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P R E A H B U L O 

Al abordar el tema del financiamiento de los Partidos Políticos 
en México, deseo presentar a la vez que un análisis comparativo 
de la materia propuesta, una pequeña contribución a las lnstitu_ 
cienes Mexicanas que han guiado nuestro desarrollo y la educa-
ción durante el presente siglo. 

El génesis de mis inquietudes que me motivó para acrecentar es
ta materia realizada con mucho esfuerzo ccon· el titulo de •El -
Marco Jurídico del Financiamiento de los Partidos Políticos en 
México•, se debe a la trascendencia que en el ámbito político -
nacional, mereció en su momento y se agiganta con el tiempo, el 
pensamiento liberal y democrático de sus autores, plasmado y - -
culminado en los textos legales que originó. 

La Reforma Política de 1977, interpreta fielmente las aspiracio 
nes políticas de la nueva sociedad mexicana, reivindicando a - ~ 
las clases políticas y permitiendo una rápida incorporación de -
los grupos siciales ideológicos tradicionalmente marginados al -
modelo de un sistema político pluralista y democrático, esclare
ciendo en artículos expresos su forma y fondo renovador. 

La Sociedad Mexicana actual requiere y exige una mejor solución 
de los innumerables conflictos que a diario se plantean, super
ficiales unos, profundos los otros. Por eso es que, en el pla 
no político-social la conformación de fuertes organizaciones de
traba jadores resulta una pieza clave, ya sea pura la mejor dis
tribución de la riqueza, la solución de los conflictos de cla-
se, o el establecimienco de un orden económico que asegure a 
nivel individual y colectivo las notas de bienestar material y 
espiritual. 

Debemos admitir que existen muchísimas leyes, entre ellas se en 
cuentran las sociales. Considero que debemos aportar mejores 
ideas cada día y mejorar nuestra rama político-social, pugnando 
porque se expidan reformas con criterios modernos, acompasadas 
a los tiempos nundiales e imbuidos del prestigio legal que ca--



tedráticos, debemos forjarnos más como ellos lo hicieron dejan
do gran parte de sus vidas en las aulas para formar profesiona-
les humanistas de provecho para la sociedad. Es tiempo de impul_ 
sar a las nuevas generaciones visualizando el futuro, que tengan 
buenos principios por convicción misma y de una formación pro_ 
fesional digna de respeto y que enarbole limpiamente la imágen 
de nuestra Universidad, porque el momento actual así lo deman-
da. 

Con la Reforma Política de 1977, se establecieron cambios muy -
importantes en el sistema político mexicano. En lo que se re
fiere a los Partidos Políticos, dice el reformado artículo 41 -
de la Constitución General y el 21 de la LOPPE: •Los partidos 
políticos nacionales son entidad de interés público•. Tratan 
do de resumir diría que: próximos a finalizar el siglo en cursO 
ha cambiado aquella opinión que dominó los últimos dos siglos; 
ya no se considera a los partidos políticos una reforma de libe_ 
rales concepciones, sino más bien se ve en ellos y en la demo-
cracia el INSTROMENTO adecuado para la moderna sociedad. 

Cada pais tiene su propia historia: México tiene la suya muy sin
gular. La organización política ha posibilitado un orden social, 
cultural y económico que ha transformado a México en una sacie-
dad con gran auge industrial. No puede negarse que varios son 
aún los errores que subsisten; pero sin duda uno de los más cla 
ros se da en nuestra misma organización política, que habiendo -
sido tan útil en las primeras etapas, por el propio efecto por 
ella causado se esta tornando estrecha. Para México también ha 
llegado una importante hora: Proseguir su desarrollo como socie-
dad industrial para lo cual reclama su Reforma Política. De 
ella buena parte se ha consumado y buena parte falta aún por im
plementar. 

Que sea el pueblo quien con debidos elementos de juicio DECIDA. 
Pero nuestros dirigentes políticos conllevan la responsabilidad 
de hacer el esfuerzo máximo para que el pueblo pueda al fin, go
zar lo mejor posible en favor de su suerte y la de la Nación. 

