en ur. 

destino manifiesto ya seftalado por la unidad de raza. 

geografia y la historia. 

Podemos decir 

que le es Util a 

que se 

la& 

caracteriza por tener agresividad. 

Naciones para adquirir fronteras 

p..ieblos naturales y 

inferiores. 

de esta manera expresar culturas a 

EL PENSAMIENTO POLITICO Y EL MOYIMIENTO OBRERO 

CO!m)g>ORANEQ 

"La interpretaciOn económica de la historia de Marx. 

influyó en el movimiento obrero y cada revolucion crea sus 

propias leyes. Se puede seftalar que a través de los partidos 

socialistas se 

Estado. con el 

democratizacicm 

desaparición da 

pretende crear un modelo de 01·ganizaciOn del 

fin de cumplir con el obJetivo de la 

por medio del sufragio Universal. la 

les privilegios de la clase y las 

reminiscencias aristocr6t1cas en el campo del gob1enro. Con 

la adopcion de este criterio politico. se esta de acuerdo 

con una transtormacion paulatina. pero con logros de avance, 



dando pauta b las dichosas al:ilim~.bS ::·entr·e ·liboWale:; y 

partidos de opos1cion al soc1al:ismo." l33l 

Gracias a l11s campanas de los 

entraron en vigencia leyes para 

monopolios, par~ que de esta forma 

gastos realizados por el Estado y 

equilibrio de las riquezas y, 

progresivos. 

partidos socialistas. 

reglamentar a los 

se pueda simplif1car 

asl poder llegar a un 

a su vez. impuestos 

Se puede argumentar que entre los mov1mientos mas 

sobresalientes est6 el de los tabianos. pues ellos no ten1an 

tendencias pol1ticas revolucionarias. sino todo Jo 

contrario. eran mas pac1ficos con anhelos de crear una 

democracia lndustr1al para que con esta se pudiera 

establecer una Estado más democrático regulando el cap1tal 

de la tierra. también una descentral1zacion del Estado y una 

técnica infalible para la organizacion pol1tica, como 

también una reforma gradual y progresiva. 

Ya en las últimas etapas del siglo XIX. surgen partidos 

socialistas en Europa y en E.U.A. Fracasa el soc1al1smo por 

intentar aduenarse de las organizaciones obreras. 

l33) G. Gette!. Raymond. Vol. 11, Ob.cit .. págs. 367 y 368. 
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ANARQUISMO 

Con la tesis ANARQUISTA se intenta abolir al socialismo y 

al 11beralismoi corrientes que predominaron en el Siglo XIX. 

Como se dijo anteriormente. se pretende que desparezca el 

liberallsmo por tener tendenc1as individualistas y el 

socialismo po1· la explotac1ón masiva del hombre por el 

hombre. En cambio el Anarquismo se caracte1·iza poi· ser 

indiv1duallst.a y c-:-munista a la vez: 1nd1vidualista. por 

tener car6cter f1losóf1co y literario, en donde se ce!1cndan 

las prerrogativas del ind1viduo en cuanto al derecho de 

propiedad. Y comunista. por tener tendencias hacia lo 

político y social."(341 

El teórico aleman MAX STINER es partidano de que el 

anarquismo comunista establezca los derechos individuales 

con un desenvcdv1uti;;::t-:- integral de la personalidad humana. 

tener derecho a la libertad y al derecho de la p1o¡;icdad 

para quien trabaja. 

C34) Ob.cit., pág. 374. 
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Los americanos J,:os1ah WátTtn. y Bt-111aru1n lucke1·. f.(•11 

part1dar1os del ana1·qu1sr11.:· rnd1v1dual1stá. Wan·en dtcla: 

'"Cada hombn; debe tene1 su prop1a 1gles1a. uro gob1enro y su 

trabaJo'". oa1·a Tucker el hombres puede tormar asoc1c.c1ones o 

en su defecto sepárárse s1 no sat1sface su lnteres. pero 

por med10 de contratos soc1aJes y voluntarios. Para M1gueJ 

Barkuni. el homb1·e. as1 como tiene 11bertad de fornoar 

asociaciones. tamb1én la tiene para separarse. 

El ¡,n11cipe i\ropotkln es defensor de lás asoc1acíones 

1 ibres de Jos grupos 1 ibres. para as1 mantener la soc1edad 

en un1on. da1·Je protecc1on a las clases pr1vileg1adas a 

traves del gobierno y de )él ley. tambien esta ell contra de 

)él prop1edad. 

Leen To! toy. discrepa del servic10 m11 itar obl igat•:·l"io. 

del pag.:• de lmpuestos. como t:amb1en de la in1plantac1on de 

una cooperacion autónoma e irre<;1ula1 . Ei anarqu1smo 

individual esta en , .. )ntrél de uno autor1dad. y Cüfl una 

Revol uc loro eficaz acó.boró CC.•n todo>: los <;lvblEIT10S, cori 

respecto a la p1·opiedad. esta deb,; s,;r un derecl10 de Jas 

asoc1ac1ones l 1bres de tl"abajadores. 
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S I N D l C A L l S M O 

"En Francia surge el sindical1smo a consecuencia de la 

explotacion de los trabaJadores en el desarrollo Industrial. 

aunadas con la disolucion pol1tica y para dar soluc1on a los 

problemas de los obreros. éstos decidieron formar un 

sind1calismo. para la defensa de la union general. la 

fonnacion <ie una sociedad integrada por grupos industriales. 

federados y autonomos. aunada con una huelga general. Con 

ambas teor1as aplicadas a Ja realidad. los trabajadores 

podran desempe~ar las funciones de direccion más importantes 

de la industr1a par que de esta forma se puede conseguir la 

propiedad y maneJo de la misma. 

El sindicalismo esta en contra del Estado que. ademas de 

ser defensor de los intereses economicos capitalistas y de 

pennitir la explotacion injusta de obreros. también posee la 

fuerza mili ta1· que en un momento dado dispone para reprimir 

una huelga. Por virtud de los cuales "Los obreroe lcc~lcn de 

una industria determinada se organizaran dentro de un 

sindicato que asun.íra el cont1·01 d;, aquel la rama. pero el 

capital en manos de todos los sindicatos. los cuales 

formaran federaciones nacionales a base de Industrias. Los 

diversos sind1catos de una determinada comunidad. estaran 



at l l H1dos a una bolsa de trabajo local,- que tend¡-a 6 su 

cargo funciones Judiciales de poi íc_1a."134l 

BOLCHEVISMO 

La guerra suscitada produJo estragos amargos a Ja 

aristorcracia Feudal. no asi en la clase campesina ya que si; 

abrieron caminos hacia Ja formacion de ld dc::;.:.crac.la 

campesina y Junto con ella la reparticion de la propiedad de 

la tierra en Rusia y también en Pt.lses balcanicos. a su vez. 

acimítint!ndose la polltica cooperativa. Los t.;01·icos del 

bolchevismo buscan la posesion del Estado. pa1·a que de esta 

forma se pu E da acabar con e 1 caplta l ismo. Se demanda poi· una 

obligatonedad del trabajo, clave esencial para vence1· a la 

resistenc1a de Ja burgues1a y abolu la diferencia de Ja 

clase. 

Para la extens1on de! Bolchev1smo se recurrio a la 

prohibic1on de la liberl"ad de prensa y de educación. como 

tambien el ampal"c. del ge.bienio óe ias clases u·abajadoH1s. 

Con 1·especto a 1 a economl a poi Jt i cci. el bol che vi smv pa1·te de 

la idea de que haya un contl"ol en la lndustna. 

t34J Ob.c1t .. pag. 37&. 
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"Pol1t1camente adopta el sistema de representacion. A su 

vez son apoyados po1· los pluralistas. dandose un reg1men 

llamado Soviet: cuerpo representant1vo en la que su eleccion 

es por medio de oficios. constituyéndose una federacion con 

jerarqula a favor del obrero Industrial sobre el obrero 

agricultor."C35J 

LAS TENPENCIAS POLITICAS DE NUESTRO TIEMPO 

Los fenomenos pollticos estan 

psicolOgico. economico y social 

estudios realizados por los 

influenciados tanto en lo 

Y prueba de ello son los 

teoncos. verbigracia. 

Maquiavelo, con su estudio sociológico de gobernacion del 

Estado: Aristoteles. estudioso en Jo economico y psicologico 

en la intervención de Ja polltica: Montesquieu, en la 

relación entre las leyes y las condiciones sociales. etc. 

Los problemas de suma trascendencia actual. son los 

mismos que 

diferentes 

su1·g1eron hace 

Monarqulas. 

dos mll anos. con su diVision de 

Aristocracia y Democracia. por 

ejemplo: En la epoca antigua se sonaba con una Aristocracia: 

t35) Ob.cit .. pag. 390. 



en la época medieval se anhelaba por una Monarqu1a y en la 

época moderna se luchaba por una Democracia. 

"El mercado mund1al aceleró prodigiosamente el desarrollo 

del comercio. de la navegación y de todos los medios de 

transporte por tierra. Este desarrollo influyó a su vez en 

el auge de la industria. el comercio. la navegación. y 

desarroll4hase la burguesia. multiplicando sus capitales 

legadas por Ja Edad Media. La burguesia, después del 

establecimiento de la gran Industria y del mercado 

universal, conqu1sto finalmente la hegemonla exclusiva del 

poder polltico en el Estado representativo moderno."(36l 

La lucha por un sistema moderno en Jo representativo, por 

una organización de centros territoriales del Estado, como 

también de una coordinación del control popular y del 

carácter técr.1co de la administración, constituyen puntos 

importantes para la estructura actual del Estado. 

"En l.:. Edad Media renace la doctrina del derecho natural 

y en la igualdad de Jos hombres como también la creencia en 

la libertad natural: la teoria del derecho aparece en 

<36l Heller, Clauue. Cambio y Revolución Social. Edit. 
ANUIES. Parte l. 1977. pag. 67. 
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decésdenc1a. el fundamento del gobierno y de Ja autoridad 

radica en Ja misma natural~za Jnterpretada por la razon. la 

concepcion de Jos dei·echos naturales constituye lés base de 

las teorlas 1nd1v1dual1stas del siglo XVIII y corno 

consecuencia se produce una concepc1on a Ja Anarqula. En el 

siglo pasado se abandona Ja teorla de los derechos 

naturales. y se busca un nuevo fundamento de la sociedad 

política en una posicion intermedia entre el imperio del 

absolutismo y la anarqula que resulta de la libertad 

ilimitada del individuo."137) 

Corno podemos ver a lo largo de los tiempos remotos t.asta 

nuestros dlas. en la sociedad surgen una serie de 

contradicciones con respecto a los ideales de c&da individuo 

que trae como consecuencia el difícil estudio de las 

doctrinas. por lo que se pone de manif1esto la importancia 

de las teorlas. Sin la verdad absoluta con respecto al 

pensamiento poi itico. éste no existiera. 

1371 G. Gettel. Rayrnond. H1stor1a de las Ideas Pollticas. 
Vol. II. Secunda Ed1cion. Ed1to1·ial Nacional. Mexico. 
1979. pag. 404. 



BREVE HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO 

En Ja época del Vil"reynato Jos vasallos por Ja ley. te-

nlan que estar baJO Ja supeditacion de aquel que ocupara el 

trono de Espal'la. 

Cuando lleca a su f1n el virreynato, se prop1c1a una 

organ1zacion polltica y junto con ella un camino estructu-

ral. todo el lo a consecuenc1a no solo de la Revolución Fran-

cesa. s1no que también de discusiones y d1fusión clandestina 

de la ilustrac1on enciclopedista. 

"Después de la lucha armada de 1810. se tuvo la opo1·tuni-

dad para los mex1canos. el ser partlcipe de proponer 1deas y 

expresarlas. verb1gracia libertad de lmprenta."1:;,a¡ 

"Sin embargo. todavia las grandes ma:::a!I no t-enlán acceso 

al pensam1entc. politico que formaba parte del patrimc•nio 

cultural. 

<38) Enc1cloped1a de México. Tomo X. Ed1t. Me;ocana, S.A. 
de c.v .. pag. 29. 
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En a que 1 entonces Don Guad1il upe Victoria. como presidente 

de la Republica Mexicana. como simpatizaba con los Yorkinos. 

creyo conveniente formar una sociedad secreta. cualesquiera 

que sean sus fines llamándole "La Gran Legion del Aguila 

Negra''. en tanto que los escoceses ba;o su derrota polHica 

expedieron el Plan Otuma y la ley del 25 de octubre de 1628. 

que dice: Contra toda reunion clandestina que por reglas o 

instrucciones determinadas. formara cuerpo o colegio e hiciA 

ra profesión de fé secreta. V. masoner1a".(39l 

Por otro lado. los Centralistas y Federalistas conserva

ron sus posiciones gracias a sus credos pol1ticos. Llamándo

se as1 mismos conservadores liberales. 

Se habla de un caudillo llamado Valent1n G6mez Farias. 

que junto con los federalistas eran partidarios de una líber 

tad pol1tica y religiosa como también la organización de una 

Republica Federal. 

Mientras que Antonio L6pez de Santana y los centralistas 

defendían el respeto a las tradiciones religiosas e imponer 

un régimen centralista de gobierno. como podemos ver aun 

todavia no se dan indicios de partido segun la doctrina 

(39! Enciclopedia de Mexico. Tomo X. ob.cit .. pág. 299. 
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As1 pues ~los~ liberales se les clas1fica en dos 

corrientes: 

"La pura y la moderna. ambas destinadas para hacer frente 

al Partido Conservador. Ahora bien con el triunfo de la 

Republica y el fortalecimiento de las leyes de Reforma predQ 

m1no el liberalismo aunque dividida en tres partes. dos de 

ellas civllAs conducidas por Juarez y Lerdo. la otra milita

rista dirigida por el General Fürtir::o D:~:::. 

A consecuencia de la muerte de Juarez los Lerdistas pudi~ 

ron alcanzar el poder para el 5 de abril de 1892, surgió Ja 

Union Liberal compuesta por negociantes. latifundistas, poli 

tices. banqueros denominados cient1ficos por ser partidarios 

del positivismo. estos dieron apoyo al presidente D1az. En 

189ó nace el Circulo Nacional Porfirista encabezódo por 

Antonio Tovar y Demetrio Salazar."1401 

Cabe sehalar pues que durante el siglo XIX las dos tenden 

cias pol1t1cas predominantes se polarizaron en dos organiza

ciones: El partido Conservador y el Liberal. que tuvieron 

corno militantes y dirigentes a los principales protagonistós 

de la historia de Mexico. La alternancia en el poder de es-

140! Enciclopedia de Mexico. Tomo X. ob.cit .. pag. 300. 
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tos dos partidos imprimio su sello en las diversbs manifes-

taciones de la vida social. cultural. economica y religiosa 

de nuestra nacion. Los conservadores sostuvieron la necesí-

dad de centralizar la vida politica y economica vinculandola 

al Estado de Mexico con la Iglesia católica. Los liberales 

pugnaron por el federalismo y la separación del clero y el 

gobierno. los pensamientos y planee de uno y otro tuvieron 

influencia notable en la histor1a. 

"En 1809. en la Ciudad de San Luis Potosi. se tundo t-1 

Circulo Liberal Ponciano ~rriaga, mismo que en tebrero de 

1901 ee unió. en un plano nacional. a otros clrculos libera-

les formando la conferacion de C1rculos Liben1'..;s. De ella 

nac1ó mas tarde el Partido Liberal Mexicano. En jullC• d<: 

1906. los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magon y algunos 

otro:: l J!::c~::l e~. que ho!'-J t'!.n ~mi ~·n-"dº " 1 ns Estados Unidos. 

publicaron en San Luis Missour1 un "Manifiesto de la Nacion" 

y el programa de este partido. En el exigieron la prohibí-

ciór, de una nueva re<deccion del presidente, as1 come• la li-

m1 tac1c•n de su periodo presidencial a cuatro anos: ademas --

apoya1·on cierto numero de ideas liberales y socialistai;. las 

cuales después fueron incorporadas a la Constitucion de 

1917. "l41) 

(41 l K. Furtak. Robert. El Partido de la Revolución y. la 
Estabilidad Polltica en Mexico. UNAM. 1970, pag. 24. 
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"Postenormente se fundo:. el Partido Cientlfico en 1892 y 

m6s bien era un club polltico que un partido. encabezado por 

e 1 secretan o de Hacienda. Jos.: Yves Lmanlou1·. 1 os "cient!

f icos" ejerclan gran Influencia en el gobierno. Velan en una 

reelección del presidente Porf lrio Dtaz y del vicepresidente 

Ramon Corral. Ja garantla para un incremento economico ulte

nor sin problemas acosta de los econom1camente mas debi

les. "1421 

"En la misma linea figuraban en 1909 el Partido 

De~ocratico. fundado por elementos heterogéneos y que 

inclutan tanto "científicos" como "anticientlficos" radica

les y otros grupos. Trazo un programa basado en ideas líber!!_ 

les y federalistas. cuyo punto de contacto esencial era el 

retorno a las libertades polllicas. tal como las hab111n 

proclamado la Conslitucion de 1657 y las Leyes de Reforma. 

pero bajo la presidencia de Dlaz. 

El llamado club Soberanla. mismo que al poco t1empo se 

desintegro también aspiraba a un cambio. pero solo en el 

cargo de vicepres1dente. Algunos de sus miembros fundaron 

después el Partido Nac1onal1sta Democrat1co. 

!421 Ob.cit., pag. 24. 
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"Sin embargo despues de haberse hecho púLl ico y notono 

que Dlaz y Corral querian postularse como formula única. el 

problemá culmino en la alternativa de una reelección de 

ambos o de ninguno de ellos. A la nominación de ambos por el 

Partido Nacional Porfirista. en abril de 1909, los 

opositores de esa reeleccion respondieron seis semánás 

después con la formación del Centro Antirreeleccionista. 

bajo la jefatura de Madero. de la que surgio ei Farlido 

Nacional Democrático. postulo en abril de 1910 a Madero y a 

Francisco V6zquez Gomez para los cargos de presidente y 

vicepresidente. El programa de gobierno de los candidatos de 

la oposición. adem6s del principio de la "no reelección" 

conten!a el fortalecimiento de la autoadministracion de la 

ccmunidad y el mejoramiento de la educación publica: prove!a 

disposiciones de derecho laboral. apoyo a los pequenos 

propietarios de la tierra y de justicia impositiva."(43) 

En e 1 "plan de San Luis Potosi". fechado el 5 de octubre 

de 1910. redactado algunos d!as más tarde en San Antonio 

!Texas>. Madero declaro nulas las elecciones. se proclamo 

presidente provisional de la Nación e hizo un llamado a la 

insurrección para el 20 de noviembre de 1910. El 25 de mayo 

de 1911 renuncio D!az. El camino en el campo revolucionario 

debido a sus medidas tanto de reforma agraria como en pro 

!43) K. Furtak. Robert. Ob.cit .. p6g, 25. 
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del obrero. del civilismo y de la educacion pOblica. que 

habla puesto en practica como gobernador. Calles habla logr~ 

do llevar hasta el final el Juego de descubrir a un hombre 

capaz de e qui 1 ibrar 1 os intereses antagoni cos y de alisar 

las altas olas del descontento y de la insurreccion.<441 

El cambio del pa1s a la modernidad. a través de encontrar 

su propia viabilidad. se da, justamente. a partir de 1910. 

al logr~rse b!2ica~cntc 'ª incorporacion cabal del pueblo. 

como auténtico soberano. a las decisiones nacionales."t45J 

La Revolucion Mexicana reconoce diversas etapas o fases: 

podríamos senalar cinco. iniciando con la Revolucion Made-

rista. que al oponerse al viejo, injusto y caduco sistema 

porfiriano, encabeza un movimiento de claro matiz polltico: 

les siguió la lucha armada contra la usurpacion de Huerta: 

la ;ucn·.:. j.Jo:;Lt:t'iormente deviene la tercera fase. que hace 

nuestra Revolucion. un movimiento de reinvidicaciones 

sociales. que busca. con legitimidad. modificar las condlciQ 

nes de vida. en beneficio de las masas obreras. campesinas y 

populares. Esta cuarta fase. se extiende desde 1917. hasta 

un cuarto de siglo m6s aproximadamente y en ella se disenan 

<4J Ob.clt .. pag. 26. 

C45J Gonzalez de la Veoa. Rene. Derecho Penal Electoral. 
Edit. Porrua. Mexico 1990. pag. 69. 
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y crean las principales instituciones nacionales de orden 

juridico. pol1tico. administrativo y economico. que hasta la 

fecha dan personalidad a los mexicanos. La quinta época, se 

compone por el Mexico revolucionario moderno. con sentido y 

ubicación de competitividad internacional. 146) 

Al PARTIDO LIBERAL 

"El 30 de agosto de 1900 Camilo Arriaga y otras 25 

personas, hicieron una invitación al partido liberal para la 

celebración de un congreso el 5 de febrero de 1901 en San 

Luis Potosi, con la finalidad de dar solución a los medios 

para la unificación."(471 

"A fin de contener los avances del clericalismo y 

conseguir dentro del orden y la ley la vigencia efectivo de 

las leyes de Reforma". 

Dentro del congreso se aprobaron 51 resoluciones verbigr~ 

cia: postular como principio la observancia de las leyes. la 

educación liberal. la honradez de los funcionarios como tam 

(46¡ Enciclopedia de México. Tomo X. ob.cit .. pAg. 301. 

(47J Gonz6lez de la Vega. René. Ob.cit .. p6g. 70. 
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bien la abolic1on de las tendenc1as personalistas en el 

gobierno: confiar la coordinacion del partido al club Pon

ciano Arriaga. que seria auxil1ado por los de Puebla. Tam

p1co y Pachuca. 

Organizar a 

derechos: para 

los obreros e instru1rlos con respecto a sus 

denunciar a los violadores de la ley es 

necesario promover una accion popular. por medio de campaflas 

denunciar el despotismo y la arbitrariedad, luchas por la 

autonomla del municip10 y la libertad de eleccion. Para mar

zo surge a la luz publica un manifesto llamado Partido 

Liberal Constitucionalista. 

En la celebracion del II Congreso de José Ma. Facha y 

Camilo Arriaga, formularon un temario con el fin de que sea 

efectivo el cumplimiento de las leyes de Reforma: luchas por 

las libertedes de imprenta y sufragio: suprimir a los jefes 

pol1ticos. exigir medios suficientes para el mejoramiento de 

las condiciones del campes1no. para desgracia de estos 11be-

1·alistas. no se pudo celebrar la Asamblea del 5 de febrero 

de 1902. a ccn::;ccuenci~ de lü r<;preslVr1 gube.rna.nit11lo.l. aunan 

do el enemigo de los liberales que era el r6g1men. 
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El Club redención que era antirrelecc1onista compuesto 

por Santiago de Hoz- presidente. Alfonso Cravioto y Marcos J. 

LOpez !vicepresidente>. Ricardo flores Magon ltesorerol 4 

secretarios y diez vocales.t48l 

y para el 2 de abril de 1903, sacaron un manifiesto 

llamado al pueblo a la lucha electoral en contra de la sexta 

reelección de D1az, evitando as1 una guerra civil. 

Los integrantes del nuevo club eran el circulo nacional 

Porfirista y el grupo de los cient1ficos convocaron a una 

segunda Convención de la Unión Liberal, esto el 19 de junio 

del mismo ano. y proclamaron junto con francisco fulnes "la 

paz está en las calles, casino. teatros, templos. escuelas. 

etc. Pero no en las convivencias. La nación quiere partidos 

pol1ticos. quiere leyes. instituciones. luchas de ideas de 

intereses y de pasiones". 

El 28 de septiembre de 1905 en Norteamerica se instaló la 

junta organizadora del Partido Liberal Mexicano por: Ricardo 

flores Magon (presidente), Juan Sarabia tvicepresidentel, 

Antonio l. Villarreal CSecretario), Enrique flores MagOn 

<Tesorero) y Manuel Sarabia. Rosalio Bustamante y Librado 

!48) Ob.cit., pág. 302. 
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Rivera (vocale5J. Sus fines eran la de acabar con la 

dictadura a traves de los grupos que se formaran. en el que 

tendrlan una relacion secreta con la Junta. 

En febrero de 1906. nuevamente surge el tiraje de 

regeneracion y para el primero de julio salio un manifiesto 

y programa del Partido Liberal Mexicano. 

Algunos filiales !sindicalismos) y la represion provoca

ron que a los liberalistas se les viniera abajo su tesis pa

cifista por medio de la vta electoral. pués lo que quer1an 

Jos adversarios era la de obtener el triunfo por medio de la 

fuerza. ocasionando que surgieran insurreccionales en el 

curso de 1908. Ahora bien por el General Pablo Gonzalez y 

Benjam1n G. Hill. postularon como candidato a Venustiano 

Ccu l ó.f&Zü. 

En la campana de 1920 se le dio apoyo a Alvaro Obregon y con 

su triunfo tuvo ~ayori~ e~ las c4maras. 3 secretarias en el 

gabinete. la Procuradur1a General de Justicia. el Gobierno 

de algunos estados y algunos ayuntamientos del D.F. a conse

cuencia del apoyo que dio al Partido Nacional Cooperativo 

Obregon desaparece. 



58 

Bl PARTIDO COMUNISTA MEXICANO 

"Este partido se formo el dla 25 de se septiembre de 1919 

por la corriente mayoritaria del Congreso. en el que parti

ciparon: Manabendra Nath Roy. Frank Seaman. Jose Al len. 

Hip6lito Flores. Lonardo Hernandez. Francisco Vela. Vicente 

Ferre1· Aldama. Miguel A. Quintero y Fortrno B. Serrano, 

organizaron un programa con tendencias a una revolucion 

sociaiista."\4;; 

En 1924 de marzo se público el periOdico el "machete" con 

el objetivo de difundir los princip1os del marxismo-lenini~ 

mo. 

En febrero de 1929. se formo la confederación sindical 

unitaria de México. fc.s.u.m.) dirigida por Valentln Campa y 

David Altaro Siqueiros. Desde 1926 por resolucion del Con

greso IV. se adoptó el sistema de celula. Se coopero con el 

presidente cardenas en los trabaJOS del Comite Nacional de 

defensa proletaria. antecedente de la confederacion de 

trabaJadores de Mexico que se fundó en 1936. 

1491 Ob.cit .. pag. 307. 
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Pan1 1\139, expulsaron a Hern6.n Lebarde y a Válentin 

Campa, cuando el partido PCM ya contaba con 30. 125 mlembros 

organizados en 2.766 celulas !553 obi·era. l.III campes1nas. 

427 de barrio y 665 de intelectuales) as1 de esta manera. la 

nueva d1recL1va quedó fornaada por D1on1sio Encina. Miguel I\. 

Velasco. Alberto Lumbreras. Dolores Soterlo y Andres Garc1a 

Salgado . 

.Eri 1uay.:. de l!:l'li. cuandc: ee En.tcito la ll Guen·a Mundial y 

en Ja que Mex1co participo. 

Surgió Ja pol1tica de Unidad Nacional. en J943. la Ill 

Internacional comunista se disolvió y el POI perdio fuerza. 

úespues de 13 anos. aunada con una lucha interna de 3 anos. 

Algunos militantes sobresalientes optaron por la separacjon. 

postenormente del 27 al 21 de mayo de 196ú. en el XIII Con

greso se el l{Jleron nuevos c11ri~t:r1tc:: p~r P-1 acuerdo del Con

greso XIV se organizo la central campes1na 1ndepend1ente 

ICCIJ el dla 19 al ¿J de d1ciembre de 1963. se formó tambien 

¡,. Centre.! Nacional de Estudiantes Democratlco. 
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El Congreso de XV (junio de 1967) se estimulo o lo Revol~ 

c1ón Democratico Popular y Antimper1alista, en donde se po

dr1a aceptar la v1a electoral y la alianza con otros grupos. 

Cl PARTIDO DEMOCRATICO 

Este partido surge el 22 de enero de 1909, encabezado por 

Benito Juarez (presidente). Manuel C<ilero y Jo:::é !'e6r: 

(vicepresidente). y sus demas colaboradores discrepaban de 

la violencia revolucionaria exhortando a los ciudadanos a 

exigir sus derechos políticos. se peleaba por una libertad 

de municipios. se ped1a el cumplimiento de las Leyes de la 

Reforma y la moralización de la Justicia. predisponieron 

ideas agraristas y del trabajo. 

DI PARTIDO REELECCIONISIA 

Este partido fue dir1g1do por Rosendo Pineda, Pedro 

Rincón, Gallardo. Diego Redo y Emilio Rabasa quedando forma

do en febrero de 1909, después de lo Convencion Nacional 

Reeleccionista que tuvo lugar del 25 de marzo al 2 d& abril 

se postulan como candidatos a la presidencia y vicep1·esi-
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dente Portlr10 D1a:: y Ramon Corral. estos persona;es 

pensaron que para acabar con los contrincantes .;ra necesario 

valerse de dos diarios famosos de aquel entonces llamados 

"La Reeleccion" y "El Debate". 

E! PARTIDO NACIONAL DEMOCRATICO 

A este p.art id.-:. lo cc-nz!dcr.Jron de opos1c1or1 6. la 

candidatura de Corral. mismo que sostuvo lb postulación del 

genera 1 Bernardo Reyes a 1 a Vi cepresidenc la. que po=:te1· 1or

mente la mayorla o¡:to por Teodoro Dehesa. 

F! PARTIDO ANTIRBEELECCIONISTA 

P~:-t:idc l :idarcado por Francisco l. Madero fn1ayo de 1909 J. 

Este partido Ant1rreleccionista se formo por mediv de clubes 

locales, que a la vez estaban coordinados por un centnd er. 

cada reg1on. contan'do además de un comité d2rectivo nacio

md. 

En mayo del mismo ano en la C1udad de México, surg1ó el 

Centro auxiliado por Madero, F1lomeno Mata, Luis Cabrera, 



Toribio Esquive l. Obregon y Jose Vasconce 1 os. todos ellos 

sacaron un manifiesto con un lema .. Sufragio Efectivo no R.;

eleccion ... 

Para el 10 de abril de 1910. el partido lanzo a la candi

datura de la presidencia a Madero y en la vicepresidencia a 

Vazquez Gornez. pero desafortunado.mente Mddero tue o.prendido 

en San Lu1s T".:>tosl. posteriormente se fug~· C.c !!l ca1 cel de 

S<>n Antonio Texo.. paro. luego firmo.r el plan dt San Luis 

Potosi 15 de octubre de 1910) y como discrepab<> de lo 

dictaduro. exhortó o.J pueblo paro. que se levantara en armas y 

luchara en contra de ella. utilizo.ndo el lemo. "Tie1-ra y 

Libe1·tad ... 

Cuando DJaz renuncio a la presidencia. todo el pueblo 

gustoso organizo o.grupo.ciones polJticas paro. que de est<> 

mo.nel'<> se p6rt1c1paro en las el,.cc1onc::: d., l!tli. 



la g1·an prop1edlid terntc•rial, 

legal al trabajador. libertad 

reelecc1or1." 
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como tamblE:n 111 proteccJC•n 

de ind1gen1is y la no 

Los maderistas acabaron con los ant1rreleccionietae y 

fundaron en su lugar el Constitucional Progresista. en 

septiembre de 1911, desplazando como candidato a Francisco 

V6.zquez Gorr.ez quedando en su lugar José Ma. Pino 5U6l'f:Z. a 

pesar de tres gr u pos po 11 ti cos que apoyaron a Maden:.. e 1 

católico nacional independiente y el constitucioroal 

progresista, la votacion favorecio a Pino Suarez. 

i"ostenonnente. a la fraccion de Pino Su6rez y Gustavo J.. 

Made1·0 se le ! lamo "Part1do Liberal Progresista" y la de la 

Iglesia Calderon y Jesus Flores Magor1 "El Pa1·tido N1ic1or.al 

Liber1il ". 

PARTIDO LIBERAL CONSTI11JCIONALISTA 

Partido fundado en 1916. por militares dirigidos por 

Pablo Gonzalez y BenJamln G. Hill defensores de la corriente 
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maderista, en la que lanzaron como candidato a la 

presidencia a Don Venustiano Carranza. 

Cuando triunfó Obregón, surgieron tres secretar1ae en el 

gabinete. La Procuradur1a General de Justicia, el Gobierno 

de algunos estados y casi todos los Ayuntamientos del 

Distrito Federal. en 1922 le dio apoyo al Partido Nacional 

Cooperativista lo que ocasionó eu desaparición. 

G! EL PARTIDO NACIONAL COOPERATIVISTA 

Se organizó en 1917, al frente por Jorge Lauree. Rafael 

Pérez Taylos y Otilio González. ellos partieron de la ideol~ 

g1a de un cooperativismo, para dar solución a la econom1a 

del pueblo: como también la nacivr.alizü.ción de tierr~s y 

empresas de servicio publico. la autonom1a universitaria y 

en lugar del ejército. el nacimiento de una guardia civil. 

En 1923. un grupo se unió a la rebelión de la huertista y 

otro al General Plutarco El1as Calles. lo que ocasionó su 

desaparición. 
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Hl PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 

En febrero de 1917. el líder de la <CROMl. Luis N. 

Morones. fundo el Partido Socialista Obrero. corr1endo con 

mala suerte porque. si bien es cierto que manifestó nuevos 

métodos de lucha proletaria. también es cierto que con el 

fracaso electoral se ocasiono su desaparición. 

Para 1919 existieron grupos que celebraron el Congreso 

Socialista Nacional. con la finalidad de integrar otro parti 

do, pero surgieron tres tendencias a saber: 

Primero. la Comunista Internacional, dirig1da por Jose 

Allen y Manabrenda Nath Yay: La Retoniiista encabezada por 

Morones. con sus ideales de una revolución nacional y la 

Socialista representada por Lenin A. Gale. con tendencia a 

formar un nuevo partido proletario. Ambas tesis no resulta

ron por virtud de presion que ejercieron los comunistas. más 

tarde el partido Reformista organizo el partido Laborista 

Mexicano. y el socialista formo el Partido Revolucionario 

Comunista Mexicano. 



El partido labonsta surgio a finales de 1919. coro 

postulados de respetar los derechos de los obreros. impulsar 

la educac1on, dar protecc1on a los a1·tesanos y mejorar la 

vivienda como también la al1mentac10n y la seguridad social. 

los laboristas adquirieron mayor poder. cuando tomo posesion 

a la presidencia Calles que para mala suerte de ellos al 

dejar el poder Plutarco Ellas Calles desapareció el partido 

laborista. 

Il PARTIDO NACIONAL AGRARISTA 

"SurgiO este partido e 1 13 de junio de 1920. conducido 

por Antonio Dlaz Soto Santibanez. apoyados por Obregón. org~ 

nizaron una Asamblea Agrarista. En ¡9¿2 se unió al partido 

laborista. formando as1 la Confeder1'ci"n No;.i::\Qn~l Revoluc:io

naria al mismo t1empo le quita el poder al Partido L1beral 

Constitucionalista."(50J 

<SO! Ob.cit .. pag. 309. 
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Jl EL PARTIDO SOCIALISTA DEL SURESTE 

"El presidente Fel1pe Carrillo Puerto. h1zo una convoca

tona el 19 de mayo de 1917. con la finál1dad de celebrar el 

p1·imer Congreso Socialista. en la que tambien participo. el 

l1der socialista kober Haberman y en donde expuso entre los 

acuerdos tomados el de transformar el Partido Obrero en 

Partidos S.:i-ialistas del Sureste. para asl poder :inc.orpcnu· 

otrAs agrupacic~es de ta pen1nsulc. 

En Motu! se celebró una convención y surge el lema "Tie

rra y L1bertad", en la que se agruparon obreros y campesinos 

en Ligas de Resistencia Locales. teniendo su central en 

Mérida. 

Al t~m~r ~uses1on como gobernador Felipe Carrillo Puerto 

en Yucát,\n el PSS. obtuvo tal pode1· que durante ese tiempo 

se estatJlecio un régimen gu.ben1<>mental soc1al1sta. Una vez 

ya fusionados los partidos regionale~ en el PHT. el del 

Su1·.,st.e continuú por muchos anos con el mismo nombre. hasta 

que postenormente se convirt10 en Confederacion de Ligas 

Grem1ales de Obreros y Campes1nos."l51J 

(5ll Ob.clt. pag. 310. 
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K! PERSPECTIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Un analisis de la causa de conformación partidista en 

México, nos hace ver que susciten en el pais partidos de cor 

te radical como el P.R.T .. que tienen averiadas a las tradu~ 

ciones burocr6ticas y dogmáticas de los partidos comenzados 

de los ancs 30. 

Son partidos politicos cuya muy escasa participación 

popular es la mejor demostración de la nula correspondencia 

entre sus postulados y la sensibilidad popular. expresada en 

votos. otros partidos como el PAN y el PPS. pretenden conci

liar la modernidad con las viejas tradiciones de la Revolu

ción Mexicana. sin querer comprender que la Revolución viene 

en el sustracto de la conciencia de la constante justifica

ción de acciones pol1ticas que responden a circunstancias 

econom1cas. polJticas y sociales totalmente diferentes. Por 

su parte el PRI y El Frente Cardenista puden co~vertirse en 

verdaderas estructuras de sufragio popular. si saben asumir 

a tiemp(• unh profundñ revis1on autor-rttica que les pt-rnnto 

despoJarse de los dogmatismos que los han encasillado y que 

les imp1de ver la realidad con la objetividad y el dogmatis

mo. indispensables para el avance social que vive el mundo. 



Al Pkl le corresponde emprender la tarea de transtorma

c1on de autocr1t1ca. pues siendo el partido mayoritario de 

la nac1on. debe estar en la vanguardia en cuanto a su paso 

ideologlco y sus acciones practicas. para 

crecientes necesidades populares. debiendo 

i·esponder a 1 as 

consolidar una 

estructura ideologica que le permita modificar las institu

ciones de la República. sin beneficio de las grandes masas. 

sin disculpar las transformaciones mundiales en un mundo 

marcado por la globalizacion. 

El Partido Democratico Mexicano y el de Accion Nacional. 

tienen que obtener su sectorismo y su clasismo. redefiniendo 

su plataforma electoral para adentrarse en una opcion polit2 

ca i·eal. que no margine a las grandes masas de las transfo1·

maciones que se conforman con su actuar. 

La teoria polltica ha establ~cidc lü dif~rencia entre las 

ideologias de cada partido a través de una llamada geome

tr1a politica. térniino que deriva del parlamentarismc• Inglés 

pues 1 c.s diputados conservado1·es de di cho par 1 amente. se 

sentaban d-: l adc derecho y sus advei·sari oe. es dec i 1·, Jos 

laboristas lo hace en el izquierdo. La anterior term1nologla 

ha toniado carta de naturalizacic.n entre todos los analistas 

polJticos inciusc. ha sido adoptado entre la gente cornun. 
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Es frecuente que los med1os mas1vos de comunicacion 

empleen los términos de derecha. extrema izquierda. centro 

derechll. centro izquierda. etc .. que connotan el extremismo 

o la demoracion de Ja ideología especifica de una organiza

cion politica o de un personaje en particular. Dicho lo 

anterior. el análisis de las ideolog1as predominantes de loe 

partidos pol1ticos mexicanos. emplearemos los términos 

descritos a sabiendas de que pueden resultar equlvocos no 

solo porque las ideolog1as presenten matices que atemperan o 

radi Cá 1 izan 1 as 

mundo po l H i co 

también 1 o son. 

posiciones, sino fundamentalmente porqué él 

es cambiante y las ideologías por Jo tanto 

L! PARTIDO ACCION NACIONAL 

Este partido pol1tico se ha vinculado tradicionalmente a 

la llamada derecha mexicana. fue creado por Manuel Gomez 

Mol'ln. cuando el partido oficial mexicano creó la division 

de sect.ores c11111pesino. popul;:ir y obrero: El P~.N' ~ra la 

respuesti; de la clase media mexicana. Sus inicios fueron no 

tan proempresariales, sino m6s bien defensores de la 

tradicion catolica y conservadora de lá familia mexicana. en 

el sentido de lo que era rescatable en trad1c1ones y princi

pios frente a un estado que se vinculab11 muy ráp1damente con 
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las tendencias impenintes en el periodo h1stor1co de la 

posguerra. El PAN era el contestario mas evidente que 

enfrentaba el regimen frente a las actitudes anticlericales. 

frente a una polltlca que buscaba el apoyo popular de las 

masas y que pretend1a incorporar a buena parte de Jos 

sectores rurales. campesinos a ser propietarios urbanos con 

posibilidades de acceso a través de educación oficial a la 

clase media incipiente. 

El PAN se alineo ideológicamente contra el izquierdismo 

en la retorica oficial oponiendo un llnmado Integracion al 

mexicano en contra de la corrupcion estatal de los desv1os y 

los abusos del poder introduciendo al vocabulario polltico 

de la época un término subjetivo como el de la "Desencia" 

para oponerlos a un apartamento oficial despersonalizado y a 

la carencia de espacios que el propio aparato oticinl tenia. 

para los profesionalistas y pequef\os empresarios surgidos de 

la propia dinamica del estado mexicano. 

El PAN. S<> convirtió en una alternativa Vldble del 

espectro ideológico para quien deseara manifestarse en 

México contra las tendencias Internacionales que ponlan en 

duda los esquemas tradicionales. tundamentnlmente en cues

tiones economicas. Fue durante los af\os eo·s. cuando el. sec-



to1· emp1·esar1al mex1canc. d10 dec1d1do apc.yc· financiero:. 

lncluso al f·AN. intentando convertirlo en un tacto1· real de 

poder o mas b1en en su vocero politico. Cur1osarnente las 

clases med1as 

Revolucic.nario 

mexicana de 

vieron en 

antano favorec1das por el Estado 

el PAN una opc1on electoral 

adecuada a sus neces1dades como clase social dentro de la 

circunstancia textual. 

A partir de los anos ochentas la op1nion publica vinculo 

al PAN haya consol1dado su presenc1a polltica en practica

mente en todos los estados de la Republica. con especial 

fuerza en los grandes centros urbanos y dado que la 

tendencia del comportamiento demogratico en Mex1co t1ende a 

ese tipo de concentraciones. es prev1sible el lncremento de 

Ja presencia pan1sta en el futuro. 

Durante los 

panista: 

90's, dos hechos enmarcan el contexto 

El primero. consiste en la afirmacion de vinculac1one!O 

del f'AN con partidos políticos extranjeros de los E.U.A. y 

de Alemania Federal que apoya1·on al partido mexicano incluso 

con dinero y segundo, la creciente afinidad de los legisla

dores pan1stas respecto a las posturas oficiales en el Con-



greso mexicano. Es de destacarse que el PAN es el prlmer par 

tido polit1co de opos1ciOn en México que logro una gubernatM 

ra. 

Ml PARTIDO DDIQCRATA MEXICANO 

El partido democrata mexicano. co un partido de los 

llamados de derecha. cuya unica diferencia especifica en el 

actual contexto ideológico son sus ligas con el sinarquismo 

incluso se le ha llegado a atribuir su caracter a fin a los 

principios que inspiraron en el movimiento cristero de los 

atice 20's. 

El PDM con distintos matices propugnó durante muchos ahos 

dos pollticas que lo diterenc::i:.:.n üei PAN: 

Un mayor y más publicitado apego a las tradiciones 

cristianas de la oociedad mexicana y una lucha muy senalada 

por lograr que el regionalismo fuera respetado como cor1d1-

cion política en México. 



74 

El baj10 mexicano ha sido el escena1·io geográiico pn11c1-

pal para el desarrollo de la act1v1dad pol1t1ca electoral 

del PDM. Los actuales camb1os que reg1stra el mundo lo hari 

vinculado de Ja manera más dec1dida y han pei-nlltido contac

tos mas estrechos y pubJ1cos con los partidos democracris

tianos de Europa. 

En las elecciones de 1988 el PDM. perd10 su reg1stro 

poi Hice. como partido por no haber alcanzado el 1.51\. de Ja 

votacion nacional. su1 embargo. en 1990 volvió a tener su 

registro como partido po!Hico nacional por reunu- Jos 

requisitos que la ley senala al efecto. 

Nl PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

Este partido nacio de Ja fusiOn de d1stintos grupos y 

facciones de Ja izqu1erda mexicana. su propOsito central es 

const1tu1rse en una fuerza un1ca que represente una alterna

tiva factible para contraponerse a la actual tendencia urii

versal del l1b1·e mercado y de Ja postura dcmocrat1ca. 

Com11ndado por facciones de expri1st11s el Pllú pretende ser 

una especie de vuelta a los orlgenes del Carderi1smv de Jos 
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a11c•s ;,(I · f, c-01H.·ibitndo dentro de su pi·oyectc• pol ltico un 

estado gigantesco que aglutine las masas can1pesinas. como 

obreras y populares limitando considerablemente al capital 

extran.ierc• dentro del pa1s y pugnado por la solidaridad de 

México con las causas comunes de la 1unenca Latina en parti

cipacion y del tei·cer mundo en general. El PRIJ. supone ser 

una alternativa electoral que representa los intereses 

populares asumiendo el papel de continuador de una obi·a 

inconclusa y vinculada con condiciones pol1ticas y 

economicas y sociales arcaicas. 

El PRD. esta hecho. en 

ideologica, pues carece de 

postulados ideológicos lo 

un proceso de conformacior1 

un programa de accion y de unos 

suficientemente claros para 

establecer en el pa1s las condiciones pol1ticas concordantes 

con sus principios ideológicos. Cabe resaltar la enorme 

capacidad organizativa con que cuenta 

pol1tica. ya que el trente democratico 

esta organizacion 

nacional del cual 

::;u19c:: o~ PRD. cbtt!'.'C tlur"ntP lAR elecciones de 1988. a pocos 

meses de hbh•rs~ integrado un enorme respaldo popular que se 

traduJo en una copiosa votacion que situo al frente 

democratico nacional como la segunda fuerzb pol1tica del 

pa1s, lo anterio1· es notable por·que el f1·¿nt¿ democrat:co 

nacional se integro a partir de una serie de partidos y 

grupos con una lamentable tradicion de divisionismo. protag.Q 

nismo y nula eficacia electoral que fue ampliamente supera-



76 

da. demostrando as1 que los expr11stas que aglutinaron en 

torno a la candidatura que Cuauhtémoc Cardenas a las faccio

nes descritas. supieron imponer su capacidad organizativa y 

su talento polltico. 

Al PARTIDO AlTTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

El partiddo se tundo como respuesta a los supuestos des

vlos que el gobierno revolucionario presentaba respecto a la 

idea original del movimiento armado de 1910, era un partido 

de los llamados centroizquierda, que aglutino en sus filas 

básicamente a revolucionarios que pensabar1 dar Je e 1 gobierno 

de la pos-revolución un carácter mas acorde con lC>s ideas 

primogeneas. que le hablan dado origen. 

La información nacla del PARM. era b6sicamente en 

regiones generales locC>!izadas del pais, sobresaliendo el 

noreste. su declaratoria de principio no d1fer1a radicalmen

te de la del PRI. '!legando a sumarse a la postulación de 

candidatos de ese partido durante las elecciones de 1988. el 

PARM postuló al frente lo cual se hizo una rotura en la 

política electoral. incluso en la posicion práctica de ese 

partido. ya que marca una oposición al aparato estatal. 
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Hoy en día . la política oficial del PARM, difiere en 

cuanto a métodos y formas. ya que muchos de sus postulados 

resultan antiestéticos respecto de las acciones prácticas de 

la política gubernamental mexicana. 

Ol PARIIPO POPUI.AR SOCIALISTA 

El Partido Popular Socialista (PPS), fue creado bajo la 

inspiración ideológica de Vicente Lombardo To}edano en 1948. 

Es un partido llamado de los de izquierda. con un matiz 

peculiar. porque ha fundamentado su actuación pública en la 

defensa irrestricta de los valores que se han considerado 

como mexicanos. durante la época de su fundación se vinculó 

decididamente al proyecto Cardenista de consolidación de 

base popular. para el apoyo de las causas progresistas que 

enarbolaba al estado mexicano en aquel tiempo. asimismo, el 

PPS se vinculó estrechamente a la ideología, una linea polí

tica marcada por la Rusia estalinista, haciendo una apología 

de los principios internacionalistas del comunismo soviéti

co. durante varias décadas el PPS publicaba, distribuía y 

difundía los periódicos y revistas lanzadas por Moscú para 

convocar al proletariado internacional. 
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Especial énfasis tuvo PPS en combatir apologicamente al 

imperialismo norteamericano. haciendo una defensa apacionada 

del concepto de soberan1a nacional. 

La inspiración y guia 

fueron definitivas para el 

de Vicente Lombardo Toledano. 

PPS. que entró en ese pensador 

mexica:io una guia. incluso espiritual para sus acciones. El 

Atemperamenta<lo del PPS siempre estuvo atemperado por el 

propio car6cter de Lombardo. con el sentido de que la 

Revolución se generaría a partir de las instituciones que la 

sociedad se daba. en el camino pol1tico de búsqueda de 

desarrollo y no en la revolucionaria ortodoxa, que busca la 

violencia como medida de lucha política. La mezcla anterior 

mente descrita hacen del PPS. un partido esencialmente 

paradógico. pues aunque buscaba un soberano nacional como 

primera condición de su lucha pol1tica y combat1a ferozment<> 

al imp~r1alismo. si especialmente el cambio y la intromisión 

sovietica. que era el internacionalismo solidario. 

El PP5. des a c.; ieró su rü.d.ic:l l i:::r.o en los 70' s. segun ss 

alió con simpat1a a las propuestas del populismo estatal al 

lograr obtener importantes triunfos electorales en las dife

rentes regiones localizadas en la República. A principio de 

los BO's, vivió el tenomeno de ser considerado de "oposición 
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paraestatal". pues se llego a los d1ctados of1c1ales. sobre 

todo en materia electoral. 

En 1987 y 1988. contendió en las elecciones 

presidenciales apoyando la candidatura de cuauhtémoc 

Cardenas. y este hecho lo desvinculo abrutamente de las 

tendenc1as ot1c1al1stas y s1tuarlo en la linea opositora, 

m6s radical. 

En la actualidad el PPS mant1ene su oposición frente a 

las políticas oficiales de adelgazamiento del Estado. a 

través de la venta de empresas paraestatales y es particular 

mente adverso a la integración económica con Jos Estados Un~ 

dos. 

Pl PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTIItJCIONAL 

Este partido nació en 1929. como resultado de Ja visión 

del general Plut6rco El1as Calles. de eliminar muchas de las 

acciones revolucionarlas e institucionales entorno de un 

aparato político electoral que eliminaría las luchas de 

caudillos para bien de la vida institucional en México. 
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Destacan en la obra de Calles su esperadci 

institucionalismo y vision de crear sectcires representati

vos y en ocasiones antagonicos que sin embargci, tienen ur1& 

aspiración común que era precisamente el aglutamiento de los 

diversos políticos nacionales para la creacion de un gron 

partido. Cal les pensab1' en todo corno hombre informado que 

era en los pa1·tidos europeos de la epoca que COITl•H1Z&ban c. 

aglutinar er.orrne,s masas. capaces de dar! e a 1 Estado e 1 

sustento necesan o para poner en pr6ctica las tn>nsforrna

ciones que exig1an la necesidad de 1ndustrial1zar a un pals 

que habia llegado tarde al siglo XX. 

El entorno económico. social y pol1t1co de Mex1ceo en los 

anos 30's, marco definitivamente la ideolog1a del PRI. que 

llegó a adoptar una retórica revolucionaria aunque en la 

pr6ctica la expansión del gran capital que adoptara Lazaro 

C6rdenas. la verdadera consolidación de una pol1tica de 

masas necesc.rias para llevar a cabo la pol1tica radical de 

tranformaciones y por ultimo con Miguel Alernan de:;incorpon1-

ra a los militares' de la vida polltica e instalara a los 

civiles. prcfccionales. eervidores de las universidades. de 

la posrevolución en los puestos claves de la vida publica de 

la nación. 
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Pocos part1dos en el mundo pueden entrelazar sus 

historias con las del propio pais, con las que actuan, el 

caso del PRI es en este sentido unico, sus postulados respon 

den a la retor1ca revc,Jucionar1a en todo momento, su lectura 

no deja todo en el sentido de vocacion popular nacionalista 

del partido en la pr6ctica el PRI ha sido un aparato pol1ti 

co lo suficientemente flexible para ser aglut1nada de 

facciones revo!ucionanas con Cal lez. un soporte popular y 

de organización 

la vida civil 

colectivista con 

con Mig'..!el 

C6rdenas. un detonador de 

un organizador 

administrativo con Ru1~ Cortinez. un aparato burocr6t1co. 

técnico. a partir de Diaz Ordaz. y en lo general. una 

respuesta ef1cientemente de la polit1ca presidenc1al entorno 

cuando de no contrariar los postulados esenc1a!es que dieron 

orig,;n cumpliendo Ja dificil paradojo de ser revolucionario 

e institucional. 