Es por ello, que el presente trabajo comprende de Cuatro Capítu
los diferenciados entre sí, pero con una secuencia lógica: es-
tos capítulos son: Refo:C-m.a Política-Antecedentes, Punciones Par
lamentarias; Problema en torno al Financia.miento y Cuestión Bási 
ca.- Financiamientos de Partidos en México~ que consideramos lo
más importante de la inquietud que nos motiva. 



CAPrTULO I 

I l\EFORMA POLITICA.- 'ANTECEDENTES DE U. FINANC~ 

CION DE PARTIDOS POLITICOS, 

rr CONSIDERACIONES PAl\CIALES. 
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Iniciamos nuestra investigación, recordando las palabras del au 

tor H.B. Phillips: 

"A través de la Historia, oradores y poetas han e

naltecido la libertad, pero ninguno ha explicado -

el porqué de su importancia, Nuestra actitud fre~ 

te a tal realidad está basada en si hemos de consi 

derar a la civilización como algo fijo o en movi-

miento. En una sociedad que avanza cualquier res

tricciOn a la libertad diSIOinuye el na.mero de posi 

b~lidades que se intentan lograr, con lo que se r~ 

duce el 1ndice de progreso", 

I REFORMA POLITICA,- ANTECEDENTES DE LA 

FINANCIACION DE PARTIDOS POLITICOS, 

En el per1odo comprendido en los Qltimos cincuenta años, M~i

co ha estado regido por una Organización Pol1tica que le ha -

permitido alcanzar su desarrollo económico, social· y pol1tico. 

Bajo este sist&.:ma polttico constitucional, y quizá por primera 
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vez en la Historia del Pa1s, se alcanzo para todos los mexic~ 

nos una determinada medida de justicia, libertad y bienestar. 

Medida que de ninguna manera puede ser considerada total o co~ 

pleta, pero que indiscutiblemente tampoco puede ser ignorada y 

desvalorizada, 

Esta OrganizaciOn Política Constitucional fué el resultado de 

la primera revoluciOn social del Siglo XX: revolución que bus

có el respeto a la dignidad hwnana, el fortalecimiento de los 

valores nacionales y la vigencia de un estado de Derecho y De

mocrático, Al paso de cinco décadas, caracterizadas por el e~ 

fuerzo y el sacrificio, nuestra revoluciOn esta convirtiendo a 

M~ico en una pujante sociedad industrial, 

La nueva sociedad me.J1:icana, tiene derechos y responsabilidades 

ante s1 y ante el mundo diferentes a los de aquella sociedad -

de principios de siglo, Responsabilidades que no pueden ser -

cwnplidas cabalmente con la v~gencia de los mismos conceptos -

que reg1an la organizaciOn pol1tica de la sociedad pos-revolu

cionaria. 

No es que la organizaciOn que tuvo el pats durante tantos años 

haya sido incorrecta, al contrario, la actual estructura soci~ 

pol1tica nos corrige de cualquier mala interpretaci8n. 



Lo que sucede es que las caractertsticas de este modelo social 

son d~fe?:"entes a la anterior confonoaciOn social, y por tanto, 

necesita de diferentes concepciones e instr.umentos para solu--

cionar sus conflictos y proseguir el Progreso y Crecimiento. 

tll 

Sólo comprendiendo lo anterior puede entenderse que en los al-
timos años, sea un sentir general de la poblaciOn mexicana que 

para continuar el desarrollo del pats es imprescindible reali

zar cambios y reformas al sistema polttico vigente; ese cambio 

permitir~ que se desenvuelvan libremente las fuerzas que han 

surgido paralelamente y como consecuencia del nacimiento de la 

sociedad industrial. 