Ql PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

Este partl do dentro del expectro ideolo9ico de la 

rea 1 idad me xi cana. 'se considen. de extremo-1zqui erda. ya que 

su ideologia es insp1rada en el trosqu1smo, su lucha es por 

la instauracion en México. de un gobierno radical. proleta

rio. diversos grupos pol1ticos, se han aglutinado a confor

mar el PRI. que surge la !1neo mas dura revolucionana e 

internacionalista ha sido el primer partido politico mexica-



1&C· que ha postulado a una muJer ó la candidatu1 á de lb 

Presidenciá de la Republica. ha vinculódo su lucha politica 

1:a la defensa de las minonas nacionalistas. resaltando la de 

loe presoB y desaparecidos pollticos. en su declaracion de 

p1·incipios propone la alianza de todas las capas sociales 

explotadas para alcanzar el obJetivo de una socied1:ad 

explotada. 

R! PARTIDO DEL FRENTE CARDENI5TA DE RECONSTRUCCION 

NACIONAL 

Este p1:artido ha enfrentado durante su corta vida. la 

1:acusacic:.n constante de los otros partidos. apasionadamente 

mexicanos de ser un partido atln a la pol1tica estatal mexi

cana que se presto a 11:1 manipul1:aciOr1 del gobierno de su 

tuerza y p1·in~1p¡c:;. 

E:l Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción 

N1:acioroal ha pugnado por construir una soc1ed1:ad con un rostro 

mexicano. senalando prioritariamente que las ideas socialis

tas avanzadas tienen que implementarse en cada pa!s. dE

acuerdo 1:a circunstancias espec!f icas que pnve en el mismo. 

lo cual ha repercutido en una mezcla de soc1al1sn10 interna

cional cor1 peculiaridades de nosotros y de nuestra idiosin-



cracia particular, lncluyendo emblemas. slmbolos. h1mnos 

alusivos. etc .. lo cual no deJa de ser experimento interesan 

te que ha enfrentadc• la critica constante de los demas parti 

dos pol1ticos que ven en este partido un esquirol de la 

pollt1ca gubernamental mex1cana."l53J 

El emblema del part1do es la t1gura del genei-al Lazar o 

Ctirdenas. pues han tomado sus principios pol 1 ticos como 

bandera para la renuncia de la supuesta desv1ac1ón de las 

politicas gubernamentales en eslt:: sentido. El Frente Cárde-

nista de Reconst1·ucción Nacional. postuló en las elecciones 

del 88. al cand1dato a la Presidencia de la República. lo 

cual s1gnif 1có una negociación de la supuesta afinidad 

pol1tica con el gobierno mexicano. debido a la postulación 

del Frente Carden1stas en el Congreso Mex1cano y a los 

part1dos que Integran en su tiempo el fruto democrat1co 

naciom.J. 

S! PARTIDO DEL TRABAJO 

El PT agrupa un grupo de mi 1 i tantes de organ1zac1or1.:s 

sociales de masas como una detinicion de caracte1· popular 

que se han constitu1do y fortalecido en una lucha de casi 20 

152! Plataforma Pol1tica del PFCRN. 



arios. teniendo en contra la pol1tica del Gobieino y del 

dos decadas se privilegio la capital. Durante es lbs 

construccion de multiples trentes. de 111asas autonon1os del 

Estado. la burgueslb y de cualquier partido político. Estas 

instancias se constituyeron en trincheras de lucha para 

lograr relnvidlcaciones. movimiento popular. sindicatos. 

colonias populares. movimientos campesinos. estudiantes. 

A partir de estas experiencias en muchas partes del pa1s 

el movimiento popular independiente logro sobre vivil 

ftsica. política e Ideológicamente y demás. acumular fuerza 

y desarrollar espacios democráticos de auto organizacion y 

gestlon creando una nueva práctica social y una nueva cultu

ra politica que hoy son un aporte para la democratización de 

la sociedad mexicana. en una lucha por lograr justicia para 

todos los trabajadores. 

La lucha de los pueblos contra el imperialismo y por la 

reinvindicacion de la democracia y sus derecr1os pol1ticos y 

economicos han Jugado y juegan un papel relevante. 

La propuesta de la reconstruccion del partido del Trabajo 

surge desde abajo. desde las organizaciones sociales de 

masas. Es 11> expr·esion de la necesidad de la luct1á popular 



de transponer los umbrales óe la polltica local o reg101tal 

y dar un salto haCla uno act1vidod mos amplia propor11endo un 

proyecto de organ1zac1<'.m popular. El propos1to es presentfff 

un proyecto de orgamzacion alternativo a la sociedad 

mex1cana. 

El conjunto de principios pol 1ticos e ideológicos comu-

nes. basados en lb vigilancia de la democracia. lb lucha por 

el social1smo y la linea de masas. son base firme de la 

unidad y a la v~z. acuerdo !lexlblP, para dar cabida a las 

organizaciones que forman el partido. Al mismo t1empo esta 

estructura se propone desarrollar una fuerzo unificada en la 

que el pueblo organizado lucha por la transformaciOn capita-

1 ista en nuestro pals y dar paso a la construccion del poder 

popular. 

La partic1paciOn electoral que hoy emprendemos surge de 

una necesidad ttlctica y no consliluyc un fin er: 91 misma. El 

PT considera al partido como una oposicion orgamzat1va n16s 

al servic10 del P.ueblo. como medio de coord1nac1on. ins

tancia de concrecion de las luchas y conqu1stas de las 

organizac1ones de masas en su lucha por la transtorruac1~n. 

desde la base del conJunto de la sociedad mexicana. 
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La plataforma polltica que hoy ponemos a cons1derac1on 

del pueblo de M~xico retleJa la concepcion expresada, en es-

te sentido no es una propuesta acabada ni una lista de 

promesas demagog1cas para obtener votos: Es una concepción 

que pretende exponer los problemtis principales que existen 

en nuestro pals. y un compromiso de lucha. del partido del 

Traba_io y de los representantes que resulten electos para 

pugnar por resolverlos juntos al pueblo y sus 

orgenjzaciones, ya. que solo con el concurso df' lás masas 

esto es posible. 

Pugnamos por transformar el sistema vigente en una socied&d 

plural, democrática y humana que transforma la que existe en 

nuestro pals. 

Ei PT cünsidr.ra que el objetivo ínmedia.~.<? ;·e~ lograr la 

transposicion a la democracia. es decir. conquistar ia Repu-

blica democratica ya que este es un elemento importante para 

lograr la sociedad a que aspiramos. un mecanismo basico para 

lograr esto es el dialogo. (53) 

l53J Comision EJecutiva de la Comisión Pol Jtica Nacional. 
Direcc1on General de D.;sa1Tollo Pol1tico. 2ó de agosto 
de 1991. 
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T! PARTIDO ECOLOGICO MEXICANO 

"El Part1do Ecologico Mexicano. representa el surgimiento 

dentro del panorama pol ltico naciontd de una corriente de 

pensamientos y acc1on consciente de la neces1dad p1·ioritarü1 

de conservar el entorno natural. Asl como proteger su leglti_ 

ma existencia. El Partido Ecologista sostiene que el desan·~ 

llo econom1co-soc1al y la conservac1on de los ecosistemas no 

deben ser antagónicos si no complementarios. 

Desde una perspectiva ecológica el PEM propone una 

diferente estructuraciOn polltica. económica y social. La 

prioridad del Partido es cuidar y conservar la vida en el 

mundo. pues de nada sirven las teorlas de izquierda, derecha 

o centro s1 no hay a quien aplicarlas. Por eso nuestra 11nea 

pol1t1ca va mas al la de las teorías predominantes capitali~ 

tas, marxistas. 11berales o socialistas. que no han sabido 

conservar el fundamental equilibr10 ecológico en el planeta 

y han permitido la destrucc1on ambiental. Nuestro pai·tido 

constituye una opc1ón polltica nueva y d1ferente, que 

convoca a la unión de esfuerzos para la preservacion de la 

naturaleza y med10 amb1ente. y pretende lograr una bue-na 

calidad de la vida para todos los seres que habitamos el 

planeta. 



El J>111·udo Ecolo¡11sta Mexicanc• sustenta una escala 

dHerente de valores sociale:> y economicos, al considerai· 

que la riqueza de un pais se funda 

agua pura y suficiente. su tierra 

en su aire limpio, su 

fertil y productiva. El 

partido propone la integi·acion de la sociedad en comunidades 

ecologicas autosuficientes que sirvan en armonía con la 

naturaleza. 

Siguiendo Jos pnncipios b4sicos de amor. justicia y 

libertad, el PEM convoca: 

A recuperar la calidad y limpieza de mares. rlos. lagos. 

lagunas. aculferos. porque el agua es el elemento fundamen

tal para existencia de todas las especies vivas. 

El f'EM s<: pronuncia por la plena vigencia de los der<:chos 

humanos. por el trabajo digno y bien remunerado. poi· la 

dcm.:.cracia. pur la segundad publica. por la reforma penll!. 

por la descentralizacion gubernamental. social y economica y 

poi· la independencia y sobei·llnla nacional. 
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El FEM propone lb crebc1on de un Consejo Ecolo¡nco 

Nac1omd que sea la exp1·esH1n 01·gan1zada de la sociedad b 

fbvor de la causa ecologista. que vigile y evolue la acc1on 

gubernamental y pbrticular. 

El PEM pretende la recuperación y afianzamiento de todos 

los autenticos valores culturales de Mex1co. en especial de 

la trad1c1or. y conoc1rn1ent.o autotonos, que son profundamente 

respetuosos de los seres v1v1entes. humanos. animales y 

vegetales. osl d~ los elementos naturales. 

Como partido luchamos cotidianamente pc•r restaurar y 

promover un mejoramiento drást1co e integral de las condic1g 

nes en que se desarrolla la vida en la Ciudad de Mex1co, 

tanto en su expresión de med10 ambiente como en su sltuacion 

economica-social y polltica. 

La plataforma electoral constituye. igua !mente. e 1 

conjunto de comprono1sos que establecen los miembros del 

partido Ecologlsta Mexicano. con su electorado en particu-

1 ar, y con el conjunto de la ciudadan1a del D1strito 

Federal. cuando resulten electos como representantes popula-

res. !541 

t54J Bolet!n lnformatlvo de lbs Secretarla General de 
Desarrollo Pol1t1co. marzo 6 de 1991. 



FORMACION Y ESTRUC11JRA DE UN PARTIDO POLITICO 

La estructura de los partidos políticos ha tenido una 

evolución paralela a la de la ciencia política. como su 

correspondiente practica. "Con los intelectuales americanos 

de 1 os 20'" y 40 ·s. como son Ostrogorsky. Robe1·t Mi ct1e 1 s. y 

nosotros mismos hemos puesto mayor atcncion a la estructura 

pero sobre todo al aspecto máquina. organización, aparato. 

ideolog1a. estructura, participacion. BaJo este angulo 

estructu1·a1. es preciso distinguir la organización interna 

de Jos partidos y de lo que podr1a denominarse su 

organizacion externa por lo que se ha propuesto denon11nar 

··sistema de partido." e 55! Asi pues como numero uno pondremos 

a: 

"La organizac1or, interna de los partidos. en la que 

debell10S establecer ló diferencia entre partidos de: CU!Ídros y 

partido~ d~ mas~s 

t55l Duverger. Maunce. Socioiogia Fol1t1Cll, Edlto1·illl 
Ari e 1 Demos, Bar ce 1 ona J 9ó~. p6g. 308. · 



Dentro de los partidos de. cuadros se sube las i f i Cbr1: al e 1 

tipo europeo y bl el tipo ame1·icano. 

o.> TIPO EUROPEO. los partidos conser
vo.dores. liberales y ro.dico.Jes de lo. 
Europa actuo.I conservando en conjunto la 
estructuro. que se dieron en el Siglo 
XIX: constituyen el tipo mismo de 
po.rtidos de cuo.dros."(56) 

En lo que a su estructura de base se 
ref1ere. a los partidos de cuadros lo 
que mas les interesa es la calidad y no 
Ja cantidad. Estan a9lut1nados en 
comités loc.!des correspondiendo a los 
llmites de las circunscripciones. por lo 
tanto. su organizac1on lnterna muy debil 
a consecuencia de que el numero de sus 
miembros es muy escasa y por lo tanto. 
no exiqe una estructura rlgida. Su 
autonomia es muy amplia y Jos organismos 
centrales del partido no tienen 
autoridad sobre ellos. 

En cuanto a los grupos 
parlamenta1·ios.- En todos los Juqores 
Jos parlamentarios desempenan un papel 
dirigente: son Jos verdaderos jefes de 
estos part idc.s de cuadrc.s t1·adicional es. 
incluso aunf!llP t:".if?rt_0s mi! i te.ntc:: t:--ütéi. 
de discutir su autor1dad. Perc. er, 
Londres, los parlamentarios estan 
organizados de forma estricta. la 
disciplina de voto les esta lmpuesta de 
todos lo~ eecrut1n1os 2mportantes. 

En ot.ras partes, no existe d1sciplina 
de voto, ni el llder tiene asegurada la 
libertad. Podemos establecer que de los 
Siglos XIX al XX. la estructura de estos 
partidos de tipo tradicionbl corresponde 
b la del Estado liberal. que descansaba 

(56) Duverger. Maurice. Sociologla Politica. ob.cit., p6g. 
309. 



en el sufraaio restr1na1do o en un 
sufragio univ~rsal en sus-principios. en 
donde el elector consei·vobb su cc·nf 1anza 
en las elites sociales tradicionales. 
Esta estructura ha resistidc• la 
evoluc1on hac1a la deni~cracia, al p1·ec10 
de ccinceder olounas reformas de n1erior 
importanc1a. La.apar1c1on de partidos de 
mosas ha llevado o muchos pa1-Udos de 
cuadros a lml tar los. Pero estas 
tentativas han fracaso. Sin embarco. la 
evolución de las tecnicas de propaganda 
ha conducido en c1ertos casos a 
desarrollar el numero de los militant.es 
en el momento de la seleccion por medio 
"puerta en pue1·ta' . Pe1·0 todavia se 
h~llan leios de las centenas de millares 
de adhesiones regu1ares y permanentes 
que caracterizan o los 
partidos socialistas o comunistas."(571 

bl EL TIPO AMERICANO. - En 1 os Estados 
Unidos donde los partidos de cuadros ne• 
han conocido la competencia de los parti 
dos de masas, porque estos no se han de
san·ollado en este país, pero se ha prQ 
ducido una transformación de ias estruc
turas. 

La influencia del sistema de las 
"pr10.ar1as·· .- A principios de siglo el 
Ast~b1Pc11Pnto oroares1vo del s1stema de 
"elecciones pÍ·1mánae·. especie de 
escrut1n10 en donde el conJunto de 
ciudadanos es llamado a designar a los 
candidatos de los partidos. entre los 
que eligi:-11 o c0nt1nuoci1~.on. er1 la 
elección propiamente dicha ha tenido 
como efecto romper el ma1·cc· est1·echo ci-= 
ios comite~ de notctbits. Aqu1 s~ ap1~c10 

un meca111smo de adhes1on muy diferente 
al de los partidos de masas europeos. 
Este sistema opone, una barrera al 
establecimiento de estos ultimes. puesto 
que esta prohibido por la leg1slac1ón de 
las primarias el qu~ ios m1errJlros o sus 
deleaados dtslanen los candidatos dt 
part Ído. -

(57) Duverger. Maur1ce. Ob.cit., pag. 310. 



- U PERFECClC>H DE LA úF<GAlllZAClúN.
Al m1sm0 t1ernpo. qu~ le.e "primo:i-1os" 
obligan a Jos com1tes a abr1rse a la 
Jnfluenc1a de las masas ~1ectc~ales. las 
neces1dades de Ja propaganda conduJeron 
a Jos partidos amer1canos a 1mplantar un 
sistema muy perfecc1onadeo de encuadra
m1ento permanente de los electores. en 
el nivel de los primeras c1rcunsc1·1p
ciones de base. A la cabe=a aecada una. 
un militante exper1mentado. el capta1n. 
asegura un contacto regular entre el 
partido y ios electores en !upar de 
11mito1·se 6 jnterveni1· ce1·ca de elios en 
el moruentc- del escrut1n10. Los pa1·t1dos 
am~1-1canos cont1nuan siendo partidos de 
CU6dros. en los qu~ los direct1·1ces 
esenc1ales emanan de com1tes de ne.tables 
que no s0n eleg1dos dernocrot1comente. 
Pero han establecido un contacto can Jos 
electorcc. que es m&s prec1so y regulbr 
que e i de 1 os pa1·tidos de cuodros 
europeos. Y han desarrolladeo una 
armadura mucho mas fuerte y una 
orgamzac16n mas sólidó: lo disc1pliria 
de los Có.pto.1ns co11 rc~pecto ál cc.r.-.1tt: 
1oca1 es muy grande. i'·ero s l n emba1«;1c·. 
no llega a Ja cu5pJde de la jerarqu1a. 
Mt1v fue1·te 6 r11v~l local. ~5 n16S deb1l 6 

ni~·eles d~ los E~todos. e 2nex1~t~nte a 
OJVel z;~cional. Y podemos argunieritOr JU~ 
lcB po1·t1dos omer1cano~ no han podidc 
estobiece1· nunca unb d1sc1p11na de vote 
de sus g1·up0~ pa1·iomento1·1os en el 
Congr"sc·. 

"LúS ?l\RTlDOS !JE MASAS. - La técrii ca 
de i.:·s p1>1"t1dos de masas. fue adoptada 
por los pa1·t1dos comun1stas, los pa1·t1 
doE fasc1s~6s, y n1bE i·ec1entemente por 
los- pai-t ldos de los palSes subdesa
n·c·I Jad<•S." (:•E<l 

a1 El tipo socialista.- En pr1ncip10. 
lo tecnlCó del pa1·t1do de masas es un -
pl·c1 ced1m1en~o dest1nado ~ permiti1· lb -
financ1oc1on de ias eleccion~s poi· con-

(:.a,. tiuve1·ger. ?-~awr1ce. Ol·.cit. pág. ,;.11. 



djdatos obreros. considerados en la -
epoca como revo 1 uc i or1ar i os. que por con
sjgu i ente, no pod1an esperar el apoye. 
materjal de los banqueros. de los in
dustriales. de los comerciantes. etc. 

Desde el punto de vista financiero, -
no era el único que se encontraba en can 
delero. Se queria también que los candi
datos del partido no fuesen elegidos en 
el circulo estrecho de un pequeno comite. 
De ah!. le c:-g.:.n~zaciúu de una represen
tación dernocratica de los adherentes, en 
el seno de los conqresos locales o nacio 
nales. que designaban a los candidatos 
y diriglan al partido. Al mismo tiempo. 
las reuniones requlares de las seccio
nes del partido adoptan un aspecto en 
en forma de "clases nocturnas" politicas 
destinadas a realizar la educación civi
ca de 1 as masas popu 1 ares. y a permitir. 
les eJercer plenamente sus derechos."C59J 

bJ La base social.- Los partidos de 
cuadros tradicionales correspond1an al -
conflicto entre aristocracia y burgue
sia .clases poco numerosas.que loa nnt~ 
bJ~~ encarnaban perfectamente. La es
trechez de los partidos traducla la -
estrechez del campo polHico y la na
turaleza profunda de una democracia -
de la que se hallaban prácticamente -
la mayor parte del pueblo. For lo con 
trario, Jos partidos de masas corres
ponden a la ompliac10n de la democra
cia. que se ab1·e a la casi totalidad 
de la poblacion. 

el "EL TIPO COMUNISTA.- Los primeros 
partidos comunistas occidentales. nacl 
dos de la escision de los partidos so
cialistas. se consittuyeron sobre el 
modelo de éstos últimos. perc. una de
cisión del l<omintern de 192-l. les im
puso la adopclon de las estructura2 
del partido comun1sta soviético. El 

(59! Ob.cit .. pags. 311 y 312. 

!?4 



parlldo comunista es el mejor organl. 
zado. 

ELEMENTO DE BASE. - Los partidos 
comunistas tratan cie atrae1· a un gran 
numero de adherentes agrupandolos segun 
su lugar de trabaJo: a los comites y 
secciones locales por medio de celulas 
de emp1·esa. este sistema es de gran 
ventaja, ya que en primer lugar. el 
contacto entre los miembros de esta 
comunidad de base es m6s constante y 
estrecho por lo que pueden recibir las 
directrices del partido y concentrarse 
entre si. Y por otro lado. los problemas 
de 1:: c~~:-c:::;\l y del t1·01Jajo eWJ1Jn1stro.n 
temas a las discusiones de las celulas; 
vinculandoles a la politica general. se 
confiere a ésta una base concreta. Ja 
o.cc16n compuest~ por el comunismo es muy 
pequena. y cuando una célula es muy 
grande se divide en dos. tan pronto como 
se pueda encontrar un secretario para la 
nueva celula. Claro esta que Ja 
solidaridad es más fuerte dentro de un 
pequeno grupo homogéneo que en un grupo 
más basto.' 160l 

"EL TIPO FASCISTA.- Los partidos fascistas 
poseen una armadura rígida. una fuerte ce[! 
tralizacion y un sistema de v1nculos vert1 
cales. El rasc1smo se ha inspirado en el :: 
comunismo para la idea de partido único. -
en realidad Ja estructura interna de los -
dos partidos está muy aleJada. 

EL CARACTER MILITAR [•E Lh Of(Gi\NIZh
ClON. - Lo or1ginal1d~d de los poyljdos 
fascistas consiste en aplicar tecnicas 
militares en el encuadra~1ento político 
de las masas. El elemento de base es u~ 
grupo reducido fácil de reunir en 
cualquier momento a causa de su 
aprox1midad. estos pequeftos grupos se 
art1culan unos a otros, s1au1endo una 
pirámide jerárquica de multi~les grados. 
como en el eJérc1to. 

1601 Duverger. Maurlce. Ob.cit. pág. 314. 
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Un partjdo fascista es una especie de 
eJerc1to pnvado cc0 n el que se trata ck 
ton1ar el poder por la tuerza. y 
cons1;i·va1· Jo de la misma manera. Esta 
estructura se v1ncul6 6 la doctrina del 
fosc1snw que enfrenta las éllles a las 
maso.s. y reconoce a los prlm~ros un 
derecho de mando natural sobre las 
segundas: para que este mando pueda 
ejercer. es preciso que el peso de las 
arm~s compence lo fuerza de su 
numer6. " ( 61 l 

El anal1s1s que a cont1nuacion 
expongo. es a consecuencia del estudio 
de Maurice Duveraer, acerca de los 
port1dos pol it1cos su estructu1·a. 
formación y s1stema. 

ARMAZON DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

"La comunidad glob6l es un coriJunto d.: pequeflas 

comun1daaes de bas€:. lit;iadas unas ll otras por mecanismos 

coordinadores. en los part1dos modernos. esla armazon 

alcan=o una g1·on lmportonc1a: constituye el ma1·co general d& 

la actividad de 1.,s m1enib1·os. la terma impuesta a su 

solidaridod, deternunt.n los mecanismos de s"leccion de Jos 

dirigente~ y los poderes de éstos.l6~J 

l61J úb.c1t., pags. 315 y 316. 

162) Duverger, Maurice. Los Pa1·t1dos Polit1cos. Edit. Fondo 
de Cultura Economica. 1984, pag. 34. 



"Entre 1890 y 1900. los 

constltuyeron a la v1eJa armazon 

bastantes lndepend1entes unos de 

secciones populares ampliamente 

sólidamente art1culados 

part1dos soc1al1stas 

de com1tés lim1tados. 

otros. un conJunto de 

abiertas 

entre si. 

a todos los 

Entre 1925 y 

1930. los ¡;art1dos comunistas desarrollaron una estructura 

más oi-1ginal. descansando sobre g1 upos de err.presas demas111do 

pequeffas. fuertemente unidos por los procedim1entos del 

central1smo democrat1co y. no obstonlc 5~p&1·ad~s por !~ 

técnica de los "enlaces verticales. "163l 

"Finalmente. los partidos fascistas crearon ejércitos 

poi H i cos. m11 i cias p1·i va das capaces de apodenu·se de 1 

estado por la fuerza y serv1rle luego de guardia p1·etorie.na. 

En cuanto a los partidos soc111l islas. han tc•mado una 

armo.zon mas original const1tu1dos sobré ur1b basi- s1ndiC6i 

(estructure indnectal.' !641 

l63J Ob cit .. pág. 34. 

(64l Ob.cit .• pag. 35. 



ESTRUCTURA DIRECTA E INDIRECTA 

"El partido soc1bl1sta trances actual y el partido 

laborista britanico de 1900. El primero. se compone d6 

individuos que han firmado una papeleta de adhesiOn. que 

pagan una cotización mensual y que asisten mas o menos 

regularmente a las reuniones de su seccio11 local. que estaba 

consl1tuióo s1nci1ctstos. cooperativas. sociedades 

mutualistas. grupos de intelectual;;s, que se habldn reunido 

para establecer una organiz.ocion intelectual comun. Este: es 

un eJEmplo claro de partido directo. El laborista de 1900. 

es un eJemplo de pdrtido 'indirecto'. La nocion de pa1-tido 

'indirecto' supone que no hay una comunidad de partido 

realmente distinta de los grupos socidles de base. No se es 

miembro de un partido. 

un grupo social que 

partido." 165l 

propiamente hablando: es miembro de 

se adhiere: colectivaménte al 

Podemos decir que los partidos se dividen en Directos e 

Indirectos: Los directos son aquel los que estar, fornoados po1-

miembros formalmente adheridos que contribuyen a traves de 

una cotiz.acion mensual y que asisten regularmente a las 

reuniones de las org'1nizaciones de base de celula. 

1651 Ob.cit .. pag. 36. 



Los partidos indidrectos. son 11quel los que bglutir1an 6 

org11niz11ciones sociales preest11blecidas. como son 

sindic11tos. sociedbdes mutu11listas. cooper11tivas. etc. 

FORMAS DE PARTIDOS INDIRECTOS 

Hay dos c11tegor111s de p11rtidos que revisten 111 forma 

indirectc: Partidos socialistas o p11rtidos c11tolicos. Los 

prime1·os. "111 m11teria del partido est6 constituida por 

sindicatos obreros. cooper11tiv11s obreras. $Ociedades obreras 

mutualistt.s; el p11rtido toma el caracter de una comunidad 

basada en una clase social única. En los segundos, el 

partido se presenta como una federacion de sindicatos y 

coope1·ativas obreras unidos a asoc10.c1ones campesinas. a 

lig6s de come1·ciantes. de indust1·iales. etc .. el partido 

reune b clases sociales diferentes: cada una de las cuales 

conserva su organización propia. 