Es ampliamente conocido el hecho que gran parte del pueblo de 

México coincida, a mediados de la década setenta, luego de ag~ 

dos conflictos pol1tico-sociales que deb1a instaurarse una me

jor organizaci6n polttica-social, para alcanzar una sociedad -

en la que cada Ger humano pudiera desarrollar su personalidad, 

y participar en un marco de justicia social, de las decisiones 

(lt Friedrich Carl J.- "BOGIERNO CONSTITUCIONAL y DEMOCRACIA". 
Instituto de Estudios Pol1ticos. Madrid. España. 1975. 



pol1ticas, econOmicas y culturales, 

Este deseo y aspiraciOn del pueblo mexicano fué percibido por -

el R~gimen del Licenciado José L6pez Portillo, quien expres6 en 

diversas oportunidades la necesidad de modernizar y reformar el 

sistema político, Esta Re.foX"IIJa, segQn lo entendi6 el Presiden

te de los Estados Unidos Mexicanos, debía perseguir el fortale

cimiento de la democracia, la libertad y la justicia social. 

La Democracia, expres6 e.l L~cenctado L6pez Portillo; 

"Se expresa primero en las urnas, pero no se agota 

silllplemente con el voto. Ah! se inicia la deniocra

cia. Ella es un estilo de vida, es algo profunda-

mente vital que se renueva todos los dias, y que -

persigue el mejoraroiento econOmico, social y cult~ 

ral de un pueblo a través de la participaci6n res

ponsable de la ciudadan1a, 

La densocracia no sOlo muestra a todos los hombres 

iguales ante la ley, sino que también exige que t~ 

dos los hombres tengan una libre y creciente partf_ 

cipaci6n en la fonnulaCiOn de las leyes, La demo

cracia es la síntesis de la libertad y la justi---
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cia 11 
.. {.2} 

La Libertad significa ser libre de dependencias degradantes y 

de toda coacción por parte de horobres o instituciones. 

No podemos sustraernos de mencionar que la palabra Libertad pr~ 

viene del Lat1n 11 libertas-atis 11
, que indica la condici6n del -

hombre no sujeto a esclavitud .. 

La palabra Libertad tiene muchas acepciones. Se habla de la li

bertad, en sentido muy amplio, co~o la ausencia de trabas para 

el movimiento de un ser. 

Se dice ast, que un animal que vive en el bosque es libre, a d! 

ferencia del que vive en un zool6gico, o se habla de la ca1da -

libre de los cuerpos. 

Tal!lbi~n al hombre suele apliclirsele este concepto amplio de li

bertad; se dice por ejemplo que el hombre reclufdo en una c3r--

l2l Ulpez Portillo Jos~.- "FILOSOP'IA POLITICA". Secretar!a de -
ProgramaciOn y Presupuesto, México, i978. 
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cel no es libre. lJ l 

Libertad es tener posibilidad de desarrollar l~bremente la pers~ 

nalidad propia dentro de los ltmites trazados por las exigencias 

de la justicia, la ley y la soli-daridad .. 

Por su parte, la justicia fonnal es l~ igualdad de todos ante la 

Ley. 

Pero la Justicia Social es la igualdad de oportunidades para to

dos. 

se entiende que la justicia social es el criterio que rige las 

relaciones entre los índividuos y la sociedad, sea considerando 

el punto de vista de los derechos de la sociedad, sea considera~ 

do el punto de vista de.l derecho de los indi'Viduos. 

Esta justicia realiza la libertad del. individuo, al brindarle a 

todos derechos y oportunidades equiValentes dentro de la sacie--

dad. 

lJl "DICCIONARIO JORIDICO MEXICANO",~ fostituto de J:nvestl.gacio 
nes Jur1dicas. Universidad Nacional AutOnoma de Ml!xico~ EdT 
torl-al PorrOa. Méxtco. 1988. Pág. 1987, -
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AstJJliB!lJo esta Justicia Social, se opone a la justicia particu-

lar, o privada que rige las re1aci"ones de intercambio de bienes 

entre los particulares. 