"Existe una tercero categor1a de partidos indidr;,ctos: 

p11rtidos agrarios. dentro de las cuales los sindicatos y las 

cooperblivas agricolas desempenan el mismo papel que los 

sindicbtc.s y las cooperativas obr<-ras en el seno d!' los 

partidos social1stas.(66J 

(66J Ob.cit .. pag. 36. 



a~n~J"6llZ61" p&1·c· 

tnndicátos •:· llls cooperllt1vas hlln nacido llntes que el 

pllrtido soc1al1stll. la tendencia nllturlll de este ha sido 

los s1nd1cctos. sigue el can~io clas1co de part1c1pac1on 

la dependencia del partido. segun ú pod.;1· cie este e11 el 

momer1tc• de su opor1c1or1. Est6s conclus1oneE seT1ar. falsa~. 

To111adas por lo cc.ntrllr1c•. como la expn;-sio11 d., una t1:nd0Hoc10 

dé bbsE:. qut: se comp..:•nt: con muchc.• dti- (Jtros fbct.01·es 

"·-' '. --.. . . - - . -

F-0C:1 10 hacen;e lll llnil¿g:,~'~.'.~~:tf~-~ l~~, ptir~~<ios di1:~ctc•s y 

los Estádo:; centrti·i .ist6s-·;'-tis1'"c-órn.:':'.'Josic'párJ;-1Clos u.d11:ectc•s y-

IF-All1. que es U:na unidad' á ptirtil de 

r111e111L1cs individuales qu~ 

lÓ.t:-V}Vglb pc1lltlCá. Revolucior.ário 
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Institucional <PRll, que es un partido indirecto porque esta 

fonnado a partir de sectores que " su vez aglutinan 

confederaciones de sindicatos obre1·os. centrales campesinas 

y confederaciones de organizaciones populares. 

A. LOS ELEMENTOS DE BASE DE UN PARTIDO POLITICO 

"Esta estructura de Jos partidos se presenta como una 

pirámide en cuya cuspide se muestra el organCo de di1·eccl<'.m 

nacional, que puede tener diversos nombres: Comision 

directiva o ejecutiva. o comité. En esta estructura hay 

comités regionales que dirigen las actividades del partido 

en toda una zona del pais que puede abarcar vanos Estadc•s o 

departamentos. Después de los comités dirigent<:s de estas 

divisiones territoriales estan los comités de poblados CJ 

municipios y. dentro de estos se encuentran las unidades 

basicas del pa1·Udo, que son su minimei grupo de militbntes 

que responden a un conJunto de du·igentes los cubles ocupc:.r1 

el primer escalan en lb estructura jerarquica.'·(681 

Se puede establecer que los partidos politicos, como lo 

afirma Duvo=rge1·, no son una cornunidbd, sino un conJunto de 

1681 Anón.de Sanchez. Edua1·do. lntroduccior, a la 
Pol1tica. Colecc1on Textos Un1versitarios. 
H,.,. lo. pág. 112. 

Ciencia 
Edil. 
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comunidades. de celulas que para su estudio.se dividen er1 

la siguientes partes: 

"PRIMERO EL COMITE.- Este organo se define por su 

car6cter limitado o cerrado. ya que est6 constitu1do por un 

grupo pequeflo que ingresa a el. a traves de la designacion 

formal, su fuerza no radica en el numero. su10 en la calid<id 

de sus miembros. su zona geograf1ca de lniluer1cia es amplia, 

generalmente circunscritos al IW>bito distrital, los comites 

se forman con la combinac1on de 

influencia politica y/o con capacidad tecnica. l69l 

SEGUNDO LA SECCION.- La secc1on es una de las parles del 

comite pero. a diferencia de ése, no se concibe como una 

unidad autónoma, el ca1·acter de la secc1on es ampi io. su 

objetivo es buscar un m:.unero mt.y.:.r de miembros que lo 

engrosen, privilegia cantidad por enc1m1> de la colidad. es 

decir. apela a las masas. Su 6mbito de influencia geogratica 

es mas reducido que la del comité. 

"En el 61nb1to urbano tienenden a identifict.rse cor1 el 

barrio o colonia. Siendo un invento socialista. posee una 

(691 Duverger. Mourice. Los Partidos Pol1ticos. Edit. Fondo 
de Cultural E.con~·m1ca, Me>:1cc .. 19&4. p6g. 46. 
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(1J"gbt11=bC'lOn inter1c•r mas- rebuscodo e-r1 lo que sus furacionee 

son muy p1·ec1s11s. 1701 

TERCERO LA CELULA.- La celula se d1st1ngue de la secc1on 

en dos parles o aspectos a saber: 

"La b11se de 11grupacion y el n\.lmero de m1embrc.s. su ámbito 

de trabaJO no es geograf1co sino laboral. pues reúna 11 todoE" 

11quel los miembi-os qu<: t1<:nen como dt:noniinador comun el 

p1·éstar sus se1·v1cios en un centi·o Jobo1·111 detei-minado. el 

numero de miembros que lo const1tuyerj ee menor que el de la 

secc1on. mencionando Duverger quE- éi numere ideal de estos 

organizaciones se sltua entre qu1nce y veinte m1embros.17lJ 

Este llpo de c.1·gon1zanoneE" fuei·on inventadoE por los 

pa1·lidos comumstos. pueo: su numero d,¡ miembros y estructura 

se prestan a la accion clandestin11. por ejemplo en Rusia. 

lee ce lulos del pa1·t ido comunista cont1 tuyerori unll fuertE: 

base da apoyú t:r1 los acciones pai-a m1 l i ta1·es que di<:ron 

tl"iunio 11 la revolucion bolchev1ke. pur ello. a su triunfo 

las ce l u 1 as pe1-rr111neci e ron dentro de la estructura de J 

1701 ü.b. cit., pag. 54. 

1711 Ob.cit ..• pag .. ,57. 
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portldo con1unistfl con10 un mediv de 01·ganizacivn y d.: 

educac ion de 1 pro 1 e tan ado. 

La prop1a estructura de lo celula hace v11ler lb 

dificultad de que partidos no comunistas se estructren a 

partil" de esta unidad. Serla inconcebible agrupa1· de ese 

modo a pr(lfP.s1an1stas. comerciantes. industriales. etc. 

CUARTll LA MILICIA.- Este tipo de organ1zácion tan 

socorrida entre los partidos fascistbs. podemos decn que 

sus miembros se or9an1zar. ml 11 tarmente entrenados come. 

soldados. portando uniformes e insignias y capace,; de ! legar 

ta.l combatt- f1s1co incluso armado. Sus miembros son c1v1le.e 

estándo su)etos a reuniones y eJercicios muy frencuent.:s y a 

Por lo tanto. se reconocen dos tipos de milicias a saber: 

Las ! !amadas activas y las que foni1bn uria especie de 

reserva. Lb estructura militar de Ja milici11 se nota tambien 

en su composición estructural. se conforma a traves de 

unidades m~s pequeMas que se aplomeran en fc~ma p1ram1dále~ 

como en el eJei·citc.. 

11i1 Ob.c1t .. pag. 66. 
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"Las milicias nunca han sido Ja organizaclon única de un 

partido pol1tico incluso los partidos fascistas europeos han 

contenido dentro de sus estructuras. secciones y comltes del 

tipo clásico. La milicia sin embargo. es una organización 

puramente fascista. son un instrumento para combatir los 

reg1menes y no para organizarlos pol1ticamente."C73J 

ARJICULJ,CION GENERAL PE LOS PARTIDOS POLITICOS 

"Podemos definir la articulación como la forma en que las 

unidades de base tcomités. secciones. milicias). se unen 

entre s1 para constituir un partido polJtico. la 

articulación se refiere a la disposición de los enlaces y 

las relaciones entre los grupos elementales."!74) 

La articulación politico se calco practicamente de Jo 

articulación administrativa del Estado. Los elementos de 

base se escalonan formando una pir6mide que coinciden con 

las divisiones territoriales oficiales en México. el escalón 

preponderante corresponde al distrito electoral en 

consecuencia la organización de los partidos descanso 

173¡ Ob.cit .• pag. 68. 

174) Ob.cit .. pág. 70. 
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!u11dlln1t:r.taln1o;,nlo: en la ldeb de trlll•oJbl er1 cadb d1st1 Jto 

electonil sin que se desperdicie la importancia que uen.n 

los estados feder6les en 16 organizocion polltico de Me~ico. 

Lél a1·ticulac1on puede ser deb11 o tuert" entendiendose 

por una articulacion débil aquélla que pr1vlle¡u6 el trab6JC> 

relativamente libre de agrupaciones que cuentan con una 

autonomía. La articulación fuerte que de las dnectnces 

todas sus organ1zacione~. Generalmente la 

articulacion debil o fuerte depende de lo clandestinld6d de 

las metas de un p6rtidc·. asi come• e'1 1·eg1n1en electoral en el 

que participen. po1· eJemplo. aquel los regimenes eienonde; 

que contemplan 16 elecc1or1 poi· 11sta$ 1·eg1onales obl1gando a 

los pa1·t1dos a una a1·ticulacion m& fuerte p6rd p1·esentor ur1 

f1·ente cúmun en una region determina.da. "[luverger st:fu!ila qut.

el factor esenci6J paro determinar lb artlculacion de un 

qut:: lú cúmpvnt:n~ di: h-=chv i:'X.lstf' uria cc•rres¡:.icmdenc10. exacto 

pract1camente genend entre el sistema de comites:. y la 

61"t1culbcion deb1l. el sistema de seccion y la 6rti~uJacion 

fuerte y Jos sistemas de ceJulas y m1licibs con J~ 

a1·t1culoc1on mas fuerte. La a1·tlCClac1on deb1l. cor1·espond~ 

a unb organ1zacion simple y la fuerte 6 uno compleja."<75) 

l•e hecho aquel los partidos que se avocan a n1aneJai· masbs 

ti.,11den o tener una drtlcuJacion mas tuerte que Jos partidos 

(751 Ob.c1t .. pag. 7~. 



de cuad1·os que generalmente presenllln una art1culac11J11 n1a;. 

débil. 

ENJ.ACES VERTICALES Y ORIZONTALES 

"Por enl~c~ vPrtlcol. la suprabordinac16n de los orgbneis 

qu,; compúnen un partido derivad" de la propia jerarqula. 

supone la centralización de las decis1ones. los ~·rgllnos: 

interiores tienen que dar cuenta no a sus bases s1 no o sus 

superiores y contituye un 

unidad y la homogeneidad 

med10 admirable para mantener la 

de los pa1·tidos. son el enlace 

vertical. es el mejor medio para mantener la clandestimdlld. 

cuando ésto. se requiere de su utilizac1on es casi exclusiva 

de los partidos comunistas y fllsc1stlls. (76) 

'i pcir enlace CJr1zont.al. lb t=x1ster1c1a er1trc orgán1sm.:.s 

coloct:idos en el mismo nivel, son prop1as de ló~ port1d''~ 

democrátas que se 69lutinar1 a "rgan1smos que cuentan con uno. 

autonom1a relat1va pero que se s1tua en un m1smo nivel. 177J 

1761 Ob.cit .. pllg. 77. 

177> úb.c1t .. pag. 7o. 
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CENTRALIZACIQ_N Y DESCENTRALIZACION 

''A mtnudo se contunden l~ cent1·bll~6c1on con los enl~c~~ 

Vt:rt1cales }' a la descentral1zacior1 con los 01·1zont11- --

les. "<791 

"En realidad la centr11lizac1ori y la-desce'r1ÚflFli::a-cion se'- -

ret1eren o. la repa_1·tic1on de Jos· poder.;o;; eritre: Ice escalcineo¡;

d., d1recc16n. La descentra! izacion reconoce __ cuat1'0 grandes 

tipos come• son: La local, la ideologica;- 111 - social y 16 

federa 1 . " ( 80) 

La central lZllClOn - o descentraliza e ion 'se :deben de medir 

no por estatutos si no por ·el juego ·que:.:·. los d1ríger.te.: 

loc11les tengan realmente. La depenc!e 

t~~~ien en ;r~n rr.e;d¡d¡:. del -n;6-dó ·:4.-~~·Jfh~~i·b,~im·~·e~:¡.~/ij-ue "tienen, 
·' ,__. _~-,. -7'"-~0,, - . -- ·.-<. '--;~-:'~."--'-'-'-'.7~·-==-~-c'-'-, 

lo;, pa1·tidc.s ael c.;.m.:• en el reg1men éiecto1~aL ;·. 

i781 Ob.cit., pag. 87. 

l79J üb.c1t .. pag. 87. 



MIEMBROS DE UN PARTIDO POLITICO 

Existen pa1·t ldO~ de masas y parl 100s de cu~d1 o:.. e:: 

dec1r. de organ1zoc1eiries preesx1stenteE que SE:' 1·.¿-une: E::n 

t"1·no a una ideolog10 pol1t1ca. En termrnos g.:rieniles hay 

que hacer la d1st1nc1on entre miembros y s1mpat1zanles de un 

partido. 

"El. pnm.,1·ú. es el que se declara tavorablen1enle a las 

doct~!nes del part1dCJ y le aporta a veces su opc1yo, pero 

permanece fuera de su oranizac16n y de su comunidad. 

En cuanto al segundo io favorece con su vote• y hoslo 

puede hacer aportaciones 

corresp•:iridt:ric 16 entre los 

1deolog1a burpuesa y los 

social ísmo. "l 81 J 

( 80 l Ob. el t.. • pag. 83. 

esporadicas. existe 

partidos de cuadros con 

partidos de masas con 

una 

lb 

el 
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LOS CRITERIOS DE ADHESION 

Lc•s pal'"tldos de masas gen.,ralmente. emplean el boletln de 

adhes1on para pennHir el ingreso de sus miembros. Los 

pa1·t1dos de cuadros genero !mente. pl'"esc1den de formalidades 

escritas pan. pE:rnntir el ing1·eso a sus filas. Jo ante1·io1-. 

ha p1·ovocado la dificultad de disponer de datos precisos en 

cuanto al nun.Eoro de miembros efectivos con que cuent" C6d6 

part1do, pues Ja ciencia politica y la pra~tic~ p~rt1d1sl" 

no reconocen una version univoc" del miembro del partido. 

CLASIFICACION DE LOS MIEMBROS DE LOS 

PARTIDOS 

a¡ ELECTORALES.- Poi· elector se ent1ende al que voto p.:.r 

un partido. es decir el resultado del compute> de votos que 

codo pa1·t1dc cont1ende en un6 ~:~~~l~~. ~~~ª lo estbdlst1co 

polltico es un medio indispensable ¡;a1" medn el gn1dC• de 

fuer::a relativa con que cuenta un partJdv pc.l1tlcc., 

bJ L0.3 SIMP1'TIZANTES.- üuverger sef'oala qu" a ditHencill 

de la nocion de el.,ctor. la nocion de simpat1zante es vt.go y 

complt'.ia . .,¡ simpatizant .. f'S mas que un tdecto1· y menos que-

un miembro. manif1esta un o.cuerdc· con el partido. 
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reconociendc· su preferenclb pol1t1cb, pero con los grados en 

que lo hace son d1versos, acaso su deferenc10 con el mien1b1·v 

sea ia or1c1al1zacjon de sus v1nculos con el part1do y su no 

pertenencia a las estructuras formales del mismo. El medio 

m6s adecuado para la detención de los simpatizantes sor1 las 

encuestas-pollticos electorales.(82) 

cl LOS MILITANTES.- Por mi lltar.te se ent1encie al miembro 

activo de un part1cio 

part1do de bose, sus 

pollt1co. que forma el nucleo de un 

característ.1cas son: la asiste11c1a 

regular a reunjones partidistas. la pa~t1c1pac1on en la 

difus1c-n de las consignas. el apoyo de lo organjzac1on de la 

propaganda y la preparación de campaf\as elector·ales. Son una 

especie cit- corone dentro de la secc1on. sin embargo, ne• hay 

que confunci1rlos con los jefes. pues su cond1cion es el de 

1: j&cutar1tes. (e:. J 

JEFE APARENTES Y RE1\LES 

"Dentro de le·~ part1civs pc.l1t1cos le.s def"lQ'r1ac1~1nes 

autocratictts puedera conseguirse a traves de los. nie~an15mos 

ttnteriorment~ descr1tos. as1 como de ib ex1stenc1a d~ los 

Jefes aparentes y de loe Jete~ rebles es comun en ltl 

t11sto1·1a pol1t¡cb de occiaent~. lb exi~tenc16 a~ de 

(bi: Ob.c1t., pag. ~;:.. 

(6¿J OD.Clt .. pág. i~[. 
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eminencias grises· ,, ·segundos poderes que: son l"s 

detentadore:;- del podei 1·etil en una sociedad o grupo social. 

Lo antei· 101· pern1ite Ja man1testac1on de p1·esenc1as 

carism6ticas o de personalidad nianipulóblee que responden a 

lo::; intereses de los grupos reales que detentan el pod;,r. 

este ter1on1enc• se presenta en tüde>s le>s niveles Jel'é1rqu1cos 

de los ?"1rt1dvs y existe tanto nac1onal como 

lnternac1011fd. (84) 

NATURALEZA OLIGAROUICA DE LOS DIRIGENTES 

"La direcc1011 de los pfll'tidc.:; t1ende natui-aln1ente a lc•t11ár 

Unfl forma ol1garqu1ca. Una verdaden1 "clase de Je.tes" s.;, 

constituye. un;; ctista ri1as o menos cerrada. un 'clrcuic· 

intenc•l · do; di t ici 1 accesC>. 

Este fen.:in1o;nc• se tipl icti ttinto 6 los jefes apar~n~~s come· 

~ ! .:..s Jóft:s rea les. a Jos du;igentes ··~·u·¡~c1'·~ucos-- como a ivs 

dirigentes democraticos. En te.:•l'la. la eie.-non det1.;-rici de 

imped11 .,; nadr111e'nto de un:i Ol1garqu1a. de hecho pa.rece ruas 

b1er1 tavurecerlo. Las masas son n11tundmente com:;;;rvad"l as: 

Sé apegan b sus viejos Jefes. des~ont1an de lbs nuevas 

i6~1 Ob.Clt .. pag. 139. 



lb 

dE- lC's Jetes es mas dt-1uocrátlc'• qut- en ..:1trv::.:. Sil r.:r1vvcsc1v1i 

es igualniente muy dificil. t85l 

FORMACION DEL CIRCULO INTERIOR 

"Se denvmiraa circulo interior a los grupos de poder 

dentro de los pa1·tidos que s,; encargan de la eleccion de 

candidatos ptin• cargos de representacion popular. Cabe aqul 

hc.cer la considenicion que los escrutimos uniperson1des 

tavorecen la eliminacion de c1rculos interiores. mientrc.s 

que las el&cciones con un s1stemtt p1vpvrc1cn~! i:ior 11zto.s 

tavorecen la formaciora de estos clrculos. ·· 1 Btil 

"Se coraoce ccn1v ca.ma1·illa al circulo i11terli:i1· nt6!; 

frecuente y se deflne como ei grupo que ut1l1zc. una 

sol 1d1.ridc.d persc•nal estrectaa come. medio pc.ra establece¡· e.u 

inriuencic. y conservarla. Otro tipo de circulo interior. lo 

constituyen la frc.cc1on. tendencias y clases dominantes qu.: 

se d1strnguer1 de los equipos de dil eccion ¡:¡01·qu.; los 

na1erubros cie estos ul t irnos ne· estc.n unidos poi· estos lazos 

µc<a"svnalt=s b un jefe dominante. ()tic· grupv. lo cvnst.1tUy~rs 

¡,,s equ1pvs. que en ocasioriee prc1t.bgvnizbr1 ro..: 0vin1iE:l'1to& 

generacionales para ton:lll el k•s par ti dos 

pc:1l1t1C(•:. IJent1'• de lae i·egJones. d'·nde jos p&rt.idos tier1i:n 

influencio se r1vto la e:nstencic. de equipos locoies que 

desemper1ein un importarit.e pape1.··1s71 

1641 ()i;, Cl l. .. pli9. 17ti. 

185¡ Ol.1.Clt., p&9. lBl. 

167) Ob.cit .. plig. 1e¿, 



CAPITULO TERCERO 

FUNDAMENTO LEGAL. REFORMAS CONSTITUCIONALES. 
LEYES ELECTORALES 

l.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTA!JOS UNIDOS MEXICAllOS 

2.- LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLJTICAS Y FROC~SOS 
ELECTORALES 

.;,- AHALISIS DEL CODIGO FEDERAL DE WS'i'ITUClúNES Y 
PhOCEDIMIENTOS ELECTOhALES 



CONSTIJVCJON POLJTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Comenzare ser1i:.lando lo que establee<: el articulo 41 de la 

ConstJ tucion Polltica de los Esti:.dos Unidos Mexicar1os en 

donde dice: 

El pueblo e;erce su sc-beranla por mt:dlv de los poderes de 

ie Un1or. en los casos de la compE-tenc1i:. de estos. y por los 

de los Estad.ve en le· que toca a su~ r~g:m.01ic:s lnte1·iores. en 

los te1·m1nos 1·es.pect1vamentE- est.~i:·ltc1dc1e por jtt prt:si:r1te 

Conet1tucJon federal y los pa1·t1culares a~ los Estados. las 

que E-n r11ngun caev podrcn cor,troven1r las est1pul6c1ones del 

Pacto Feóe1·a1. Por lo tanto. la soberanla en el derecho 

c~nstltucion5l lli~x1c6no es un6 solb e inci1vls1ble. si~Ddo su 

un1co t1tular el pueb10. que en ult1ma JnstancJa solo ie 

aeiego en eu~ 2·~p1·esent6T1~es polltlcoe per6 su eJe1·c1clo 



tederales. áSl con10 

los c.rganos que co111ponf:1. los poderes 

los locales. puesto que en las 

soc1f:d11des hum11n11s con c1erto nivel d& des11rrollo y con un11 

1>~·blacic·11 nume1·ic11 s1gniticativ'1. nv es fisica.m&nle ¡ivsible 

&l eJ&1·c1cic• de um• democ1acia directa come• 11> que s.; 

practicaba en las ciudades griegas. en las que las plazas 

públicas constituian un recinto lo suficientemt1m.e gninde 

como para albe1·gar a todos los c1udc.d11nos, cou el fin de que 

estos dieran sus propias leyes sin necesidad de 

intermediar1os. Por otro Jaao. las entidades íeder'1tivc~ 

disfrutan de autononna n1as ne• de sobei-ama. Asi1111sn10. la 

Constnuc1on Fol1Uca Fedend determ1na los rubros. las 

esferas compe-tt-ncib. y 

exclusivamente a los pc•deres 

las funci oru::E 

feder·a 1 es y 

otorgada~ 

cc.ntempla. 

igualmente que las constituciones locale:o y legis>acic.n de 

éstas no deberi!ln invadir el ambito de facultades l'eservado a 

la federacion. 

Los partidos politicos t1enen como fin promover la 

pi.rticipaci6n del pueblo en 111 vid11 dernocr6tlca. contribuir 

a la integracion de la representación nacic·nal y como 

orgam;:aciones de ciudadanoe. hacer posible f:l acceso df: 

éstos al ejercicic• del poder publico. de acuerdo con los 

progi·an.ás. libre. secret C· y di 1·ectv. Las reformas de l 97'i 

entrar\án una conf'tltuc1c.nalizacic.n integn1'. porque a 

dit~rencia de la const1tucionalizbc1on sem6nt1ca de 1963, 
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la las lo 

fi11anc1aclúfl y i.as íu11c1vnes de lcis pa1·t1dos. As1 f:•UE'S lc1s 

pa1·tidos µolit1cos en Mr>:1co son entes qu,; ne• deuen 1 im1ta1 

su actu&cion a epoc&s de can1pana electoral. sino que deben 

de promover la partic1pac1on del purblo en la v1dll 

democratlCa, con lo CUlll los partidos se deberi Volve1· 

aut.lnticos inst1tulc•s de educaci.:.n polltica. con lá 

fir1lllldad de que los parudos pol1ticos sean m6s iue1·tes, 

d1nan11cos y vrgoni::éldus. 

La -:.rgan1zacion de las elecciones fE:del'ales es uno 

tuncion estatal que se eJerce poi· los F'ode1·es Legislativc. y 

Ejecutivo de 111 Unlon. con lll partic1pllc1on de los partidos 

pc.IHic:;,s nllcic.nales y de los ciudadlln.:.s segun lo disponga 

la ley. 

publ lCC• 

Esta funcion 

ci.:.tadc. de 

se: realiza10. 

personalidad 

a travé:: 

JUl' ldic& 

de un organo 

y p&trimor1io 

p1op1os. La certeza, legalidad. imparcialidlld. objetividad y 

profesional ;!°mt:• sert.n loe pr1nc-1p1c1s rectcires en el -

eJercicio de esta func1on estatal. 

La corastituc1onldizaciora de los partidos llevada 6 cllbo 

e11 Mex1co es 197i. no rue un indicador de cieea1Tol lc· 

po11t1cu verdade1 o. sino que. mas bier¡. tue ur, s1r1te,.111a ·'óe la 

apatia y el subdesan·ollc• politice· de ia SC•CH·dad. aunque es 
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innegable que en retrospectiva 

para el desa1ollo de un sistema 

const1tuyo. eso Sl. lb bbs~ 

de partidos fuerte y 

con1petit1vo a lasg..:o p)l:lZO. que actUál111crite emp1ezt1 yb 6 

CLtaJal C:ú111C:• lln dat(• rt-al vb:.:iervar•lt:- en l.a. svc1ectad 01t-:.:1ctsna. 

Respecte. a la retonn& de 1989. estb consiste en aumentar con 

seis parrafos el artlculo 41. para contemplbr y establecer 

diversas instituciones y figuras constitucionales relativas 

al proceso electo1·al. De esta manera. el primer párrafo 

attadido. el septimc. establece que las elecciones íede1ales 

constituyen una tuncion estatal ejercida por los poderes 

legislativo y ejecutivo de la union. con ·la participacion cie 

los pbrtidos 

el gobiei·no 

pol1ticos nacionales y de los ciudadanos. Sclo 

mismo esti. legitimado para conducir las 

elecciones. Cualquier otra entidad abriria las puertas de la 

desorganización. el abuso y 

la complejidad administrativa 

la parcialidaci. Por otro lacte.. 

y tecnica que implica el 

desbrrollo de un proceso electoral contemporaneo requieren 

de un andamiaje organizativo que solo el gob1erno mismo 

posee. Con ei fin d,; dar cauce a las inquietudes do? los 

partidos que cue:.tionan la l 1mp1e::a de los procesos 

elect.:0rales, se ir.cluye en lb pan.e fir1al del sept1nic• 

parrafo que !.:os p)·ir.cipic.s fu:>damentales que se debei·ar. 

observar en la conduccion esti.tai de las eleccionee son: la 

certe::a. la legalidad. la imparcialidad. la objetividad y el 

La mencion constitucional dichos profesional i srri.::1. 

~rinc1plos busca c1·ear un arnbiente de credibi l 1dad respecto 

a lb transparencia del proceso electo1·a1. 



El organismo publico sera en iü müt•"1"iü. profes1c.nal en 

su desempetlo y autonomo en sus dec1s1or1es: conta1·a en su 

estructur6 con organos de direcc1on. as1 conoo órganos 

ejecutivos y tecnicos. De igual manera. contara con .:.rganos 

de vigilancia que se integraran mayor i tar lamente pc•r 

representantes de partidos pol1ticos nacionales. El organo 

superior de direccion se integrtiló por cor1se Jeras y 

consejeros magistrados designados por los Poae1·es 

Legislativo y EJecutivo y por representantes nombradc.s por 

los partidos pol 1ticos. Los C•rganos ejecutivos y tecn1cos 

dlspondrllr1 del personal callficado necesario para prestar el 

servicio electoral profesional, los ciudddanos formaran las 

n1esas de casi 11 as. 

El parrafo noveno del articulo comentado contem~·la de 

manera enunciat1v11 las activ1d6des 6 cargc• del org6n1s111c• 

publico que sustituin1 a 16 anterior Con1is1ein Federal 

Elector6 l. El lo c.bedec<: 6 la CHcunstanc1a de que du1 ar1t.; 

pó.sados preces·:·~' electC·l"élles se daba el casv de- que há.Dla 

ciertas actividades fund1uu<:rot6les de; procts•;, eiec-toral qu.; 

ric· estaban e 1 ar amente asignadas a la Comis i~·n federal 

Electoral ar1ter1or y que daLor1 lugar a d1scus1or1es sob1 e 

competer1cia en c.ieito::. conrl1ctos elect01ale.s. F111altnt-r1te, 

se est6blece era el p6.1Taf0 ncNt-no qut" las ses1ones de: toóvs 
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lN; c•l'\Jonlsn,,;•· cole91bdos electc.o1-bles serbn públ 1cos; lo· que 

buscb nuevb111..rote dota1· de n1ayor crea1b1 l idad y t1·ansp11renoa 

el desaho¡¡o de las dlstintas etbpas de ur1 proceso electN'bl. 

La ley establecen1 un s1stemei de med1os de impugnac1on de 

los que conoceran el c.orgbn1smo publ1co y un tr1t.unbl 

autonomo. que jurisdiccional en maten a 

electorbl. Dicho sistemei dar6 definit1vidad a las distintas 

etapas de los pl"'OCeSOS eleCt.l•J olCS "f g'bl':l::!.!::e:·c, QUO: \ú€ 

bctos y resoluciones electo1·bles se sujeten ir1vb1-lablement.e 

bl pr1ncip10 de le9bl1dad. El tribunal electoral tendr& la 

comp~t.encib y organizacion que det.ermin,;. la ley: funcionbrb 

en pleno o en salas regionales. resolvera en una sola 

instancia y sus sesiones seran publicas: 'Los· ·Poderes 

Legislauvo y EJecutivo ganintizaran su debida integracion. 

Contra sus resoluciones no proceder11 juicio n~.:recurso 

alguno. pero aquellas que se dicten con poeterioiidbd b lb 

jorn&db elector6.i solo ~1odr6r1 sei- rev1saatis y.,, e1~.··. 'sU cas.:. 

modificadas poi· los Coleg1vs Electorales en los ú1:mir1os de 

los bl"t1culos 60 y 74. fracción l. de est& Const1tucior,. 

Podemos seftalar que el parrara decimo est.abiece que lb ley 

secunáana cor:templan, ur1 sistt·ma de rned1c.s de i111pugnbcH•n 

que sera inte1·puestvs ante el organismo públ leo conductor 

del procese• electorbl y un t1·1bunbl eiectorbl que se1-a 

autonomo. D:cho sistema de recu1·sos deber a satisfacer 

~·lenan,ente el pnnc1pic. de detin1tiv1deid en leis~ dis~tinteis 



d.; le9dlldaj, 

po1T6fo sE- ub1c6. en te1·nun..:·e c;rene1 alt.:-f. l1astti le i·eio1111a d~ 

19&~. en el páru.t'· cuarte• del á1·t1cu1v óu. y que en 

def1n1t1va por con9ruenc1a te1116t1ca está rueJor ubica.do er1_ el 

¡;1·esente articulo. 

Los ¡;6.1Tatos oncea ve. y establecen 

11ned1n1twt.:.s genendes del tnbun"l electoral que suetltUll'á 

al TriLumd Federai Electo,;,1·1i1 de 19Ei7. se conten1pla qut el 

nu~~0 t1·ibunai funcione en pleno o en s~lbe reg1onble2, con 

lo que se buscasa un mayor o.ce-r<.·am1e-nto de· los 1ntegrantes a 

las ~1rcunstanc1ás 

c.:.ntl1ct.:. tlectoral 

h."'ca i e:: qu'=' 

para ~vder toruar dec 1 s ic•nt:-s 

i:Jfvrmadas y Jusr.as. 651 puee e-1 Tr1Lun6.l 1 esolver6 e11 una 

$Ola instanc10. con lo que se busca ev1ta1· d1lbc1ones 

1nci:•nven1er1tes. doda ¡a r1t.t.Ul"ále=a. nd.st110 de- °i(1~: i.·r·;io:<ee·.:.·e 

elE-ctorales. La.s se~1one-~ se-ron pubf1ca:s. con lv qu~ la. 

s.:.ciedad c1v1l podrá ejer~•r uná d•seable vig1lanclá 

c1udadana svl:ire la conducc1cn general de las act1v1dades cit:i 

t:r1t·unir:.J. Ei T!·1bu.na:l estara cvniput:elo.,;• por ma91e:t.raaC1s y P'·1· 

Ju~ces 2nEt1·uctores a los que debera asegura1·se:ee 

independenc1á d• factores part1d6r1oe u oficiales pará 

ti.seguro.1 e i cabe i cump 1 lffil i:-n~ v d~ :.u dt:e-i::-rupert•:.. L.:1s 

lr1tegrantes dt-1 Tr1buné¡ serér: eiE-ctc.•e ~·~,1· ¡b.E' vvtoc1c1f1re de 

l~s dus terc~1as pa1·tee de los d1~utad~~ frdera~eE presentee 
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,;n .:1 1·ec111to leg1slát1vo. de uná lista propuestá por el 

EJecut1vo Federal cor.·10 que busca evitar ia párbl1::ao.:>n 

del pi·oceso de eelecc1c·n por párle de bloques de diputádos. 

LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS 

Y PROCESOS ELECTORALES 

La reforma política representa la dec1s1on de fortalecer 

el Estado de derecho y vigor1::i.r lás formas demc·crat1cas que 

rigen nuestra convivencia social. !'era ello hemos aswr.icio el 

camino de renovár el derech.:i. pan1 reducir el margen de lo 

arbitrar)o y pa1·a ampJ)ar los cauces normativos que 1·igo:r. t>i 

ejerc)Clo del poder publico. 

"Con la Ley Federal Electoral del 5 de en,on• de 1973. s.; 

dio un páso trascendente en materia de organizaciór. ci& 10::1 

comicios. al detern1inar por vez primera en el derecho 

electo1·aJ meidci.no que el Estado. Jos ciudadanos y los 

partidos pol1ticos' nacionalee se1·1an co1·responsables en !a 

p1·ep1>rac ion. desarrolle. y vigilánCiá ó.el pre.ceso 

electoral."!88l 

( 60 ¡ Cvdigo di: la Ley Fede1·a l de Org.u,1zac iones Fo lit i cas y 
Prc.cesos Electorales. m¡,rzo de 1982, pi.g. 7. 



h•r dicioá ley. todos los panidos polltlCvE. C:":On r,;gi::.t1c· 

tend1·1an de1·echo a participar. cada uno con un 

represer1ttsnte. era la l nte-1;;ff áC lC•n de l c.1s ,.r9ár11 smc1e 

e lectora 1 es. Fue entoroce~ cuand<• st- mc•d i t ica1·011 e 1 s.:ntido y 

los tslcances de la participtsc1on partidista. ya que tshc·n• 

incluil"lts ero forma partidaria a todc·s los partidvs y estos 

no se lin11tar1an 6 proponer aquienes 1nte9r.ar1iln los orpa

nismos electorales o a vigilar las elecciones o a contar con 

medios de lrn¡:•ugnac1on para detendei sus derechos. 

En 1977 la Ley Federal de ürgani=ac1tinez l'ollticas y 

Proceeoe El ecto1·a 1 es rat if ic~· 1 a tesis de la corresponsts

bi l idad dei Estado. Jos Partidos y los ciudlldanos en materia 

electoral. estableciendo que los partidos con registro 

cvr.dicivnadv . .suj.::tv a lvs re5ultadvs dé lvs cvm1s1vs. svlv 

p1>rticip'1rian con voz ero los organismos electo1·ales. 

51 bien 

poi 1 ticos en 

la participacion directll de los partidos 

el seroo de los organisrr.c•s electoro.Jes 

contribuyo a vigilar el comportamiento de las autoridades 

guoerntsmentales en el eeno ae loe mismos. tamb1en empezó " 

generar tensiones en el proceso de toma de decisiones debido 

a que los propios partidos se convirtlE:ror. er. Jueces y 

partes en resoluciones en las que no sie~pre coincid1an los 
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intereses p11rt1dist11s y los intereses superiores tutel&dús 

por la ley. De alguna manera. todos los partidos pol1t1cos 

defendieron malas causas en los 01·ganismos electo1·&les de 

los que formaban parte. y no íaltaban oc&siones en que las 

propias autoridades gubernamentales actuaran con prefe1·en

cias partidistas bien definidas. máxime cuando la polariza

ción entre el PRI y el conJunto de los partidos de oposición 

en riesgo de obstruir o paralizar decisiones fundamentales 

para el buen desa1·rollo de las elecciones. Fue entonces 

cuando incluso se otorgó derecho de voto al notario publico 

que hacia las veces de SecretarlC• en la Con11s1or1 Fedenil 

Electoral. 

La iniciativa de ley de 01·gani::aciones Pol1ticas y 

Procesos Electorales sistematiza los diferentes tem&s y 

materias que la integran y que se sintetizan en dos grar1des 

rubros: 01·ganizaciones Pol 1t icas y Procesos Elector&les. 

Esto planteo la necesidad de can1b1a1 el nc.mbre 

trad1ciomd de Lf'y Federal por otn:.. m6s <>corde cc.r1 sus 

lineamientos fundamentales. pe1·mit1erá delin11. a partll" del 

enunciado. su contenido. 



Los utuios ,;n quE- s.;. div1d,; ei proyecto d., lt-)· t>N1 ic•e 

siguientes: 

Titulo Primero:>: lle Elecc1on de los Poderes L.;gislativ.:. y 

Ejecutivo y de las -Organizaciones Pollticas1 

Titulo Segundo: De la Organizacion Electoral y de la 

p1·eparacion de Eleccion: 

Tltulo Tercero: De la Jornada Electoral: 

T1lulo Cuarto: De los Resultados Electorales: 

Titulo Quinto: De lo Contencioso Electoral. 

El titulo pnmero de esta iniciat1v1> de ley trata 

inici&lmente lo relativo a la elec:cion de los integn1ntee de 

los Poderes Leglslatjvo y E1ecut1vo. FiJa requis1tos de 

elegibilidad y motivos de 1nelegibilidad en el caso de 

candidatos a diputados y senadores. Eobresale en este titulo 

el a:r1pl10 la mo.lei-10 relt.tlVll t. lt.s 

organizaciones pollticas. Esto es expi1cable en razc:.n de que 

loe partidc•s polnicoe tienen conferidas en la meoderna 

democracia rep1-esentativa la funcic:.n de organizar la 

expresion de la vc.luntad popular y la tareá de capt&1 y 

orientar las diversas corrientes idecologicás, er1giendc.se 



125 

asi en motores y a la vez receptores de la dinaruica social 

y en canales para constituir la representacion nacional. 

Mediante ellos. gobernantes y gobernados establecen una 

comunicacion permanente, haciendo posible la renovacion 

periodica de los titulares de la funcion publica. 

Partiendo de la innovacion que introduce el art1culo 41 

de la Constitución. la iniciativa reglamente en terminc•S 

concretos la 11aturaleza. objetivos y funciones de los 

partidos p.:.liticos: su posición frente a )¡, sociedaci y su 

responsabilidad frente al Estado y a los ciudaciano~. 

senalando. ademas. sus de1·echos. obligaciones y pre1Tvgo

tivas. l89l 

Ha sido posible conferi1· sencillez al procedimiento de 

r¡;~ie<tro d~ partidos politices. porque en la iniciativa se 

ha optado poi la solucion de que sea el pueblo. a través del 

sufragio. el que decida el otorgamiento o la perdida de 

este, conforme al apoyo que en la eieccion se les confie

ra. 190) 

l89) Ob;cit.; p4g. 11 

<90l ob.cit .• pag.12. 



i1-:i a·:1J~J"ú 1:. c·i:1r1 ~t-ti; .;nuncltH.i•:1, t-n Jtt 1n1"' .. 1ot1va st-

establece que un partido con 1·egistrc. condicionadc· obter1dra 

el definitivo. cuando logn· el 1.5!-o de 16 vc•U1c1c•n er. lo 

eleccion que pai-ticipe y se p1·eve que el partido polltico 

nacion6l que ~n dos elecciones cons~cut1vas n'' logr~ ese 

po1·cetanje de votacion pierde su registre .. 1omando en cuenta 

que ser6 el sufragio popular que detenn1ne la ex1ster,c10 de 

los partidos pol1ticos, Ja iniciativa amplla la naturaleza y 

los efectos de la t1·bd1c1onal f 1gur~ d~ l~ c~~llcló~. 61 

consigna1· la po~ibilidad de que. si as1 Jo convien,;n. los 

votos que obtengan los candidatos con.unes se¡,n t1signadvs a 

la coalicion y alguno de los partidos pol1ticc.s. par6 el 

efectc. de que alcencen su registrc.."1911 

útra t1gura que contien.¡. la iniciativa es la fusHm qu,; 

se da cuando dve o n1as pa1·tidos o asc•ciaciones poi lticas 

determinen crees.r un/:.\ nuev~ crgu:-.l::a¡;1ón poJ1t1ca. Esta 

figu1·6 _iunóica permit1ra qu.; los partidos y t1sc.cit1ciones 

pol1ticas dispongan de herramientas que hagan posible la 

unit.)n ae sus lnterese~. est1·6teg:iáe. y obJetlVCJS. lea 

un1f1cac.ivr. dir: su:: recursoe- y ia cocrdinac1~·r1 de sus 

acciones politicas. 

,:;.¡¡ Oh.en .. p6gs. E y 1:,. 
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Con el fin de &segurar que los P&rtidos Pollticos 

des111rollen su actividad en todo tiempo y que esta no solo 

se circunscriba a los ~~ocesos electorales. en lá iniciativa 

se cons1gn11 la pús1b1 lidad de que. n1edi11nte la const1tuc1on 

de trentes. puedan a 1 i a1·se. confederarse o unirse, para 

alc&nzar objetivos pol1t1cos compntidos de indole no 

electc.i·11l. medi&nte estrategias especliic&s y comunes. (92) 

"El t1tulc. segundo, denominado "De Ja Orgi:.nizaclon 

Electc:-"l )' de J¡, F'l'epo.n1cion de Ji:. Eleccior1". es el m&s 

extenso. Entre las innovaciones más relevantes destacan las 

1·elo.tivas a 111 im.egración y a las fur,cic.nes de lN• orgar1os 

elector&les. 

En la Comisi.:>n Federal Electoral particip&r6n. con 

derechc. á voz, los comisionados de los partidos con re¡pstro 

condicionado. Come• Secretario de lá Comieion tungua un 

notar10 pub1 ico. qu.; s~Tt.i dczignado dB 1 ts terr1b. aue:, proponga 

el Colegio de Notarios del Dist1·ito Federal. 

En Jc. 1·eJativo a las &tribuciones de este orgár.ism.:i. 

destac& 111 correspondiente al registro. de los partidos y 

ó.Soclac1ones pol 1ticc.s 

facultad para el registro 

(921 Ob.cit .. pág.14. 

n&cion&les: i:.nteriormente. lb 

de los partidos politices era 
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competencia de la Secretaria de Gobernac1on. También se 

establece como nuevas !unciones de la Com1s1on Electoral las 

que se relacionan con el princ1pio de representanc1on 

proporcional en las elecciones de diputados".193) 

En congruencia 

establece que en 

con el esp1r1tu de 

el Comite Técnico 

esta in1c1ativa, se 

de Supervision del 

Reg1stro Nac1onal de Electores esten representados tanto los 

partidos pol1t1cos como las dependencias del gobierno 

federal encargadas 

y estudios del 

de las areae de informaticé>., estadística 

terr1torio nacional. A dicho Comite 

corresponder6 elaborar las listas de insaculac1on para 

designar a Jos comisionados de los comites d1stritales y de 

las comisiones locales electorales que correspondan. 

Por otra parte. la inic1at1va recoge el iroteres genensi 

por un padron electoral f1dedigno. instituyer1dc• proced1-

m1entos tecriico-censales por secciones electorales. 

En acatamiento de la disposición Constitucional se 

establecen las formulas elect.:.rales para lnstrumentar el 

pr1ric1p10 de representac1on pr.:.porc1onal que se lnt~oduce 

en nuesti·o re~imer. el i:ctora l. La fonr.u la de 

193J úb.c1t .. pa9. 15. 



represent6t1vidad b6sica y la fórmula de la pnmen 

proporcionalidad son mecan1smos técnicos de aplicacion 

alternativa que cobdyuvar6n en el propósito de hacer de la 

C6mara de Diputados reflejo de la composicion política 

nacional. 

Los tltul os 

contenido de 

cuarto y quinto 

las mater1as que 

aparecen, 

regulan. 

en cuanto al 

estrechamente 

vincuJadc·~ An el dc:;~rrvl 1v Ut:i proceso electoral. En 

efecto. el reg1men de nulidades y recursos que se establece 

aparece concebido en el texto de las d1versas instanc1as y 

secuencias que se inician con el escrut1nio real1zado en las 

casillas. pasando por los computes distritales para conclu1r 

en la calificación que realiza el Colegio Electoral de las 

Cámaras del Congreso de la Un1on. Su expresion coherente y 

lógica permite lntegrar en la ir11c1aUva, por vez primen •. 

un verdadero sistema contencioso eiectoral. (94J 

Con la reforma política ahondamos en la democracia para 

iguo. lar oportumdadee: buscamos crear nuevas metas o 

alternativas. abrir otros caminos para la expresion de las 

diferentes opiniones y resolver por v1a paclfica nuestro.s 

contradicciones. 

t941 Ob.cit., p6g. ló. 



Re&l1zada les n:fwma, se plantea ahora ia neC:.,e1aad dt 

que Ja Ley fedend de Organi::acH•nes f'ol l t1cas y Procesos 

Electorales se mod1fique y adicione, para que el efecto de 

que el derecho concedido tenga la debida reglamentacion a 

efecto de que los partidos pollticos. en Ja parte 

correspondiente de Ja Ley. tengan perfectamente claro que 

dicha f11cultad es un derecho que les ha otorgado Ja 

Constitucion. pero al mismo tH:mpo que. como todl'.• d&r.;.ctio 

pOblico. ello trae aparejada una responsabilidad y 

consecuentemente adquie1·a un ran¡N pr imo1·di a 1 dentro del 

catálogo deo obligacior1es asignadas a los partidüs. 

El proceso de Reforma l'ol1tica requiere un continuo 

avance. y ha producido. como era nuestra lntencion. una 

lliay0r partic1pac1on de las diferentes corrientes y tuerzas 

pc·llticas de nuestro pais. las cuales han ido produciendo 

de Jos instrumentos legales que o>-t1micen las condiciones de 

su participac1on. Ello 

reconocimiento pleno de la 

las leyes qu~ regulan la 

eJ,;,ctoroiei;, por nu:dio de 

polltico. 

permite- se meJon:n. con 

pluralidad de nuestra sociedad. 

concurrencia en 1 os procesos 

1 os cua 1 es se 1 eg i tima e 1 pc•der 
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Fvl lt ic1i se Jnstl'u111ento dentrv de la Ley Fedend de 

vrg1in1zac1.:.r1.-s y l'oiltlCáS y l'roceeos Electc.>rbles, une. de 

los cap1tulos mas 

Electoral". que 

lmpo1·tantes 

admite lo 

es el ··[Je 

pos1bil1dad 

lo 

de 

Contec1os.:• 

que lbs 

resoluciones que d1cten los orgonismos electorales sean 

e 1 super 101 Jerarqu1 co y, en su cos'" 

cont1l'madas o mod1ficadas. 

"Es p.:·r tai roz<:·n que debe pertecc1ona1·ee el e 1.:tem~ 

contenc1e>so electc•ral a iln de ga1 ant1zar a lá c1udad1inia le. 

certeza de la elecc1Gn en la cual part1c1pa. y perni1t1r a 

l C•S pál"tldC>S poli ti cos encauzar sus proteetas 

1mpugnac1ones en los cosc·s en que se l lego1·e a estimor que 

d1ci"10 proceso ne. revistio láS c1iracter1st1c1is 111atenales y 

;egales debidos. [•e !.:> anteriC>I'. se del'iVa la conclus1on de 

que es necesa1'10 reestl'ucturar el Titulo Qu1nto de lb Ley 

ft-dt:ft\Í dt- (i1·gar.i:acfones P.:·l1t1cas y Procesos Electorales 

que comprende, er1 sus cap1tulos pr1merc• y segundo, el 

contencioso electo1·al. 1951 

F1naln1ente. se propont: colm1ir una laguna del articulo 

24.;, 6 fir1 de est6blece1· s1inc1c•nes p1i1·a aqu.;l los que se 

nieguen a presta1· los servicios de su fe publica. cuando 6Sl 

í ~:;. J ú:C:o. e lt • • pag. 28. 



¡ <-s sean l'ec l aniacto;; pc·1· l «e 1 nt eref.ádo.;;. )'á qu,; en i á 

actualidad la causa er1c1ente de la sanc1on no s., hacia 

ex~·l1c:1lá. En ia dis~·.:·sH·1c.r1 p1.;.puest& tti111bieri st- 111c1.;,rnt>n

ta. pe~· cons1dera!'se necesa1'10. la sancion pecun1a1'1a poi' la 

negativa a Ja prestac1on del servicio. 1961 

Con la renovaci.:•n electo1·a1 de 1967. nacen los p1·ocesos 

electorales cada vez mas competidos. las tensiones por ias 

~-artlc1po•:1vnes part1cl1::taE se acentuarc.1n. Var1..:.·s hect,vs 

contl'ibuyel'on a ellos. 

En primer lugar. al recha=arse en la Camara de diputados 

el que nuevaniente solo los tres partidos n1as 1mpol'tantes 

ivrruaron parte dE- los organismos e1ectc·1·a1es. se térm1nei 

e"1lál•iec1endo en el nuev'' Cod1go Feá,;1 al Electol'ai que ia 

f.,10rt1c1pác1on de cada partidc· seria en prc•úarc1on a Q1t 

iutrza electoral. co1·respond1endo en promedlc• un cc·ru1e1orl-adv 

po1 cada 3% de la v.:.taci.;n nacional. s1r1 que ningun pal'tldo 

pud1e1a tene1 er, totál n1as de lt\ comis;.:.nados. 

út1·a causa que acentuo la tens1on en iea tc-nia <l& 

dec1s1~nes efi los organ1sm~s elect~r~l~s. tue el h~ch~ de 

que po1· ve= prime1·a a nivel Cc·nstllucic•nal se def1n1c. que 

1961 Ctb.cn .. pag. :;,c •. 
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y v1g1Janc1.:. de lc•s procesof: electoráles". S1 el Te>:to 

Constitucional recon~ce segu1dámente la corresponsabilidaó 

de los partidos pol1ticos y los ciudadanos, aquella 

áfirmac1011 ! levó en lb ley secundar1á a 11tr1buir solo al 

p¡·esidentt: de la Com1sion redel al Electoral. Ho t.:.rotc• 

represerotarote dt-1 poder EJecut1vo. algunas de las tur1c16r1ee 

ma& importantes de ese orgaroo colegiado, mismas que 

anten orno,;nt e co1-re-spondH1n a todos sus 1 ntegrantes. 