A fin de concretar estas aspiractones del pueblo mexicano, el -

Licenciado Jos4 LOpez Portíllo, en su caracter de Presidente de 

los Estados Unidos Mexicanos díspuso en 1977 que el entonces S~ 

cretario de GobernaciOn y Presidente de la Comisión Federal E

lectoral, Licenciado Jesds Reyes He.roles, invitara a las asoci~ 

cienes pol1ticas, instituciones académicas y püblico en general 

a participar en Audiencias Páblicas a fin de que expresaran y -

confrontaran sus ideas sobre la Reforma destinada a vigorizar -

las Instituciones Poltticas • 

• En su mens~je al secretario de Gobernación, el Licenciado L6pez 

Portillo manif est6 la necesidad de lograr una plena vigencia -

del sistema deD)ocr&tico, acorde con la sociedad contemporanea, 

para lo cual el• 

"Gobierno de la Repüblica, debe promover y alentar 

la incorporaciOn de todas las potencialidades del 

pa1s, para que las diVersas fuerzas, por m!norita

r~as que sean, participen en la realizaciOn de 

nuestra unidad democrática 11 
... 
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En estas lineas puso de manifiesto la Pllportancia que se le ha

br1a de a5ignar a los partidos pol1ticos, por minoritarios que 

sean, en la Reforma que se instrumentaba, l4 t 

En forma eyidente los i.nsp:D:adores de la Re~o;rma fueron cons--

cientes de que una sociedad sOlida sólo puede alcanzarse con un 

ALTO GRADO DE PARTICIPACION de todos los ciudadanos. y en ra

zón de que éstos tienen opiniones di..(erentes y ofrecen alterna

tivas distintas es necesario LA LEGITIMACION DE LA LUCHA DE LOS 

CONTRARIOS. 

Dada la importancia que los partidos pol1t1cos en el desarrollo 

de la sociedad actual, el proyecto de Reforma pretendiO asigna~ 

les el caracter de instituciones de "interés püblico 11
, Este ca 

rlcter que posteriormente se les di6 a los partidrys, se funda-

mentaba en el hecho de que esas instituciones políticas prestan 

un valioso SERVICIO PUBLICO a la sociedad, Servicio pOblico -

por el cual el pueblo todo está muy interesado, ya que de acue~ 

do a los candidatos que los partidos elijan serán los gobernan

tes que el pueblo tendrá. Los partidos son un rasgo indispens~ 

l4) Cfr. L6pez Portillo Josll.- Ob. Cit. 
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ble de la democracia,;, ''son algo inevitable y ningOn gran pa!s 

libre ha vivido sin ellos", dijo Lord Bryce, 

Los servicios que los partidos deben prestar en un r@girnen dem~ 

cratico son a~ los mas variados, Entre esos servicios hay alg~ 

nos de suma importancia~ 

"FACTOR DE INTEGRACION, INFORMACION, SUSTENTADOR DE 

PRINCIPIOS Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS". 

Los partidos tienen la funciOn de integrar una multitud de int~ 

reses, valores y creencias, de cualquier comunidad polttica, d~ 

sarrollando a tal efecto programas de acciOn para informar a la 

ciudadan!a de sus prop6sitos;, programas que van a dar en ideal~ 

g1as completas~ 

Una ideolog!a y un programa son tan vitales para la vida de un 

partido como una organizaci6n eficaz, 

Los partidos tienen objetivos tanto ideales co~o materiales. T~ 

do partido para alcanzar un grado de continuidad y permanencia 

debe sustentar principios que conciernen a su .fuucionamiento en 

la oposiciOn y en el gobierno. 

Mientras son cposici6n esos principios se sustentan fundamenta~ 



mente en el VERBO o la PALABRA, cuando son gobierno se susten-

tan los principios por medio de los·EtECROS, 

Finalmente, los partidos deben dar Publicidad de sus acciones a 

la ciudadanf.a, 

La diferencia existente entre la democracia y el autoritariSillo 

es que la "ropa sucia" en los reg!menes apoyados por el pueblo, 

se "lava" en pablico, en tanto que bajo el autoritarismo se "l~ 

va" entre bastidores, si es que verdaderamente se lava. (5) 

Los servicios señalados, para poder realiza·rse con eficacia, ne 

cesitan: contar con recursos financieros para su desarrollo. 

Los partidos políticos que no cuentan con recursos materiales se 

encuentran inlposibilitados de recorrer todo un pa1s, para info~ 

mar adecuadamente a la ciudadanta de sus propósitos e impedidos 

de integrar organizativaroente a los sectores sociales que repr~ 

sentan. 