1'01· ultimo. es de considen1rse que de excluir al gobierno 

de lá 01·gánizac1on Electorol. dej6.r1dosele solo a los 

partidos. el derechc• c 1 udadar10 a votar y a se1· votad u 

COITf:l"lll el riesgo de quedar sujetos a estrátegias 

partidistas que bajo ciertas circunstancias o decisiones 

9ubernan,er1ta j es podr l an acora ar conio i vrrna de protesta no 

For tc·dc• lo expuesto. es evidente que el gobierne• n.:. 
, "• 

puede ser excluidc• de un1i·.tuncior1. tan importante- ~·ara la 
:' ,::· '"">' 

vida nacional como es· 16 de.···.,organízar !_as eleccic·nes. Srn 
,·'.:·\·. 

emborgo. también es evi"élente ;~:·c¡u'e,'.e'ó' esta mt1teria ei:iHe un 

falta de obje1i~v1da~ e imparcialidad es 

rniiispensable corr.egir.'-' ~ara b1t-n 

desarro;lo democrati¿o, 

de 1-:e>:ico y de su 



CODIGO FEDERAL ELECTORAL 

"En el cl!.mpo de la vida política las modificaciones han 

profundas. En las elecciones de 1916 SJdo 1gul!.lmente 

participaron 16 Dll l 82í mexicanos. En 1982 el nume1·0 de 

70 anos ni con Instituciones electorales ni con un sistema 

de partidos. Lá transmision 

confl1ctos. a partir de 1910, 

Federll!es hasta )6 de 1934."1971 

del poder generó agudos 

en todas las elecciones 

"Los organismos y procedimientos electorales que aseguran 

lea eticocia del voto t1án sido c•b.ieto de un lárgc• proceso de 

¡:,~::tfc:clu11amlc:nlo. Los ?o.rt1dos f'vltt1cos r1an sido 

reconocidos C«Ii lá ley de 1946 que lc•s incorpora ¡; lé 

organizác:Jo:>n y vig1 iancia del eJerc1c1c· comicial }' su 

correepor.sab1l1dad .es ampl1ádo sucesivflmente. er, las leyes 

de 1951. 196.'.t. ¡9;3 y i~77. Húy el iunc1c.namier,to de loa 

lá 

mov1lizácion de cerca de- medio millon cie rne~;1canos; ademas. 

ru6s de med.1c· nn l lón de rrn?>:1~r,aos cor1cu1·i-iei·or. en íos ult1111os 

1971 C.:.d190 Federal Eiectc•nl. is.ea. pág. 20. 



C"01111c1os fedeniies 1> aeegun11· 11> representac1.:.11 de pi.rtidt•E> 

y c1>nd1dc.tos."t9fll 

"Los Partidos Pollticos nacion1>les constituyen uno df: los 

mas lmportantes suJetos del desarrollo ele·:·toral. L;, ley le>:> 

rec.:•noce po1· p1 inoera. vez en 1946, c.1 1ncorporarlos a la 

Comision Federtil de Vig1lancia Electoral. y les confiere 

sujetos de pren·og&tivas. establecidas 

a partir de 197::.. y ampiia·ia.:0 

naciom1 les son 

sistemat1camente 

progresivamente desde entonces. !Jesde son 

Constltucior.almente reconocidos cor1 el can1cter de enudades 

dé interes publico. Son el los. además, el obJetivo 

fundamental de las refc1rmas de 196::. y 1973. relacionadas cor. 

los diputados de representacion prooorcional. !Jesde 1977, el 

reconocimiento a los Partidos l'oliticos deJa de se1· una 

facultad administ1·ativ1> y se convierte i;n una atrii:ouc1on ó.: 

la Comisión Federal Elect.::>ral."l99l 

"Asi de con! ormidad con e 1 mandil to Const i tuc lC>r11> l. 

nuestra dem.:.crac10 ha sido d1namic1>. se h1> pertecc1om1do s1n 

reposo. Lo.E" í:-lecc1orii:s Federales ruas recientee ocJ e:d1tan que 

l9fll Ob.cii .. p&gs. 21 y~~ 

19~1 Ob.c!t .. pog. ~:. 
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cc•ntlenden con uná. crec1ente vocac1on guberr1omenta 1 a 

d1sputa1 li:.-e car9·:•s repr~sentat1vos y que- autE-11t1ca111e11tt

promueven ia part1cipacion del pueblo en la vida den1c•<:l'atica 

del pa1s."1lOOJ 

La ir.tesa lucha electoral 

cr1s1s pol1t1ca: acredita. 

esfuer=o democratizador que 

no 1·evela una situaciem 

al contl'arlo .el exito 

el pueblo de Mé>:ico 

de 

del 

ha 

sust;,ntado durante un largo period.:. de su h1st,·1·ü1 y pone en 

relieve la solidez de nuestro sistema plu1_.ipartld1sta. 

En suma. desde el purito de vista s.:.cial. ecori.:.rr.1co y 

polltico. el pueblo de México há gene1·ádv uná nut:va 

rea i idad. un nuevo pur.to de partida para proponerst: nueves 

mt:tas. El avance de nuestro proyecto naoonal n:clan1a, 

cc;.rasecuentemerate. cambios prc;.ii..ndos. a Justes y adaptac jc;.nes 

y tarnb1en transformaciones cual llatlvae .. i·er.ovác1ones tunda

menta¡es. Este f:S el sentido de la rf:novgc1ein nacior,a.l. 

"Renc;.var las Instituciones Pol1t1cas. 

soc1a¡es es la c0nd1cioon pa1·6 adop~a1·1as a la nueva iebl1-

dad que nue-stras prop1as inst1tuc1cnE-s nos han pe-i·m:it1do 

ClOOJ Ob.c1t .. pág. ~~. 
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conquistar y para proyecta1·1as hacia el alcance de nueva 

metas,"!lOll 

A través de las Instituciones y los procesos electorales. 

la democracia politice aspira a ser un rég in1en de 

participaciOn. de seguridad. de equidad y de eficacia para 

el acceso al poder público y para su eJercicio. Ademas. para 

alenta1· !~ p~:·tic~p~c:on c1ud&dal10 i10 siao conveniente. de 

una manera sostenida. i ncrementa1· representi.ci6n y 

representatlvidad polltica: asegun:. la confiabilidad en el 

resultado de las elecciones. esl come• instituir un _1uicio 

imparcial y especial izado en el des11t.ogo de los recursos del 

contencioso electoral. 

"La Reforma Constitucional tiene como p1·oposito sentar en 

c l t,;xlv d.: nuesuo pacto Fede1·a l 1 as bases ce-ns ti tÜciom .. Ú:s 

de una renovacion electoral integral que mantenga. pei·tec

cic•nes y fortalezca nuestro sistema mixto de represent.acion; 

que uniiorme los procedimientos de autocalificacion 

elector11l confiados a las cam11ras: que E-r,fetice y traduzca 

en nuevos instrumentos conc1 et.c·s de accion la corresponsa

bi l idad que en el proceso electoral pertenece a le soc1edad 

entera: partidos. asociac1ones, ciudadanos y gobierno en 

fHo. que instituya un sistema adecuad.:. de planteamiento y 

¡¡(¡¡¡ 0.b.nt .. pog. ~~-



s'•lucivn de ia::. d1ie1·enc1tae que correepc1ndari al conte-rici.:·::··: 

electoral. Tambien se propone la ciesp,;1·icic·n del recu1·e"' cie 

reclamacion. establecidos en los parre.fas tercei·o. cuarto y 

quinto del articulo 50 Constitucional. En efecto uno de los 

aspectos que mas controversias ha producido entre los 

junstas y los publicistas. ha sido a la Suprema Co1·te de 

Justicia facultades en ,;suntos electorales en virtud del 

recurso de reclamacion. establecido por la refonr1a de 1977. 

f'..:ir lv que 1u j¡-,jc:.at1va iJlVpv11t- io 1nst.1tuc1vn de ur1 

Tribunal que tendra la competencia que la pi·opia ley tiJe y 

cuyas resc•l uc 1 ones seran obl igat-:.r ias. Su i nstaurac1or, 

permi ti 1·a 

desarrollo 

contar 

del 

con 

proceso 

una instanc1a 

electoral. 

·que 

desde 

controle el 

sus etapas 

preparatorias y asegure su desenvolvimiento cvnforme a la 

ley. asl como Ja transp,;rencia de las ácciones y mecanismvs 

electvrales. Los Colegios Electorales de cad,; Camara sera11 

la ultln•a instancia en la calHicacion de las eleccionee: y 

sus resoluc1ones tendr6n el caracter de definitivas e 

inatacables. La in1ciativa. establece la necee1dad de prever 

el procedimiento que se del:>e1·" cubr11· en caso d"' vacantee• de 

diputados electos por el pr1nc1pio de representacion 

proporc1or1al. tc·da ve= que nuestrt. Ca1·tb Magna exclusi

vo.mente- conterr1pla el meca.n1smo para ei caso de- diputados de 

mayona 1elativa. Con estt. adicion s.; estabiecen diÍerer1cia

dana..::r1te- ambús proced1m1entc.is y se a1·mon1zb. e-i s1sten1a "rl1ixto 

de representac1on con las tacultadeE de la prop1a~camara de 



Diputados. St. pr(•pone la mc•dif1cac1011 dE-l &st1culc• decinoc• 

octavo transitorio de la Cosnt1tucion. 11021 

LA REFORMA CONSTIIUCIONAL DE 1989 

En respuesta a las nuevas condiciones de lucha pol1t1ca y 

despues cie uro largo peric•do dt- consulta y an6lisis. El 

Constituyente aprobo reformas y adicioines a los art1culos 

5. 36. 41. 60 y 73 de nuestra Carta Magna. Mediante ellos se 

establecieron las bi.ses para la conse,cuc1on de ur. sistema 

electorai acorde 

creacion de un 

con la realidad pol!tlca. as1 coruc• la 

organisn10 pllbl 1 co encargado de n1ane1·a 

impbrc1al de las t-iecc1vnes. 

perfeccionamiento de la función JUJ":isdiccional 

abnint1zbl' la legblldad de los procesos t-lectorbles y 

mayc.r eficacia de los Colegios Electoralés·,·· 

del 

pbra 

la 

Sob1·e l<> re,form~ ~ los 01·gtonos eiectc0rale.:, se- deternuno 

la desapa1·icion de la Comision Federai Electoral y Ja 

creacion de un nueve. orgeinismc•. cuya integ1·aci6n SE'l'o 

novedosa, teniendo a su cargo las act1v1dades relativas al 

padrNo electorbl. preparaciOro de las elecc1c0nes, el cc•mputo 

y el otorgamiento de leis constancia=:. 11> capacitacic•n 

110'1 Ob.c1t .. pags. 29 a ia 42. 



J-ll' 

electoral y edUC'aC'iOn civíca e ll11l!l'<'siN1 a~ 111at.:-riai .. ~ 

electoral.:-s. 

Para dar solución a las impugnaciones y a todo lo 

contenciosv electoral. la refc•rma le otorgo el tribunal 

Federal Electoral el caracter de organo jurisdiccional cvn 

mayores atribuciones: llctuacion en salas 1·egionales cw1 el 

concurso de jueces instructores. res~·lucion con caracte1· 

obligato?Jo y vinculante. cal1ficecion .iu1·1óiu· i .. :·IH!<-.:. 

integración de ruedjoe de- impugnocJOn adn11n1st1·ét1vos y 

.1ur1sd1ccieiriaies y ó.1Ct6mlnbclt.:•n irur1t:d10.tG de los casos no 

ímpuqnados. Pare la calificacion 

pr1nopio de autocaliiicacion que 

f Jnal se 

prt.ct ÍCáli 

cons&rvü E:l 

1 as Ca111aras 

med1ant.; la 

et icaces. 

integ1·acion de Colegios Electorales 

En torno a le inte;:·.:.cic.n da la Caruata de üiput.adus. se 

mod1ficaror. los ci·iterive para lb asignac1on de diputados 

baJo el pr1ncip10 a~ representac1on proporc1onal. con e1 

ent.:-nd1dv de qué- h..:·y ios ~·artjdvE pvi1t1cos i'1ar1 de:s:o.iTvllaa .... 

compet lt 1 vi dad q·~e n(· 

preserve y practique el 

debe se1 obslacul~ para qu~ se 

· pnnc1pic· de goberr.abilid<!id". Asl 

la i·efCinua estobjec1C· ur16 máyor iguaido.d Je C•:·ndlCJ(.•fles po! á 

todos ios pa1·t idos. BaJ<· la n11sn.a considerac1vn. pe.re Je. 

A~ániblea di:: .Keprc::-seftta.ntiee d.:! [1,f .. se nN·:i1fit.:ar:•11 i1..!:' 
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pcn·· una neg~cili~i.:;n- en~~e los_ partidos. que mod1tic.:. los 

proyectos p1·esentados Ol'iginalmente. lo que pern11t1v un 

n1ó.YC·l' consenso y 1'ev-lta11=.:. al pc•dH le.gisló.tiv.:. y -á- lc.s 

p~rt1dos que se involUC-rcil"t.rí =-=-en. d1c.·hc• ·-pn:icesv .. ·.-D~ ~-;es.t't::

modv. se c1·e11l'on lo:> Jx.se.s ·_pan, ·la r~fonÍ1l1 -del· C.:idip.:• 

fed€'l'l1l Ei.:cto1·a1 vigente y. por tar1tc.. ·las normas qu.: 

garantizaran procesos electorales mas ~ranspar.er,tes y 

cor.fiables. (103) 

NATURALEZA JURIDICA DEL CODIGO FEQERAL DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

· El C.:•dlg<: f,;-dHaí ª" lnstltucines y Frocedimi.:ntv'> 

Electc•nile:. cumpliendo su naturaleza est1·ictamente lec;rc.l en_ 

lo íol'mál y en le· mc.tenc.I es un Ol'aenamiento de •·.:.rder. 

pubiicc.'', al rec;rulr:ll' la relaciC.n entre' _el És'tado ;y" ios 

dudéldanos. e.n su méltel'ia espec1f1ca ysurgfr ci:;:i~ v¿luntad 

110~1 I:ivietin i11fonnat1vo Cer1t1·.:· de Esti.ldios F'Ollt1éos 
Eci:·nvmicos y Scc::iaies. __ 19~~,_ 

- ~ 



e~. obl1ga a todo habitante del terr1tor10 nac1onál. sin 

excepci''" bl9unb. respor1d1endo ci su nciturblezá tederbl. y en 

relac1on con su pl"<•p10 anibitc· matenal di: valide:;, El COFIFE 

está investido de tuerza y vigor legáles. gozando por ello. 

de coercit1vidad y autentica positividad. 

El COFIP~. fue publicádo en el Diario Ofició! de lá 

Fe.derácion el 15 de agosto de 1990. entro en vigor al d1a 

siguiente. ábrvgándc• el Cúdi90 Federal Electc•rcil de 1986 y 

sus reto1mas de 1988, segun lo establece su regimen de 

transitorios".ll04l 

LA REFORMA CONSTI11JCIONAL DE 1989 

"flesde lai; e 1ece1 üfJE:S l l evadae a ca be• pal· á env l b.l" 

repi·eseratántes á las Co1·tes de Cad1z bastó la que se podl"!a 

rccvrr ldo pe:r le conf'tJ"ucc1ón de un s1stemá político 

enderez.odv hllCH1 democrácia pleraá. hacia ur1a 

representácion perfecta."ll05l 

!1041 Serr4no M1gaJJora. Fern4rad0. Leg1elácion Electoral 
mexicAraá. E.dít. 1'11gurd Arag" J Fo1Tu1>. 1991. pbgs. 15& y 
15~. . .. . . - . 

!1051 Ob.c1t., pá9. , . 



"Fue imposible que Me:dcc• se escapara de las teor1as 

dominantes del siglo XIX. Del pnmer entusiasmo por el 

sufragio universal se pasa a un sentimiento mas mitigado y e. 

la busqueda de un método electoral capaz de limitar el 

&!canee del voto. Una palabra. la pulver1::::acion de la 

voluntad popular. no produce. sin embargo. cama1·aa 

gobernadoras y goberm•bles, independ1er1ter .. .;nte de las 

asonadas militares e intervenciones extranjeras s1ewpre 

dispuestas. ya sea anular la volunt.ad expn:t>ouó ¡:,.;.¡· Col 

sufragio o. de manera aun mas directa, la manifestada peor el 

Estado mexicano."11051 

"La Constitucion 

antecedieron a la de 

de 1857 

1917. la 

es. 

mas y 

de todas las que 

me JOl' preocupada por 

imponer el princ1p10 de ia soberan1a popular: con todc•. las 

leyes de aplicación m&ntuvieron la reducción del sufragio 

antes mencionado que. durante el gobierne· de D1az. 1 lego a 

l 1m1 tes escandálosos: no se mántuvo. s1qu1era ur, simulacro 

electoral. pues la designac1on de los cand1datos otic1aies y 

su eleccion consiguiente era ml>s un problem& de prens¡, que 

de urnas. 

11061 Ob.cit .• pags. 7. B. 
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Sufragio etectiv~ y n~ reelecc1on. coneipna lliaderista. e~ 

un poev decls1v..:. pero. ei cabe. de igual inipu1·to.ric1a es la 

introduccíon ci"J sufrapic· universa: y daectv ¡:.br1> Ja 

.:leccion d.: los Ccffpos populareos. Con el los s.; n;:cvnN:t- la 

plena soberanla del pueblo y se puede pi ever los problemas 

poi· venir. Pasar. como lo n1arca Ja nueva Const1tuciC>n. de 

una Ley pensada para no ser eft>ctíva. o una Ley que por su 

misma natu1·a.le::a es efectiva. acarrea un periodo de a.Juste 

donde lof: votos son con fl:'ecuenci:: ::u~~::i·uó.os por las arm~s. 

La endeblez de Jos partidos hacen lo que falta.11071 

buscado el 

democracia. entendida 

per f ecc.i onan.1 en to de 

como un procedimiento 

su 

de 

selecc1c.n de funcionarios o iepislad-:•1es. SHI(• cOlfi(> la 

der1n;, Ja actual Constitución: no unicamente como una 

estructura ;ur1díca y un rep1men polltico, sino tambien 

com.:> un sistema de vida. 

tundeado en el constante :::~ jvl an11ento econondco. social y 

cultural del pueblo' . 11061 

"La deni-:.>cniciá. como mélndato const1tuc1onal y como valor. 

tiene que revisarse y revocarse. Sus norm11s y p1ocedim1entos 

Cl07) Ob.Clt., p6p. 6. 

1106) Ob.cit .. p6g. 14. 



t1eraen que garanúza1'. C:ada .·vez m11s. h1_participacion del 

pueblo en la vida pol1tica".tl09l 

INNOVACIONES DEL PROYECTO DEL CODIGO FEDERAL DE 

lNSTITUCIO~ES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

La in1c1ativa de reíorffi& del PR! titulada Codigo federal 

de Instituciones y Procedimientos Electondes se pre.senta en 

ocho libros divididos en tltulos y cap1tulos. con ~75 

art1cu Jos y 6 transitorios. 314 tienen sus anteced.: ntes .:n 

las legislaciones electorales pasadas por lo que a su 

redaccion se modifica con el obJeto de logn>l mayor claridad 

en la f uncion y en el prc•ceso que describen; 61 articulos 

comprenden tenias que por vez pnmera se introducen a la. 

nc•nnatividad electoral y se supr1nien 9;; ert1culos del Codigo 

vigente. 

Desde e 1 punto de vista en la t.:criica jur1di.ca •.. _ 65 

importante de9tecar qu.: la 

<1091 Ot.c1t .. pag. 14. 

lllOl bc·ietin Informativo. Centro.cíe Estudios :PoJ.lticos· 
Economicos y Sociales. 1991 .• 



EL CODIGO FEDERAL DE INSTll\JCIONES Y 
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Reglamenta reformas Constitucionales. surge del Congr·eso de 

la Union. a partir de la respectiva iniciativa de la ley de 

lo:•:. diputaau::: de la fraccion Pri1sta. mism" que recibe el 

apoye• de la gran mayor1a panista y otros tres partidos 

minoritarios. 

El proceso político completo y complejo ha llevado a 

Mllxico a contar con una legislacion electoral a la altura de 

este mom;,nto. Por lo que en diciembre de 1988, el actual 

presidente Ca1"los Sallnas de Gortari. propuso como primer 

acuerdo nacional. la ampliación de la vida de1i.oi.:1·atica d.;i 

partidos pol1ticos impusierar.. Seflalando el presidente 

So 11 ria:.. co1uv 

democracia la 

base para la Const nucion dto Ja nueva 

necesidad de dar mayc•r ti anspa1·encia y 

confiab1i1dad a los procesos electorales. 

La nueva ley electoral ICOFIPEJ. 1ncluye numerosas 

innovacior1es respecto a la leg1slacion anterior con el 

prop~·si to de log1·ar elecciones er. absoluto transparentes y 

procesos electoraies totaln.ente áemocr·aticos. 
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En primer lugar. fon1ent11 un Vt:l"d11dero sistem11 de pal't id.:· 

en libre competencia 111 tacilit11r el registro de los 

portidc•s politicos y 11i n1eJorar su 11cceso 11 prerrogativ11s. 

como el financiamiento pol1tico. 

En segundo lugar. se procediO a inst11la1· unei dependencia 

con personii l idc.d jurldica autOnoma y pc.tnmonio propio que 

concentre las distintas funciones del desarrollo de los 

procesos electorales. el <IFEl Instituto Federal Electoral. 

con la finalid11d de evitar que ninguno de los cc.ntendientes 

tenga ventaJa en las instancias inici11les de organi=ac1on de 

las elecciones. El IFE esta conform11dc· por un Consejo 

General. y que sera el organo superior de dl?'ecciOn con 

car6cter permanente de ti.l m11r1er11 que ningura pan.idv 

pol 1tico puedo tener conti·ol sobre el mismo.mediante uni. 

participaciOn limitada de los representantes de portid.:oe. 

cuatro representantes dei Poder Legislativo y un cuerpo 

neutral de seis consejeros magistrados. con requisitos 

simi la1 es 11 los de los ministros de la Suprema Corte y no 

podrára haber perteraecido o nir1gun p11rtido politice ni h11ber 

ocupado un puesto de elección popular en los ultim.:.s seis 

ailos cC>nse_ieros naagistrados. con requisitos similares t. los 

de los ministros de lt. Supremt. Corte y no podran haber 

pertenecido a ningun partido politico ni haber ocupadc• un 

puesto de eleccicn popular en los ultimas seis af\os. 



Tercero.-f.I estal•iec1m1entc• '' ia 10te9nsn.:.r1 do: uri 

tnburial Feden11 Electoral autvnomv independ1ente 

encargad« de diri11111' las controve1·s1oe. entse lc·s portiávs, 

as1 comv las 1ncvnfonnidades de lc·s c1udadanos. ademae< 

t11mbien tendran cap11c-idtsd p1o1·a contl"c•lar 111 legalidad del 

proceso y dictar resoluciones definitivas e inatacables 

tsOlo puede modific11rltss el Colegio Elector11l con el ve.to de 

dos tercios de sus miembros. siempre y cuando haya previa 

tunde.:::ente:ci~rd. 

Cuarto.- El acuerdo p11ra elabon;i· con la particip11cion de 

te.dos los partidos políticos. un nuevo p4dron elector11l en 

el que se rntroduce la identifict.c1on de cada elector con su 

credencial. Ademas, los partidos politices tendran derecho a 

disponer de termin11les de computadoras en la Comision 

Nacional de Vigilancia, que les permitan el acceso 

permanente 11 tod11 la informacion relativt. al patror1 

Oua meJc•no qu-e ee le hizo al Codi,:t.c. Electoral ar.terior 

es la reglamentacion de la Jornada elect.oral en lo que toca 

a resultados preli~inares. Se h11n establec1d~ plazos para la 

entreg11 de las urnas de las dist1ntá.s casillas elector11les a 

los consejos distritales. eliminaridose asi 111s demoras pá.ro 

conocer el sentiJ· de 111 votacion c1uáadan11. 



"El COF'IPE slgr.Hica una t1·ans!onr1acion electoral de 

proporcJones histoncas. y se inscribe en el proceso de 

reformo del Estado y de modernizacion politica. econc.mica y 

scciai del pa1s. qu.- el presidente Salinas de Go1·tan ha 

impul sacio desde que asumi o el poder". e 11 l l 

"Esta reforma electoral configura una nueva cultura 

polftica en Ja que la tolerancia. Ja concertacic.n. la 

pluralidad y el dialogo son caracteristicas dominantes en la 

actual vida pública de Mexicc.. Con este nuevo COdigo 

Electoral la democracJa en México ha dado un po.so 

fundamental". 

ordenan1i en to: Código cC F'~der~'icc~;;;re~J~.;fnst i tuc1ones 

Procedimientos Electorales CCOF';~~;,'::esp~~de. a una 

y 

nueva 

etapa e;, lo VlÓó pc.J Hlca, bus.e~ e;,~¿¿z{,/y fol"tldecer Unll 

cada ve:: mas creciente par_ticipación ciÜdadar.a y hace viable 

y pvsJtivá la corupetencia electoral y parlaroetario entre los 

partideis pol1t1cc•s". !ll2i 

Cllll Gor.::aJe:: de la Veaa. Rene. D.;i·echo-Penal Electvral. 
Edit. Porrua, S.A~, Nexicv 1991, p6g. 157. 

Cl!Zl Ob.cit., p6g. ¡::,;, 
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Las retoru.as y ad1c1ones de los a1ucuk•s 5 . .óó.41.54.óü y 

73 de la Const1tucíN1, tuvieron por obJeto: 

aJ .- Instí.tuu el serv1c10 profe!'ionc.l eleC't<•ral: 

b).- Garantizar los derechos de los ciudadanos de 

naturalezti poi H1ca electortil: 

el.- La creac1on de un orgarnznic pulJli.::v que en fOl'nla 

obJetiva e 1mpt1c1al organice las elecciones: 

~egistro Nac1onbl d~ L1udadanoe. est~ con ~¡ 

caracter de lnteres publico: 

el.- La ampllanon y perfeccíonam1entv de la func1ón 

JUrisd1cc1.:mal pan1 g<>ranti=a1· la Jegal1dad de los 

actos del proceso electolé.l: y 

ti.- El mtintenin.;entc· de la d1scr-.c1or.td1dad en las 

dec1a1ones óe los Cole~1os Eiectorales. (113) 

., .. , --

LEGISLACION ELECTORAL DEL PERIOD0,{911.- 1990 
'._.}_' .-: 

... _,,.;:,:_ .. _ 

La 1 ... gislocion electoral se•nlC•dlfi'bf.. di:.m¿·cc.si ludas las 

e:·~lstt:ntés er, el p&1s lndepepdle,_~i\:-c:~~~~:~.1tf·-~:- f(on~f•Jrn~adá ~ .. ;.1· 

el movin1iento revoludor¡¡1.do de ,i9io. En un pnru.:r n1on1~ntc· 

!ll3l Serrano M1gallor1. Fernando. Leg1slacion Elect,·1·a1 
Me;:1cana. Edlt. Miguel l\ngel fNrL.ó. 1~91. pi.g. 14. 
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El voto tendrá. s1dvv un brev1s1mc• penvdo. el cal"l•cte1· 

de secretD: lv que obligó á que el regi5lro de electores se 

sepá1·e de la boletó ce>r1 ia que vota. 

La evolucion de la legislacion electoral dedicará cada 

ve:: mayor atencion a los part1dos. su existencia. funciona

miento e intervenciOn en los procesos electorales. 

Las norn111s electorales de este periodc. son las siguientes: 

I.l\. Ley Electoral de 19 de diciembre de 1911. 

B. Reforn111 del 22 de mayo de 1912. 

II. Ley Electoral para la ·Formacion del Cor1greso 

Constituyente de_l 20 de. sept1_embre de. 1916. 

III. Ley E1ectorál·d~2feh1·e~·o~dé19~7 

IV.A. Ley ~·ar6 la Eleccion dt: ioe h1deres Federales 

2 d.; ju! io de 1916. 