Por otra parte, es necesario que el pueblo conozca de d6nde pr~ 

(5) Cfr. Duverger Maurice,- "LOS PARTIDOS POLITICOS", Fundo de 
Cultura Econ6mica, México. 1960. 
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vienen los fondos que costean las actividades partidarias, pues, 

por una parte es muy factible que los partidos al verse forzados 

a asegurarse una mayor1a del electorado pluralista y diversific~ 

do, se enct1entren obligados a diluir su pureza ideol6gica media~ 

te concesiones a toda clase de intereses materiales, o sea 11 de--

pende1 de la ideo logia a los donantes 11
• 

Por otra parte, la ignorancia o la sospecha de d6nde provienen -

los recursos, lleva inexorablemente a creer que esos fondos pro

vienen de la corrupci6n o de intereses "anti.populares y antina-

ciona~es". 

Ambos aspectos señalados ayudan a "perder la fe", de la ciudada-

n1a en torno a la efectividad y pureza de los partidos pol1ticos 

y por lo tanto, se desconf!a da la deITJocracia, 

Lo anteriormente expuesto no paso desapercibido a los inspirado

res de la Reforma Pol1tica. 

El financiamiento de los partidos fué uno de los temas sujetos a 

discusi6n y debate en las audiencias pQblicas convocadas por la 

Secretar1a de Gobernaci6n y la Comisi6n Federal Electoral. (.6) 

t6) Cfr, Rannez Agust1n,- "LA DEMOCRACIA Y EL SISTEMA DE PARTI
DOS POLITICOS'1 • Tecnos. Madrid. 1957, 
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Los debates realizados fueron altan)ente ilustrativos y pródigos 

en conclusiones, 

PriJlleramente transcribiremos las opiniones mas :iluportantes que 

se virtieron sobre FINANCIAMIENTO DE PAaTIDOS POLITICOS, tanto 

en las audiencias pQblicas, como en los peri6dicos nacionales. 

Finalmente, sacaremos algunas conclusiones. 

OPINIONES POLITICAS: 

-HUMBERTO LIRA MORA

la pol1tica. 

Los politices deben vivir de 

Esta es la única mane.I:"a de asegurar cuadros dirig~ 

tes ...... 

Las modalidades de apoyo para el financianiiento pa~ 

tir1an del deber original que tienen los militantes 

a sostener a sus partidos y por otra parte e.l sos-

tén suplementario del Estado por la via de servi--

cios cuantificables en raz6n del potencial electo-

ral, acaso con mayor f'infasis, inclusive apoyos eco

nómicos directos, en las etapas propiamente electo

rales11 ~ 



-l\RNOLDO MARTINEZ VERDUGO, Partido Comunista.

Una condiciOn indispensable para contrarrestar 

la desigualdad que existe entre los partidos.~ 

es la exigencia de que el Estado costee los 

gastos de las campañas electorales de todos 

los partidos y los de su ~egistro. 

Esta medida no garantizar~ por sí misma la i

gualdad pero contribuirá a que la desigualdad 

disminuya~ 

No se trata de que el gobierno sostenga la ac

tividad de las partidos, sino que costee la a~ 

tividad electoral. 

-ANTONIO CARRILLO FLORES_ Los partidos poltt~ 

cos cumplen un servicio pQblíco de la rnayor -

trascendencia, cual es el de seleccionar a los 

~andidatos entre quienes la ciudadan1a habrá -

de elegir a quienes deben gobernar. Debieron 

tener, pues, derecho a que el Estado tome a su 

cargo el financiamiento de esos servicios, co

mo de todos los demás. 

-Francisco Javier Gaxiola- Siguiendo el crit~ 

rio de proporcionalidad y equidad establecido 
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en la Constituci6n y aprovechando la ex.Ferien~ 

cia de otros estados sugirieron que se incluya 

en el presupuesto de egresos de la Federación 

y entre los partidos que corresponde ejercer a 

la Secretaria de GobernaciOn, una de apoyo a 

los partidos politices nacionales registrados, 

cuyo monto fluctuará cada año segQn los proce

sos electorales federales que vayan a celebra~ 

se. 

su importe habr~ de distribuirse anualmente p~ 

ra gastos fijos, en proporci6n al nQmero de v~ 

tos obtenidos por los candidatos de cada uno 

de la elecci6n anterior. 