B. Refonna del .7 de JU} io de 192ú. 

c. Reforma del 24 de d1c1em);,1·., d;; 19"1. 

v. Reforma dej 24 de ncoviembn· de 1931. 

E. Reforrua del 19 de ent-ro oe ¡94¿, 

F. R.:: t ..;11·n1a del 4 de en.:-ro de 1943. 

del 



¡;. Reformb del i de JUl iO de 1920. 

c. Ref.:>rma del 24 de d1c1embre de 19;:1. 

D. Reformb de:i 24 de nov11?nJ:..1·e de: 1931. 

E. Reforma del 19 de enero de 1942. 

F. Refonr1a del 4 de enero de 1943. 

V.A. Ley Electonll Federal del 7 de enerc.1 1946. 

B. Reforma del 21 de febre10 de 1949. 

VI.A. Ley Electoral Fedt:r<•l del 4 de diciembre de 1951. 

B. Reforma del 7 de enero de 1954. 

C. Reformas y Adiciones del 28 de: diciembre de 1963. 

D. Refon11a del 29 d,;, enerc• de 1970. 

VII. Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973. 

VIII.A. Ley Fedentl de úrganizac1ones Politicas y Procesos 

El<:ctc•rales d;,l 28 de d1ciem!Jre de 1977. 

J: •• Reic.rmbs y Adic1ones del 6 de enero de 196;.. 

IX.A. Cod190 Federal Electeortd del 12 de- fet·1·ero de 1987. 

B. Adicic.n del Libro Noveno del 6 de enero de 1!'168. 

C. Reforma del 6 de- enero de 198B. <1141 

11.i4¡ úl:o.CJt •• pag. t\~. 
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Al !~~'I!S DE LA lOEOLCGiñ PE L05 PARTIDOS Y VINCULANDOLA 

A LA CLASIFICACION DQCTRINAL Y DE LAS CORRIENTES 

POLITICAS. 

de las ideolog1as politlCáS de los 

ptirtidos me:>:icános en lás corrientes ideolo¡:ricas un1ve1·sáles 

es C"ompleJá deb1do a la p1·op1a d1nam1ca de transtormacic.n de 

lti defH11c1c.n de C"ada uná de estas icieolc.g1as. Ei tt:nnH10 

¡:.1·.:.g¡.,,,,,,to se apllco hasta hace al¡:run.:>s aflc•s a los pa1·t1dos 

sc.•c10.l1stae. er, lá octua11dac:i el tt:-rDl;ar1c• je co1Tt:-spc•r1df' a 

quier.es deLer1dcn al l 1brE mercC1cio. pu,;stc· qu~ 1·ep!·esent.:. la 

vangué1·d1á ª" la n1·:•den11ciaci pol1tlca. Ei eno¡:·leár c1·n.-,.rios 

ta.>:C•fr;..nticos Plll a clas1t1car á los partidos. es dec11·. 

clas¡f1carlc•e de confc·rm1dád "' cierttis cárácter1sticas 

bpa.1·~ntes pa1·a t1·ator de enco~t1·a1· i·angoe de diferencia 

es pee l f l ca y 09r"1JJC.1· 1 os ert consecuenc la Cúrtf vrni.:- e un 1;ié:tOdú 

Jog1co resultó m~y d1t1c1l pcr ia dualidad y en ocas1ones 

.aOE' multipje-~ C'bl'áCtE-l"lS~l:CCS que- deflnE-:-1 16.!' p1:i~.tU2"6.S: 



tsC"CJVn y a lo c1rcun::tbr1c1á esp-:-..:-11 ica de- su 111c0111entv 

histv1·1ceo. Ceibe pul ei lo ttdve1 t11· sub1 e l" p.;.i-ect-ae1 ·:. de lei 

Pa1tidvs f'.:.l1tic"s inscritos en las d"cl1·ina& que denveir, 

óe l 1J11:.rx.1:sm:• ent eradidc· este c..:.11nc• e 1 conjunto de sentenc itz.s 

idecd.:igicos del materil>lism•) histvr1c'·· d1alecl1co. esta 

cc•ITient;, hist.:ir1cei y polltica se fund11 y se desálTvll11 a 

parta de lll idell central de la lucha· de clases como 

de1uento definllorio del p1·c·ceso s<;>ciál. 

Y ero lá que lo: instrumentos y meai,•s de produccioro. 

sietemó cáp1t11l1stll de econom1á. de la aboi1c1on de la 

propied11d privadá 

dice que &l ~1en loe ties1guáldádee &e han reducido y que 

"lá e;;plvtáCJon del t.on.b1·e ~·Ol el hombre continuá por la 

e;:,.ic0 tac1on que una bur·:Crbclo p1·1v1l<;g1ada d1etruta en 

ill5J l\afr;i~l '~'·:,ut..:· Hu.;¡ ..... La Hi:::..:·tu·o Ecvra•=..rnJCO y t:l d-:-réchc•. 
E.dlt. tiJJTUo. (UO?'tb e-d1c1vn. !·i-:-:.:JC(', 19E:.:. ¡:,6.9. 86. 



El n1b1·x1s1110 conc1b~ ~l esceno.r1c.• ·r11ste,,ric'' comv el 

.;nfr.;nlam1ento sistem6tic.:• de los Lened.;,res d.::l Cbpitcd. es 

decir. d.: los duer1os de l.;,s med1.;,:; de ¡:.roduccl<m en 

oposic1on con los asalariados. o sea quiene:; alquilan su 

fu.;i·=a d~ tn1baJco y la tecor1a del v~tlor agregadc• c. plusvcd la 

en la que lo:S marx1stos ..:..ent1·a.n sus e::;quemos del abuso de 

En esta corriente histor1ca éncor.ti·am,•s a ios partidos 

pollticos come> el PRD. Pf'S, Pf..T. 

As1 como a múltiples oi·gan1zac¡ones pc.lit1cas que r .. :; 

cuenta te>d&v1a con su 1·eg1sti·o ce>rno le> E:s E:l FT. Ei Fa1 t1do 

Ecoiog.i~ta l·~e:..:¡c.:i::c. 1'.l'~·='~? b1e:on el PPS Sl.;IUÍI.!• s1em;:>re la 

cc1rr1eritt:- áel mcffx1smo Len1n1sta Estbl iniSmc• tuvo y tiene 

concepciones p1·.;,p1a:. que deriva <ie ia ideo•.:.g1a agra11sta 

qu.; i<- diera su toque espec1ficc. a la Rev.:•luc1c·r1 Me>:1cana. 

a;:.. como l ae. part l cu lar ldaoe: ldevi óg i.:a.s. impre::..:ie pc·r una 

f 1gu1·a 1nte l ectu& l y ¡:.el 1t1 ca de primer orden en M<:xi ce> con10 

le• es Vicente Lombarjc, Tc·leáano. 



El Ph1. es ~l J:1&l't1do:1 n16f' orto>a:.•dv entr~ j,,g mar>:isttss. 

per.:· su 11111tí= detimtor1c· es tH•stzkíst11 as1 come• c1ert11s 

concepc1ones que recuerúon el m11h.:iísn10 chino. 

El FF.D 1111 a9lutrnad·:o l1 sus ti las una adversidad de puntc•s 

dívei·gentes. contrad1ctc1r ios y en C•cas1ones 

antagoriicos. la pluralidad de partidos que le dieron 01 igen 

lo vueiver1 una bmaigam<> d.: ideol.:.g1as óE- izquierda y de 

cent1·.:. p1 .:.-;rres1sto p.:>r lo qut: el i11tentv de- su definicíon y 

d'::' su lnscripc1C•n en lot.: cc·rrler1-:c::: id·~· .. ~·!.:19icos resultau 

d•:.bl.:1nente cumpleJv. El Pl\D se inscribe der.uo de lo 

t1·ad1c1~n h1st,·1·1ca d~l sociali$~~ roex1cbno incorpo1·and~l~ 

el µra;m1at1s111v centrista de cierta: corr1ent~s y ~;:nupc.s qu~ 

er111g1·arón del PF.l. tisl co1110 unes buena Cál'9á dE-1 Card.:-n1sn1.;. 

com·j pr10t1c1a hist..:.·r1..:a qui:- tier1e un pee.o espec1t1c1.:i di: una 

buena part" dd suetractc• de la cor..::ifor1c1a nac1ona1. 

ht1úra Lier.. dic.,ri n1ucho observac101·es. qu.,. .,¡ FhD pod:: !~ 

::.:ti ti "1' d.; un d1a. ye. que Sl bien si:.1·p1·erid10:• b lb o¡.-i rii (•r1 

pul:.! ice. noc1~1ncd .. ínten1acional por ia e'° l er ide.d con qut> 

su bnlest-~'vl. el fr':nte dem.:>c1·at1co;. nbc1onal FDK. alci.r.=c• no 

sv1.~rvs tr1urifvs t:!l 19bS. ta1nb1t:n -:.s 0tc·t1vv d.: reflexlvri lo 

b1·.:vedad con q..ie s .. i1a óesvi.necíd.:· lb t1gur1> d!o su principi.i 

i.nte las 

oc~uó..::1i;.nc-s c-r1:~:.renc.ldae e:-r1 l~ que- va de- la adJ111nistr6C'J6n -ó.~ 

Co1 li:,; Sal inaf di: ~ 1:1 ta1·1. 



Ademas óe i. l nc-go.bl e lmp6cto que hari CáUsadv en l cis 

mexicar1c•s ios li:0grcs ~lcanzados por el p1·1rne-r mandatar1v. 

ruucheis facton:ic 1nternc•s se han conjuntado pan1 quE- se ponga 

en el tapete de la duda la pos1b1l1dad de que el ~RD se 

consolide plenamente en e"'tos com1c1os. Veamos á lgunoic de 

el Jos. 

Aunado al desencanto que provoco la actuac1c:.n de 

CuauhtE'IToüC Card.,.nas en Jos mas radicales de sue segu1dores. 

ai n.:. defender cein hechos la victoria que aseguro obtener en 

lae urnas, la lucha de Jntereses en el seno de la 1nc1p1ente 

organizacion partld1sta segu1·amente le restaron ur1 but-n 

nuroero de votoe. 

Corhv i;e 1·eco1·cta16. los u.teg1·antes de la llama cornente 

der11c·c1·ác-~ica a.:-i FhI al salirsE- de su i:·art:id.:· pc11· no ó.o.rse 

er • .:1 una apertura tuv1e1·or. que aceptar c~·ntender con lae 

$igias dé ¡:.01·tidc•::: coruc1 ei A\Jtent1cú óe la f\o:-voluc1c•n 

Mex1cana. el Fopulór SocHdletó, el de f1·,;r,te carrierdsta de 

Reconstruccion Nóc1onal y el Mex1cano Soc1al1sta. 

A manera 

hlStOrla e. 

de .:-.:.en1~lc. "r1ay qu.:- set'1ole!" que- E:íJ to.ia eu 

PMB. q·:,..1e ced1.j ~J reg¡sti·,, ¡:.orc·-=::u.:- nacr.;ora -("¡ · 
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en mas de ó decadas de lucha en Me,;1cv. S111 e1111,,;19(•. e:ot(•s 

tnunfos no se han repetido durante la adn11nistraci.:.r1 

salinista.··11l6l 

Las acciones mas r1sp1das se suscitaron en noviemLre de 

1990. durante e 1 Pr11ner Congres,. del F·artido de la 

la hegemonla de la corriente democrat1ca. def1n1endose el 

PRD como un partido de cent1·0-i:<:qu1enl..:.. propagando e 1 

nac1onal1smo re·;olucionario. El PRO llega a las eiecc1ones 

de 1991 totalmente defin1dc· con re,;pecto a lv quE: se 

cons1den1ba sus mayores desaflos: Un part1do d.: centrei-

izqu1<:rda, una ideo logia nacional ista-revoluc ioi.a1·ia. un 

pa1tidv de c1udada11os con po:oiL1l1dade~ t1b1as de darle 

entro.do o los sectores. y cc•n una estructura bas1camE:nte 

"[¡.;; acue1dv cein esta tes1s publict1da en e1 COTIIJIA!W. 

tamhien e 1 PRú 11 egc• con asp;:ctos no 1 esue l tvs del todc•. ÍUe 

el ¡;art1do quE: p1·act1c.:i un 111ecan1smc• de selecc1.:.n de ma~·o1· 

apei tura y cc·r1 ¡:J1·oced11i11eritos forrriolmer1ti;o 1116:.. den¡.,:,cr6tjcos. S 

obre los metvdtJS c·;n que el PRú el1g1.; a sus cor.d1dat.:.s a 

lllól kev1s~" Quena•ei· Fvi1t1c~·. :::t. d" ag.:.stv d.;; 1991. !Já;"J. 
¿fl. 
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vc1t(• universal. 

abiert~· y secreto. a5l como la instalací~·n de una a tres 

casillas poi· distrito electonil. poden1oe exponer que eslb 

formb de proceder por parte de la Dirección Nacional 

Perredista tiene varias e>:plicaciones: En prime1· lugar. la 

"apertuni" hacia los ciudbdbnos se debe a la ausencia de un 

padron interno que registrE- a los miembros de ese partido. 

En segundo lugar. la instalación de pocas casillas obecede a 

una doble estrategia. Pc•r ur. lado. se quizc• evitai· t'Ublquier 

posibilidád de fraude electorai en p<irticulár, los 

ca1Tuceles y por el otro lado la sensbcion de pa1·tic1pac1or. 

masiva er1 los procesos. al originarse lbrgas filas dfo 

votantes". (1171 

El FARN y el PFc1; agrupan en su seno las corrientes que 

derivan en form<i mas pura d.;l socialismo agrarista 

cooperativista de la Revolucion- Mexicana y de su ideología 

est1·uctura1 opé1·ativa durante la época de su const•lidacion 

histonca, 

El caso del FRI es similar al del PRD. pues en su tiempo 

se formo a pa1 tir de la iritegracion r.ecesaria y a veces 

forzada de gran parte de los grupos pol1ticcs que 

participe.rc•n en la r..evolucion Mexicana de 1910. la cual 

lll7J F..:vista Quehacer f'olnico, ob.clt .• pag. 29. 



lbO 

pr.:•V(•.:'.:• -e j - Ú1.;•qU.:' de : lllllChcÚ;¡ '1dio:iJ Oglb:ó y 'fl -et1fl'er1t'éil11iefltC> 

ae m•Jchoe 10te1:ese:::. f·LUTAl<Cv ELlAS Cl\LLE;S l<: estrncturv 

obn-1·v y_ un mil lta1-. es dec1r. lc.s sécto1·es tu11dam.ú1tal"s 

del camb10 sc·cHd proput>stc. durante la fievoluci6n. '_'La nuev& 

suciedad mexicana que aspir& el FRI se caracto;ri;:a·porque el 

hombre diepvr1e de tc•dvs lc.s b1o;nes n111teriales y culturbles 

que nece:nr.a pai o v1vn é'n 11be1tad )icor. d1gr11'lad, Ji•;,1:qu.~ 

el pueblo cc•c•per11 er1 iol'mb llimitadb e11 la for111acf6r1 del 

goo1ernv: pc•rque ia r1ocj..:·n ejerce ei dominir.:i o.bsolut:O. sobz-e 

todos los recursvs natu1 bles y el Estbdo interviene co1110 

planea·i•:>I d.; i óe::<an-.;.J le• ec.:•Mm1cc• y ga1·anuiá un -des-pi lgue 

maxirnc• de las fuei·zas productoras en bien del' inc1·en1entc·· de 

la riqueza nac1onbl y unci d1stribuc1c·n justb y equitativa oe 

los ingresos 

Srn embcirgOi · :;¡a·. ideología - del PF.l se plante~- l.:. 

su.f inent:.eíner1t._e ~- ;Éo:l as(1 ca ; _piir~<,::: _i_1~~ - :ínc.;,rp-.;,1_-í.rid~· -- -6 - sus 

planteamientos politicos basícos' f.:ie pr.in.:lp'io:; é¡Ue ,denvan 
. . . -

do;, i11 c11·cunstar1cia hístC•rica -qu.; ibc. -atl·av~sandc .. _er paa: .. 

lo cuai se obsel'Vll 

sector pvpular y la el1rninacion dal 

alemamsr.;0. as1 com.:- la incorpo1·acfon:. de·- las.Ltes'is del 

gob1erne; d.; ca.:ia p1·es1dente de la Republic'a ·11' iCls priric1r-i,·s· 

( ili; 1 K. Furta~:. F.c-bert. El Pal'tido de 'la Rev¿lucion ~ la 
Lstat1l1daj Fol1t1ct> en l'.exico. Edltonill UNW.; 1976, 
pag. 61. 



ldeolo¡ncos del Pl'l. 1'· cu&l es 109ico delnd.:- a que tc•dc· 

partido en el 9c•b1ernc. adopta c.:.mo suyos los tundan,,;11toa 

ldeolo91cos de qUlen diri9,; el ap11rato publlco dt: un sisten111 

democratico de elecc1ones ¡·,;presentativas. En 5uma puede 

decirse que el PRI es ur1 part1cio que ha ocupado diversas 

posic1ones en el aJedre= pol1t1co pero siempre con una 

tendencia al centralismo. 

La ausencia de un espacio pol1t1co prem1nente para las 

clases medias 111e>:1car.as que no er1contratx.n eco en los 

reg11uenes posrevol uc1onar ivs. p1·op1ci..::.. lá fundetcion y 

desarrollo del PAN que se estructure• prec1sarnente p&ra d&rle 

vo:: a esos grupo:. y clases. &lgunos productos naturales de 

la evolucion sc•c111l. tod6s hereciadae de !& traciicion rural 

del estracto medio, fundaru.ontalmente catoi1cos conservadores 

de las costumbres )' trad¡c1ones y que der.tro dt:l Mexico 

po~revoluc1ona1·10. s1ent1e1·on que los pa1·t1dos existentes no 

representabün a SUE intereses ni respond1an sus 

lnsp1rac1vn<-s en el áml:·1to de la exprc:1on poi1t1ca fue pc,r 

ello que el !'Al\ lo<;!"C• 11giutlnar a toda ur.a ciase social qut

posteriormente le fue atrüctiva a unvs t.•eauec·,vs emore.:..ar1os 

y algunos trabaJodvn·s desplll:acic·!' pvi el prucesc. no'tuJ·bi 

del cooperativisrr.c. Hoy ci1a el PAS es un part1do 

fundamentalmente u1·bano de cl6sés medias y altae. se 

lnscr1bt dentr..;.• dtd ~Oflbt:J vaÜUk 1~111v a la llaUJó.d.Q dt:l .:-cha )' 

son co1nc1dentes cc·n aquel l OE"· que son 

vanguardias er1 todo e: mundo. 
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EJ FVN. Viene :;i.:-r1d(1 Ul"1él ciHlVa~H·n d.:- ¡¡; i.:ie.::1o¡ilá 

C'Onscrvc.d.:-n. mucl1•• ruc.s v1ncul11Cla al ·cál6cÚsn..:., ·. ru1 ál y 

slr11t1qu1s111v }' tsunquc :·u fuei·=¡, e: 1egH.nál 1espc:r)de· á la 

herenc111 conse1·vadora. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA IDEOLOGIA_J/_E LOS PARTIDOS 

Y LA IDEOSINCRACIA DEL PUEBLO MEXICANO 

voluntad pol1tiC'a socialn • .:r.te expresaáá, flr1 emba:rg,;. ef: 

d1 f lci l et1'7:ontrar ur, mc•n1e-r.tv er, que estas --ttspíi·aci ones 

tengau una c\:r1·cepc.ndt:r1cla ee.tr1c~~ ·:·~vr()~\:~{~·~i"i«i·6'd.:a-{.1·.:·s 
'"'.»;:··p' 

partidos pol1l1co~. !Nc1 -t:s- e·f;_-v,j{unle.r~- ~"*~fe-=.~-~~)-:i:.~.~:--nri-ºfYt'~5f~Sº _, -_ -
--><-·~· -~,, .. ' < • ' 

e.e-u vos en ulti1111a in::.tancia. :sinci e
1
{ ";{~ntril',;(;,:/q¡;·e, :a· un 

part1d,_, onuene svl:.rc ló métsil 'ei1~~;n.:~·~ d~··~;~~:i~:z;;~;~:·qu~ ne' 
'·,-:i -- "·'<ü,< -'-.<l,,; ,;;.·'-'· 

actuán d11·ect&JJJente er1 pc1l lt l Cá'_-~\~.:~;~p~~/~ ·>:-~tie'.'/;:::;~y.;.ü~in·; .. :-.er;':,: las 
- ... , .. ,:,. . '.',;.';'_,, 

e J ecc1on,;s y que cc·ntnbuyH1 a ·'t(.~~;;i~'/ liiovÍ;;¡1enféis: de .opir.2·:in 
.'~ ~,:;·-;. º-'¡: \·. ,_;<. - :·:·,',:.; • 

pub! ÍCá ... ( 119) 
::};~·t<~· ' -

·~'. .'. ~::."; ' :' < 

1 il9 I kecasens ::·1che.s. Lu1.s ._ Soc1olog1ts :C:dl.tor,iai '-Pon·uü -
S.A., Mex2cci ¡95¡, páif, 611 .. 



"Cualquler an61Jsls sobre Jos resultad<• Edecto1 e.les d,;.be 

tomar en cuenta no solo Jos dJversos grupos qu,;. apoyc.n ;; 

cada ponJdo, Slno tambien ltis institucJones quo: def1ner1 t:l 

proceso electoral y establoce la estructu1·a de la 

representacion."<120! 

" No obstante el hombre no ha d.:-scub1e1·tv otro meto;,do mas 

edecuado para medir y convertir la voluntc.d ciudadana en 

gobierno, que el contar votos y darle a esa contab1lidad la 

credi bi 1 id ad de 1 podH y trc..scendencia que 1 eglt ima Ja 

auto1·idad el roder de hacer leyes. ejercer el gobierr10 o 

impartir JUstlcie". <121) 

El proceso electoral de 1988 represento cua;1tat1vamente 

democracia. La competenc1a se deJO sentir fuertemente en ·¡a 

J ucha corui cia i. d.:.r.de si bien el F'F.I obtuvo mayvna de· 

votos. no lo cc·nsigu10 de m~nera tan cc•r1tunder.te ce.me• en 

periodos pasüdo=-. El F-artldv de Acci(,n Kaci.:.md 1stt1 conse1·vo 

su Jugar como segunda fuerza polltica en el pa1s. sitH• que 

se ha gt1r1ado a 1 o l tirg.:. de rn6s de 50 Mlos de ;ugt1r en cancht1 

(l;:o¡ Ct1inoy. Ely. La Sociedtid unt1 lntroducc1on a la 
Socioic•gia. Edlt. Fondo de Cultura Econú111ict1. pág_. 
278. 

1121) Revista I~pacto. agosto 29 de 1991. pag. 20. 
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Cuauhtt!:moc Cal'denae. y Pol'flriv Muno: LE-óc .. y c:•:•111¡: .. ~efitc• por 

el Pal'tido Popular Suc1alista. el Partido Autentico de la 

1levc0 luciC>n M~;:1ca11" y el Partido Frente Ca!'deri1sta de 

R ... const1ucc1011 Nacional. mas el ext1nto Pal'tido Mexicano 

resultadc•!::I de aqut:llas elecclones deterr1ünóron que casi .i6 

mlttid de los cul'ules de la Cámara de üiputacios estuvi~rar .. 

en estos tres afivs. en manoe de partldoe distinto:. del 

c.ficial. 11:;;1 

La diversidad de intereses }" de l'eal idadf's se. vi\.·.:r, de 

cadb unv de estoe organlswos ae1 cornv_ la :in..:r ... dJVérsa .Y 

cc.n.r·leJa "~uu·:tur-.•1.:.n J..- la s...:·1ejaq.ru~~:ic;naS-hc;c.;:11 '!te ia

identldad ent1·'° lvs ~·nricipic.s p·:·l Jtic2s y lf.s áen,a1,das 

e.:.coiales sean muy an1plla. Un pa1·tido P.:.lltico dH1c1lm.;nte 

r~clomo o bien cuando se c1·eon eet1·uctu1·as ide~i~g1cas. 

ideales con1·' sopc•rtes del evolucionad(• 6111t•lto esu·uctural d~ 

los partido"'. é'S la sociedad la que no puede accede1· a 

dichos estratos. 

11;::¿¡ Ot.clt .. pág. 33 



Loe p6rt1d(·S pol1t1cvs sori v1·gariisrooe ¡:1ubj1c1:.s e=n lvs que

el ciudadano ha depc•Sltádo su confián::a pues lá gran nlá)'Orlb 

de el ios s"' tundo ideologicam.-ntt- á tnsves de lá limit1>ciN1 

extralogica de modelos extranjeros que respondieron en su 

tiempo a las circunstanci1>s históricas. pollticás. soc~aies. 

culturales. etc. 

Los partidos poilticos que en cualquier parte d.:l munéo 

son org1>nismos predonunantemente urbanos. en Me;:icc" ademós 

de serlo. no tienen las caracte1·1sticas ni 11> din1ensic•n de 

organizaciones ciud1>danas de pa:ises altamente des1>1Tol lados. 

Los ciudadanos. sobre todo Jos del CdDlpc. son marginales á 

Jos partidos. instrumer.to pasivo de sus dirigentes: Ja 

pob;acion rural. es decir. la pob1·e se t.sociá a la que m.on.:>E 

vot1>. es er. sus tendencit.s gene1·a1es ;b. poi:•iac1or. mós 

mannn1>i al voto. la poblacion an1>lfabeta esta asocH1da con 

meno:: opos1cicn presenta. los estadoe mas pot•res son los que: 

menos oposición registran en las elecciones. 11231 

Dada la anterior consideracion el abst.mcionism.:0 como 

!eno111er.o cn:c1ente en nuestrá sociedad la t.áce mu)' E-Vidt-nte. 

mae aun observamos que la reai1dad de los partidos poi1ucoe 

¡¡¿4¡ Ob.c1t .• pag. 333. 



:.e ded1c11 exdus1varriente. a pe1·segu11" i1nes eleclvndes. 

cons1go 111 ap11t111 social que se manifiesta en el des1nteres 

pol1ticü y el consecuente abstencion1sm\,,1 elect.01 a~. Sin 

lucho dt:: ~at1dt.:>s. con:..:• el meJvr 111~01<:> para garant1z~r bSl 

seb pa1 c1bln1entE: que los candidatos i.puesto:. d.: .;iE:cci 0;,n 

se traduscan en posturas relativament.; p1·eves1hl.:s. 