-HEBERTO CASTILLO, Partido Mexicano de los Tr~ 

bajadores- ••• se pronuncia en contra de que el 

gobierno subsidie a los partidos pol1t1cos po~ 

que adem5s que sería un medio más de corrup--

ciOn y control poltticos, los partidos esta--

rtan expuestos a carecer de fondos cuando el -

Estado arbitraria.mente suspendiere o entorpe-

ciera el pago con cualquier pretexto. 

-PARTIDO DEMOCRATA REFORMADOR- Ningfin partido 
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político debe ser subsidiado por el Estado, -

quedando obligados todos los partidos a sol-

ventar sus gastos con las cuotas de ~us afi--

liados. (7) 

OPINIONES PUBLICAS: 

-ULTIHAS NOTICIAS.- 4 de Agosto de 1977. En -

un editorial el periódico señaló que si los -

partidos de oposición hubieran aceptado la 

propuesta de que fueran financiados por el Es 

tado habria desaparecido en México el alti.mo 

vestigio de democracia formal. 

Es inocente creer que el gobierno fuera a so~ 

tener a partidos políticos para que les hagan 

real oposición. 

M&o que ayudas econOmicas •• Los partidos po-

11tícos de opasici6n necesitan el respeto al 

vota y la eliminaciOn de las condiciones que 

hacen que el Partido Revolucionario Institu--

(J) Cfr. "REFORMA POLITICA", - Gaceta Infama ti va de . la Coraisi6n 
Federal Electoral. Audiencias Pablicas. Mfu<ico. 1977. 



cional, gane. de todas, todas .. 

~EL HEllALDO- 6 de Abril de i977. Este peri6d~ 

co planteo que: la razOn de ser de los parti

dos de oposición en el panorama pol~ti~o na

cional esta, precisamente, en su independen-

cia del Estado en cuanto al manejo de sus af!. 

liados, 

·oe esta manera la aceptaci6n de un subsidio 

del Estado representaría el reconocimiento de 

la debilidad como caracteristica de cada par

tido y en esa proporci6n no habría razón para 

que existieran partidos de oposiciOn, consid~ 

ramos que este hecho representa un atentado 

contra la independencia politica de los part_!.. 

dos cuya aspiración debe aglutinar a la mayo

r!a del electorado y no vivir a expensas del 

poder de aquél que ha sido capaz de arribar 

al poder pol1tico mediante la acci8n pol.ttica. 

II CONSIDERACIONES PARCIALES 

El debate püblico sobre el financiamiento de 
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los partidos polfticos realizado en las Audie~ 

c~as que estuvieron a cargo de la Secretar!a -

de GobernaciOn, as1 como las opíniones verti-

das en los peri6dicos nacionales fueron consi

deradas por el Ejecutivo Federal para poste--

riormente enviar al Congreso de la Uni6n, la 

iniciativa de Reforma a la Constitución. 

Sin embargo consideramos de suma utilidad sa

car algunas conclusiones sobre las opiniones -

pablicas vertidas sobre el tema de financia--

miento, que indudablemente repercutieron en la 

opini6n de los inspiradores de la Reforma. 