Mex1co como p11is ha adoptádo sin 

p111·ud1st11. nuestra Ccmstitucion concede ·un. ·;{fga1'~r¡1:-~mrnent.: 
-

el lo es deseable lb 

-·-e 
estructúral.·' ·.de,. "la ';sc.:~iedad 

supel~~iól( füw;;í~;g1'c~ . y 
' '. ~;.' - '~>· -., 

dentro de la 

;_.,,:., -! 

;,.':~: >:}:~: -,,': :-'-
:;~:<: - :;{~:» 

oµerativa de lvdos y caci11 uno d.: .::llÓ~. 

-·-· ,,'. ,¡, ; -}.'.'J:,_ ~~~~:-
~~:;: '_ ¡_: . " =~'==--

:'.·'._,'.': ~\-',,. : :-~- -_· ·_.- _- . -.: 

El niou1ento hist.:>ric.:. que vive. Mexico .. ¡nipone:Oíb necesidad 

de que los pbrtldOS políticos alcar.cer1 a ia SOCledbd civil 

los D•áCl'<•s1sn1os de 1965. demost1·a1,•n a los estudiosos de lá 

sociolvgla mexican11 qu.: la sociedad se cotieciona cor. mas 

tu.:rza y efE-ct1vidad que la que derivá ci.:: lb acc1vr1 pr,·cell

tistb d.; los pal"t1dos p~·litic.:.s. Nv cabe duda que la vida 
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fuen:b y bl arrastr" que pc•sea c&d& uno de lc·s p&rtld•)S que 

cvnt.1enden t-11 el pa1s lo que s1g1ui1ca qut: para ser moderr1..:.•& 

los p111·tidos deben de aleJarse del dog11111tis111v 1deol<•gicv que 

desean en casilla1· a la n·al idad y a canibic• debe de ad<:-cu&r 

sus propios estatutos a la realidad de una sociedad que nv 

ha cesado su evolucion hacia la verdadera de1noc1·acia. S111 

embargo:.•. 1 o 6nter lonnente exprest1dl:· encuer1t ro 111111 tts que 

01arca Ja p1·0pia l.:.gica politica en el sentid.;, de que un 

partido cu~o cualquier otra organizacion social carece i11 

posibi 1 idad de con.¡.,lacer a todos y cadá ur,.:- d-= sus n1i.,mb1·.;,s 

o sinip&tizantes puesto que BE.na imposible que el conjunto 

de aspll"aciones personales pudiE:se converger en un ~·1·ograme:. 

practico de accion. de ah1 deriv& la necesidad de que el 

partido rt:torne las aspiraciones populares como iv 

e>:presamos antE:riormente. pero que sea &l rr.isn10 t ie111po capaz 

de ofrecer un ¡;rograma qut: sin desvll"tuar Ja:; sean le· 

su tic i,;nten.ente razonabi es para hacer pro pos i c1.;,n,;e 1 og i cae 

y practicas y mas aun que en su e":ado idea i pi o¡;c•nga 

iniciativas de reforma social que vayan n.as all6 ae la• 

Dicno io anterior. cabrla pasa1· ai an1d 1sis pr&<.:t ice. do; 

la co1responden~ia entre ia ideologia de los p&rtidvs y la 

1de,·sincra,ia d,;i ~-uel·lc· me:-:1c&nc .. ¡;ara elic· dnemof' qu~ de 

conform1dad a lc·s resultad-:.s de la:> .;leccivr1es ~·asadas del 

18 de agosto, podemos afll"mar que el p..ieblo de ME<xicc• :;igue 



1u11dan1,;ntcd de ef:tá pret1:1·enc1a n1d1cá en 111 f le~:1.ü1 l iódJ 

del partióci frente a Jos cambios que iegjstrá 

c11·cunstdr~cia m~xic6na. 

"No obstante. es reponsabi l idad de un pueblo toma1 

cv11(:iencia y 110 0Jv1dár con1;;. se const1tuy., la autcirjdad, 

pc.rque de es<. origen va a depender en gran pai·te la 

posi.üil1dad de que su desempeho sea en benefjc10 gene11>l. 

nacionol o solo delimitadu y particular interes prupbi, 

pflrtid1sta o francamente máfioso. Es pcir es.;, quEc- ne• pocen1v: 

olvidor que estos eleccjc·n-=s se l levarcr. en .,.¡ marco de ur1é 

nueva ley electorai. el Código Federal de Instituciones y 

P1·ocedimientos El e et oral ee ( COFlFEl qu<: fue pubi i cada c·~·r'"' 

la mbyor gárantia d<: imp1ircialió1id y respeto a l& voluntád 

popular. t125) 

El PRI ha sabido ci·ear dogmas e irlos diluyendo cunfciroie 

ló propia 1·ealidad ic. vi. e:dgiendc .. esto reanrrn11 lá id,;;. 

que el dogmatism;;• .:s un m1:d carnjno en la busca de procelitos 

quEc- p~rtencer. á una sociedad que avanzti en su desa1Tc• 11 o 

cívico cc.mo es el caso de la mexicana. Mientras el Ff-1 

continua ofl ecienóc• opciones pr&gniaticas s,;,gunti sil'nd.:. 

vanguardi6 en la lucha pollticti de Meixco. 

tl251 T-evisto Impacte. a 29 de agosto de 1991. p&g. 20. 
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El pa1tldo Acc1on Nc.c1onal VlC• i ncren1entadc. su 

part1c1pacic·n en la pret,;renoa eie.·tond a apa1·t1r dei 

ascenso natural y le. consolidac1c..n ccmv ciase de les 

estratos medios de la sociedad mexicana, es previsible que 

en la medida en que el desa1-i-ol lc· del n • .:.delo del libre 

mercado se difunda y tr1unre. los sectonis mas favorecidos 

de esta corr1ente h1stOrica y económica optaron por partidos 

que histo1·icamente se hayan ident1 f icado con esta causa. 

Pt!.l"a los partidos pollticos mlls rad1cales y que se sltU.er, 

en el aspecto izquierda del ambito politice iran aument&ndc• 

su exito electoral en la medida er, que las pol1ticas 

neoliberales no vayan acomp~f\ad~:: á la conciencü1 social 

necesar1a pc.ra que lo r1que::a creada se difunda soci<>lmtnte. 

ta~1tien es pred..,c1ble que el ex1tc• o fracaso d,; esta:> 

organizac1ones dependera d" ur1 grado alto de los fenómenos 

externos oue cad~ •;;¡;¡; son mas in.portantes dado que México y 

el mundo en genera.1 r:r1cuerjtran en la jntcrrelac1on ur1 

destrno. Los Partidos Pollticoe. mexicanos deben se1· la 

vanguarditi de la conviver.cia pacifica de los mex1canos p~es 

el caracter de princip1os solidos se cae en el pragmtitismo 

pol1ticv social y que 

desarrollo verdtiderc· 

di!1cult1> lti 

que conduzca 

posibil:idád óe un 

a la madura e ion 

democratica. La den1ocrac1a como s1ett>noti de gobierno y ptirti 
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p~de1· S~lVil" de J11edl(1 r•a1·6 lb ~Xp1·eelOD del StDtll" ClUd~d&DC• 

lta renovtac1on de los niandv:> en lc•s or91rnos gube1ntan1entales. 

tiH1e que 

El sisten,;. 

Me>:ico hc:.r1 

paulatina y 

puede da1·:;e 

adaptarse pern1ar.er1tement e a 1 a 1·eá 1 id ad poi i ti ca. 

electoral y el regimen de partidos pol1ticvs en 

evolucionado desde la Revc·lucivn de Ivrn1a 

progresiva. es por ello que la convivencia svlo 

dentro de la ley y debe ir aparejada en una 

verd!iden1 convers1on moral y pc•IHica. 

PROCESO ELECTORAL DE AGOSTO DE 1991 

?vi medio de las elecciones en Mex1co. entre l92u y 1986 

han sido electos popularn1ent.e 14 presidentes de la 

Republica. alrededor d,; 5.000 diputados federales y mus de 

5~. 000 Pree1dentes n1un1c1pales. 

La sc0 c1edád me>:icar.á. por medio de ellas. ha tenido lá 

c11pacidad di: cvó.luar ~e1 .. 1Cdicamente le que hacen sus 

autoridádes y representantes. 

Sir1 er11ba1·gc•. la necesidad c1·ecier1".e de un meJor ruarco en 

el que se desá1Tollen.ha ocásionado una serie de refo1·mas y 

la expedicion de leyes electorales que garant1cen tanto la 



~AJ'..'lE:SlOn de lb vvluntad pc•pula1· C"úmu ia Cbpaodüd ci~ 

respuest11s de quienes son e lec tos. Fe1·0 la 1·etvi·r¡¡a nu es 

procesos electorales. sino que requien: de la partici¡ic.cion 

popular y de la organizacion de los partidc.s pol1ticc.s. los 

cuales deben ser consistentes y fuertes.con capac1dad y 

d1sposic1on al acuerdo o poi· lo menos al di6lc•go. y que sean 

un autentico canal de expres1on de las inqu1etudes 

Los ciudadanos demostraron el 16 de agosto que sl estaban 

preparadc.s para v1vil' en un pais democrat1cc.. El gran 

entus1bsmo que desplegaron al salir a votar i·etlejo, no s.:-lo 

la madure::: del me>:icanv para partic1p1u en com1c1os. s1no 

ingu1dmente la enorme conf1anza que ya en si miso.e. pára 

tomar decisiones politicas. A reserva de que los pártidos 

a1r1man sus a1terenc1as con .n:~::s¡.tect.o o. 1 ~::sul LoJ.u~ y 

prc•testas para beneficio de la cred1bil1daó. Se v1vio una 

verdadera fiesta clvica a n1vel familiar. padres e r,¡J.:.s se 

uniervn par11 depos1tar su voto que los ur11a al destino de su 

pals y buscabá amá!Tál" as1 el comp1·om1sc. de los gc.bernllntes 

pc.1·á respetár la voluntád de la poblanon en cubntc. al rwnbo 

que debe seguir México. Ne. obstant~. los eiectof.es se 

ese entendidc· y esta vez bWuentllrón el 

(126J 5errano Migallon. Fernando. Legislacion Electc.ral 
Mex1cana. Edit. M1guel Angel Forruá. 1991. p6g. ¡~y 
14. 
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pv1 ct:nto.Je Oe su1ro91,,s s1n i1upartált:s que st: d1~t,·1·c1oru: t:' 

dictado Constitucional y se haga pre~ar10 el equ111trio ae 

óutoridad y tu.:-r::a. L(•ft rui:-:-:i(~an(·t. Cün r.uae ~lt~ i:=itttJfii:~.(j·:·n 

pol1t1cá tamb1,;n multlpl1caron su pres:encia en las urnbs, lo 

que r1N' 11 E'Vb b pensar que er, e! Jos se presentá un 

dt:sdoblamientc. c1vico que Jos impulsa a fortalece1· las islos 

de:::ocr~cie que df>sde hace t1empo se han ido forn1andc• entre 

la poblacion. sin irupc~tartes la lentitud en este aspecto de 

su~ gobE'rnantes y el acelerado increJToento de las denuncias 

er. n.ateria de in·egularidades electorales. 11;:7 ¡ 

Las elecciones de 1991. son además une. oportunidad d.:

resacimiento. una posibilidad de borrar tc•das 1 as 

desconfianzae y las acusaciones que ma.t1zába11 el el i1110 

in~ll~~~ 6 su tavo1· los condicione& eD que 5e encue~tra e: 

cuadr.:. de lvs c.trvs ptsrt1deos. El actual gobierno no tiene 

frente as1 ur1a oposición verdaden~mente preocupant". ne• hll)' 

g1·andes c-bstaculvs a 111 vist11 a pestsr del asceraso constant.:

Y g1·adual qu" el F1'N t.a demostrtsdc•. ~·ero que tod11v111 no ~e 

cc•nv1erte en una 11rn.,neza real pa1·a el mar.ten1n1ientc· del 

poder. 

(1~71.Revieta Imptscteo. 29 de agosto de 1991. pog. 5. 
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>. ·. -"·-.:.: .::/·:. ':-:~-:.' :_< ' :-: 
lvs prc.positos p1·esidencú.ies. 112&> 

El proceso electoral que vivimos en Mexico. ha sido 

organizado por la Instltucion depositaria de est6 tuncic.n 

estat11I. que es el Instituto Federal CIFEl. En los dlas que 

v-:ndre:n. y heste. e.nte::: de lü lr1ctalaclVi1 de iüs Coi~gjos 

Electorales 6 mediados del mes de vctub1·e. Otn. institucion 

adquirio especial relevancia al encargarse de resolver los 

recursos de apelacion y de cor.tormidad que fuerc·ri 

interpuestos por Jos partidos po11ticos: El Tribunal Federal 

Electo1·a1 CTFEl. El Instituto y el Tribunal son el resultaóc.. 

de Jos acuerdos partidarios alcanzados entre 1989 y 1990. 

que dieron la pauta para la Reforma Const1tuc1onal de 1989 y 

que se expresaron en un11 nueva ley reglamentar1a denomir.ada 

de lnst i tuc1 vr.es y 

Electorales !COFIPEJ aprobada. como se recordara. pvr el 

voto dt- las CHICú dE- las seis fut-l"Zá$ pc•I l t l CáS 

representadas en la Camara de Diputados y cuyo decreto ÍUe 

publicado en ei Diario Oficial de la Fede1·ac1~n el l~ de 

agosto de 1990. El Instituto vino a sustitu1r a la antigua 

Com1siN1 Federal Electoral. y el tnbunal por su parte. a su 

sin11 ;ar. e¡ Tribunal de le. Contecioso Electoral. As1 e¡ 

Ir1stitutc- Fedend Electc-ral fu,;, definido lega In.ente "comv·
0

el" 

Organismo pub;ico autvnomo. de caracter permanente. con 

11 ¿¿; l Revista Mira. agosto de 1991. pa; 19. 
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~·e1svr1áiídád JUl"ldiC'á y patrin1on10 propios" que áden1áe dt

ser el depositárl(• de la autoridad electorál. debe llsurninH: 

cc.111.:· 1·esponsat.1e dl'l eje1·c1c1v dt: la func1or1 estlltbl de 

01·g11niza1· las elecciones. !1291 

"A pbrtir de las reformas promovidas pc•r el pres1dente 

Avilb Camacho. el Colegio Electo1·11J salta a lb notlcia. Se 

pE:rruite desao;. entonces 11 los candidbtos de1Tc•tlld•)S que 

e:·:pongbn frentE: al Tnbunal su alegatv. y ll lvs d:iput.lldvs de 

los pllrtidos cuya ceonstancia de mayona fue rat:i!.1c.ada 

ll¡.ioyar los argumentos que en su ve1·sion contaminaro1 •. la 

eleccicin. "<1301 

Con 1especto al abstencion1smo. se necesita la ex1stencia 

de una sltua·;1on an1m1ca, psicolc:igica y social y en esE: 

sentiuo ne· todos los ciudádanos tienen una ¡:,osici.:.n 

ideol.:.g1cll y r•olJtica concrHa y detimda, es poi· eolio que a 

los pbrt1dos p~l1tic~s les inte1·eso gana1· s1n1pbtl=bntes. 

porque a 1 tina 1 de cuentbs sor1 i os que r1i:lC<- que se 

Las corrientes de cada part1dc.. se m!in1 fest<u c..n H1 su 

plátaforma electoral mediante la cual trátaron de desp~rtar 

el ir.teres dE- les c1udaáanos y en el ¡:.u.,bk· lá s11npat1a que 

11291 Rev1st11 Impacto. 29 de agosto de 1991, pag. 56. 

1¡301 ¡ev1sta F1oces~. 21 de octubre áe 1991. pbp. 34. 
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¡.,c.inica y el ab:o·ter.cieor11smo s.:-Jo.es den·otbdo ¡.,oi· la ac.::ic.n 

l'esp.:.nsable do: t(•dv;; los parti'dos:.:· Con 1·.,,s¡.,o:ct.:. a lbs 
,-.''." .. :.'. 

edecciones pa$ádas del 18 do; agvsto; ··se' diéron en un clin111 

do; pa::. t1anquil1dád y do; l iberÚ·ci d.é exp1·es1ón de c11d11 uno 

de los contendientes. 1131) 

Cn;emos que o;l bbstencionismo tu.; dis111inuidc. én ¡non 

:':'.ed:idó ¡.n .. ·l · ic post1clpac1on c1udadar,a que re-spondic, con 

eritusic1s111c• a un11 ágvtadora l abo1· de empadronamiento que 

s1do alcanzados pvi- votante:=-. Auril.'.¡ue rio Sé ti-ata df! Uf1Q 

eleccion presidenclal Ja voluntbd del pueti.:. servirb de 

apoyo a lb pc.Jitica que esta llevando a cabv el p!'esidente. 

pues es plena la 1dentiiicacion que existe o:ntre el p11l'tido 

en el poder y la obra de gobierno reali=ada. La ciudadanla 

bi expi·esbl' su voluntbd politíca tiene que habe1· tc•1uado er, 

cuenta for=osamente el esfuei·=o que el gvbio;rno ha l ievadc· 

a Cbbo. Si la conciencia polltica de loe militantes dé los 

tendrán que el puebic· de Mexico esta 

satisfechc• con la tareb de gobierno que Jefatura el Lic. 

Ctirlos Salinas de .:ortari. La democracib no es unanimidt.d. 

113il héVl$t6 l,!UefobCel· rOJltico. 26 de ag•'.JStO de 199l.p6g, 
65. 
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gaf'tod\7• .:-1 tt-111c. ai: que =·~1 li.:. cuofi1i.:.1 triunfa lü •:·p..:·::1c1i:11"1 

ex1stf' ló aem~·..:TáClá. pi:·r elcvntror1t:.•. lá de111 ... ,crac1a t:;.;1:te 

dN1de qu1era que se respete lo vvluntod dei vu,;bl.:·, y n 

i::-:1stE- un ~·artldt...• mayvr1tou·v su liruni'· se1·a c.1n duda el 

del puebl C• mex1 conc• y su denic•cn.c· 1 a. L.:. importallte es que en 

nuestro pals se celebra1·on elecciones tuera de tvdá dudá y 

que el pueblo 1T•ex1 cano tendra en el Congr esv y en 1 os 

gobie1·nc•s de lvs Eetados a sus leglt imvs rep1·eser1tar1te~ .. N•:· 

es de duda1·se que habra partidos y cand1oatos qu" 111vv.:¡uer, 

el fraude electoral. per' lo importante es la conc1enc10 de 

que lbs ~lecc1ones y su i·esuitado quede esc1·1td en la 

rut::1uv1 la de los mexicanos:. El t11·unt0 ur11ca.merat~ es. la 

vvlur1tod pc·l1tica de los c1udodanús que eJerc1•1·,.11 su 

derect1·:· al v.:.to y a quH:nés los i·esultadc•s fovo1·ecen porque 

son la 1·espuesto ciara y fuero de toda duda de la expres1on 

de su voluntad pol1tica. Mexic·:> ha superadc. ya cvn c1 eces 

pasado:. etar,as de su hlstc·r i~ er1 la:- quE- f.if" i111¡:•(•fllb 

s·~la111.:nte la v01u11lad de quienes detentaban el p~·oer 

polnico. El del domingo 16 de agoste·. fue SH1 dud& el 

tr iurifv dt: la de111,•.:rac1a y la n1ej•.:.i! co:·Dlpt 0Lo.:1vu de qut' 

hem·:·:: logr&dc.- que &e6 lb ieg1lrn1a voluntad pc•pula1 la qu"' se 

1rr.t.v1t;ra. Lt1.s elécc1one~ Iuervr1. se1·án la r1i:-sto de lea 

dem(.lcroc1a n1exicar1b pvrqut- ~ondran a ca.cid qu1er1, c&nd1dat ... 1~ 

y pártidC•S. f:O Cl lugot en que Vi:'l'dád ~E::S CV1TeSp(1JhhL y e:ia 

y n, .. ,.t1·ea es la óemocra.'710 que lc·s n1e:.-:1cari.:.1s que1·e1111 .. •s. 

s1err~v 1gu11i el i·es~·etú q1.1e & r.uest1·0 pueJ:,;,. merece el_ 

triur.t•:. dé cu11lquier11 de lo; que p111·ticip11ror1 en estb 



c.:.nti.:11db_ nvicb. quE' serb pern1bner.teruer1te vrgul lo pbrb lb 

c1udadan1a d¿ nuiost1·c· pa1s. 1134:1 

Rat1f1can los 4D tnunfos del Pli:l en ARF: El PEM fuera. 

El Colegio Electoral de la ll ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 

DEL D.F.. concluyo a noche la calif1cacion de los 40 

distritos electorbles capitt.!in.:.s por el pnncipio de 

ruayor!b re1&tiva rat1f 1cando el tr1unfo en las urnas de los 

cand1datos del PRI. luegv de cuatro ses1ones plenbrias er1 

las que los partidos de oposic1on denunciaron lnf1n1dad de 

in·egu lar ida des. Presentaron queJbS descalif1ca1on el 

procesv y a los .:irganos electeindes y cer.surarein la 

autoc1diricac1on. Lbs tres pos1c1ones que er. un prH•Clpio se 

asignaron al grup.:. ecologista. fue1·on otorgadas alas 

fracciones del PAN. FC y FF.D. para sus representantes. Aun 

i.sur1to de los plur1non.1nales el cvnceso entre algunas 

fracciones partidistas era en E'I sentido de que no se 

ot1·ogaria ninguna posic1.:.r, al FARTIL•ü ECOLOGISTA MEXICAl¡(J 'i 

que senbn 1·easignadbs en tavor del Pl\h. FF.L• y FC.1133) 

1132) l'<ev1sta Quehacer Polltlco'; agosto de 1991. pags. 34 y 
35. 

11331 Penodico Excélsior.12 de nov1embre de 19S1, pag. 12. 
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CONCLUSIONES 

1.- En mi opinion. partidos pollticos es la composicicm de 

ciudadanos organizados con fines comunes. facul~ados 

c1vica, moral y legalmente. en pleno ejercicio de sus 

derechos. capacitados para llevar a cabo la dirección 

del organo electoral a través del cual se ejerce la 

Soberar.:!I\ popular decidiéndose entre los competidores 

quiénes se harAn cargo de ejercer el poder polltico. 

con la finalidad de garantizar la Soberan1a Nacional 

permanente. 

2.- Al referirnos a Ja Constitucion de 1917. aceptamos un 

ordenamiento jur1dico que recoge de la Independencia la 

voluntad libertaria. el deseo de mantenernos como 

naciOn libre y soberana. Afirmamos que de la Reforma. 

toma su eentido liberal de defensa de individuo frente 

al poder. la secularizaciOn de la sociedad y la 

supremac1a pol1tica del Estado. como representante 

legitimo de Ja 'NaciOn. 
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3.- La Constllucü•n Gene1·a1 de la f\epubl1ca. es el maximo 

vrdenamiento JUr1d1co que perm1 te tn1nstormar la 

realidad social y ju11d1ca refleJando el enorme cambio 

que ha registrado en nuestro pa1s. 

4,- En la.polltica moderna hay como punto de partida y 

metodo de accion el respeto irrestricto a la 
- • J -~- ,:-= '~= -
. Con;titución y a las leyes que de ella em1inan. lo 

sujecci6n invariable del Estado al orden JUr1d1co. 

5.- Reconocemos que el contrato social que nos une a todos 

los mexicanos. solo sera permanente si se mantiene el 

apego. en el ejercicio de la autoridad y el comporta-

miento de los ciudadanos, al Estado de derecho y al 

Estado socia 1 . 

6.- La eficiente 1mpart1cion de justicia depende en buena 

medida de la cred1b1lidad del pueblo mexicano en sus 

Instituciones. 
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7.- Af1rmamos que dado los resultados obtenidos d~spues d~ 

las elecciones pasadas se v10 que el abstenc1on1smo 

disminuyó. Debido a que el proceso electoral mexicano 

se caracterizo por una amplia participación de la 

ciudadanía mexicana en su desarrollo y organ1zacion. 

a.- Con la construccion de un sistellld de partidos y su 

perfecciono.miento progresivo existe una mayor partici

pacion ciudadana en la repr<'eent:.c1vn Nacional. As1 co

mo el caracter Institucional de las autoridades electo

rales. 

9.- Es necesaria una mayor participación de los partidos 

pol1ticos en los procedimientos de elaboración. 

actualización y vigilancia del padrón electoral. para 

evitar algunos vicios como: exclus1on artificial de 

electores. duplicided dó credenciales.· votación 

mult1ple. etc.: pues hasta la fecha existen barreras 

para que tengan a su alcance la informacion en forma 

oportuna. 
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10.- Es vittd pi.ra lo permonencio y tunnon11m1entc• del 

sistem11 de pa1·tidos. la part1c1pocion de estos en la 

v1gilancia de los proced1m1entos tie integracion de las 

mesas directivas de cosillas. desde la insaculacion. 

notificacion. 

nombramiento 

capacitoc1ón electoral. evaluación y 

de los ciudadanos que curnplu·an esta 

función: pues en la actualidod resultan selecc1anados 

ciudadanos que gozan de der.;cho= poi 1 t1cos pe1·.:. que 

están impedidos de eJercer esb func10n por ser 

an11li11betos. inv1dentee. d1scaoacitados o anc1anos. can 

Jo que se permite que el Ir1stituto Federal Electc•ra: 

justifique la des1gnoc1ón unilateral de algunos 

tunc1onarios de cosi 1111, con riesgo ele f1.vo1·ecer 1o 

algun partido polltico. 

11.- Propongo que se establezcan 56.ricioru:-s 

repercus1ón 1multa, arresto. o pi!!rd1da de derechos 

c1v1cosl p111·a ios ciud11d11nos ins11culad•·s que n.:· acudan 

a la capaciL11cion e'1ecto1·111. ag1·ovoda cuando sean 
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1:::.- Todo partid.:. politico deb,; re,;¡nse por sus 

estatutos. en los cuales debe establecerse el mecanismo 

para la seleccic-r1 de los que postulan!.; pero no se les 

obliga a que dicho mecanismo sea democratice>: poi· lo 

que permite la postulacion de candidatos privilegiados 

por la copula dirigente del partido de que se trate. 

sobre te.do encuanto a lo<: integrantes de las listas 

plunnominales de 1·epresentac1c.n proporcional. Pr·opongo 

sus estatutos un pi-c0cedim1ento ·transparente pllra la 

designaciora de candidatos. que ir1cluya la Justificacion 

del orden progresivo de apancion en las listas 

plur1nominales. 
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