1.- Se puso en evidencia por parte de las aso

ciaciones y partidos politices de oposición, ~ 

s1 cozno el pOblico en general un fuerte preju~ 

cio en torno al financiamiento de los partidos 

pol1ticos por parte del Gobierno Federal. En -

parte estos precuicios estaban basados en exp~ 

riencias practicadas en el pais y por otra PSE'_ 

te por temor a la "arbitrariedad" del poder p~ 

blico en cuanto a los mecanismos a utilizar p~ 

ra recaudar fondos y distribuirlos entre los 
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p~rtidos~ se podrtan agregar otros fundamen-

tos mds que cxplicartan la formaci~n de este -

prejuicio, como lo son el temor a la dependen

cia de los partidos al Estado o el miedo a la 

corrupción, pero considerarnos que éste es un -

punto a ser~tratado "inextenso"' en otro captt~ 

lo, 

2.- Se observó que los partidos pequeños y nu~ 

vos, tentan necesidad de recursos financieros 

para realizar su actividad poltt1ca en igual-

dad de condiciones que los partidos más anti-

guos y mayoritarios. Estos recursos no pod1an 

provenir de los afiliados en la medida que e

ran partidos de muy reciente aparici6n en ese~ 

nario politice. A la vez, el buscar donacio-

nes de grupos económicos fuertes los podria -

llevar a la p€rdida de sus ideales para sorne-

terse a los ideales del donante. 

3.- Se cornprob6 que tanto los grupos de perso

nas opuestas al financiamiento por parte del 

Estado, como aquéllos que solicitan ese apoyo 

del poder público no ofrectan alternativas de 
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financiamiento que fueran razonablemente prag

mdticas y no meros utopisroos, (8} 

Para el mejor entend:ilniento del tema que nos ocupa, anotamos 

los siguientes numerales de la Constitucí6n vigente en 1976: 

ARTICULO 41,- El pueblo ejerce su soberanía -

por medio de los Poderes de la Uni6n en los ca~ 

sos de la competencia de éstos, y por los de -

los Estadas, en lo que toca a sus regtmenes in

teriores, en los términos respectivamente esta

blecidos por la presente Constitución Federal y 

las particulares de los Estados, las que en ni~ 

gOn caso podr&n contravenir las es~ipulaciones 

del Pacto Federal. 

PROYECTO OE REFORMA 

ARTICULO 41.- El pueblo ejerce su soberanía -

por medio de los Poderes de la Unión en los ca-

(8) "REFORMA POLITICA",- Ob. Cit. 



sos de la competencia de ~stos, y por los de -

los Estados, en lo que toca a sus reg!menes in

teriores, en los t~rminos respectivamente esta

blecidos por la presente Constituci6n Federal y 

las particulares de los Estados, las que en ni~ 

gün caso podrán contravenir las estipulaciones 

del Pacto Federal. 

Los Partidos Pol1ticos son entidades de interés 

pdblico; la Ley determinar~ las formas especif! 

cas de su intervención en el proceso electoral. 

Los partidos politices tienen como fin promover 

la participación del pueblo en la vida de.!I)ocrá

tica, contribuir a la integraci6n de la repre-

sentaciOn nacional y como organizaciones de ciu 

dadanos hacer posib1e el acceso de éstos al e

jercicio del poder püblico, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y m~ 

diante el sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

Los partidos pol!ticos tendrán derecho al uso ~ 
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en forma permanente de los medios de comunica-

ci6n social, de acuerdo con las formas y proce

dimientos que establezca la Ley, 

En los procesos electorales federales los partf. 

dos poltticos nacionales deberán contar, en fo~ 

ma equitativa, con un mtnimo de elementos para 

sus actividades tendientes a la obtención del -

sufragio popular~ 

Los partidos politices nacionales tendrán dere

cho a participar en las elecciones estatales y 

municipales. l9l 

(.9) "RE:FORliA POLITICA" .- Idem •. 
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CAPITULO II 

I PUNCIONES PARLAMENTARIAS. 

II DE131\TE SOBRE EL ARTICULO 41 DE LA CONS

TITUCION, 

III CONSIDERACIONES PARCIALES t!EL DEBATE 

P ARLAMEN'?l\R ID, 

IV C'ONSIDERACIONES SOBRE LA LOPE, 
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Damos por iniciado el presente Cap1tulo, haciendo resaltar las 

palabras del Autor Menhennet: 

"Los parlamentos aparecen como organismos integra-

dores, a trav~s de los cuales la pol1tica guberna-

mental y las pretensiones de los distintos grupos 

se exponen ante la opini6n pOblica, con el fin de 

descubrir el equilibrio conveniente. Los miembrt>s 

del Parlamento, corno representantes de la voluntad 

del pueblo libremente expresada, constituyen la ~ 

se de la Libertad y de la democracia 11
• (10) 

I FUNCIONES PARLl\MENTARIAS 

Hasta hace poco las Asambleas Parlamentarias constituyeron el 

NQcleo Institucional del moderno gobierno representativo. En 

la actualidad es el poder ejecutivo, cuando representa a un -

partido mayoritario, quien tiende a convertirse en lo más de-

{lOI Menhennet David. - "EL P.l\J\IJIMENTO EN PERSPECTIVA". Edit~ 
rial Trillas. México. 1968. 
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cisivo e Jluportante del gobierno, No obstante, los Parlamen-

tos siguen ejerciendo funciones de envergadura y constituyen -

la expresiOn más directa y representativa de la voluntad ciud~ 

dana, Conservar y fortalecer esa actividad parlamentaria es -

requerimiento de toda democracia. 

Entre las funciones m4s importantes de las Asambleas Parlamen

tarias, se suelen señalar las siguientes: 

I Controlar 

II Legislar 

III Integrar 

IV Educar 

V Deliberar, 

Con respecto a la Primer Funci6n, John Mill sostuvo que todo -

Parlamento deb1a "vigilar y controlar al gobierno: enfocar la 

luz de la public1dad sobre sus actos; obligar a una plena ex

posici6n y justificaciOn; o si los hombres que componen el go-

bierno abusan de la confianza, expulsarlos del cargo". La 

importancia de esta funciOn, descrita ejemplarmente por Mill, 

radica en que el Parlamento es constantemente limitado por ei 

poder ejecutivo, quien no ·s6lo reclama libertad de acción y e

jerce poderes frente a los representantes del pueblo sino, que 



28 

además, penetra dentro de él para neutralizarlo en su autono-

m1a e independencia, Además esta función parlamentaria permi

te neutralizar el poder central, hecho de suma importancia, 

puesto que el "poder absoluto corrompe absolutamente 11
• 

Otra actividad primaria y primordial del Parlamento es la de -

Colegislar, Son los miembros de estas asambleas quienes deben 

sancionar las leyes que rigen la sociedad, teniendo en cuenta 

que no son Filosófos Poltticos, sino Políticos Prácticos, que 

actdan en representación de quienes los han elegido. 

Igualmente, los Parlamentos aparecen como organismos integrad~ 

res y coordinadores, de intereses y puntos de vista que difie

ren, 

Por su intermedio se expone al gran pdblico la pol!tica del g~ 

bierno y las reclamaciones de los distintos grupos de intereses 

para posteriormente encontrar un equilibrio conveniente. Se -

trata que el punto conveniente sea ensayado en los hechos con 

mínimos de flancos descubiertos. 

Finalmente, la funciOn educadora de los Parlamentos es también 

altamente significativa~ Por medio de la publicidad de los de 

bates, el ciudadano comün puede enterarse de los pro y los co~ 
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tra de las propuestas de la ley pendiente, con toda claridad. 

El choque de los representantes ayuda al ciudadano a enterarse 

de la "res publicae", y de esta forma a aprender y educarse. 

Sin embargo, esta fUnci~n completamente lograda en sociedades 

pequeñas y pre-industriales, exige todo un esfuerzo conjunto 

para que ella no se pierda en la sociedad superdesarrollada. 

Ahora bien, la mayor parte de estas funciones se cumplen me-

diante la actividad especffica del Parlamento: la deliberación 

(ile "parlare"l, 

De esta actividad surgen dos funciones: como representantes de 

un pa1s, unifican a la comunidad mediante llamamientos peri6d~ 

cos, basandose en un contfnuo proceso de educaci6n y propagan-

da; como organismo deliberante se comprometen a resolver los 

problemas concretos de la actividad comunitaria, mediante la 

discusiOn abierta de distintos puntos de vista. 

Por estas importantes funciones que desempeña el Parlamento en 

una sociedad democrAtica y -como dijo W-I. Jenning~, porque -

el secreto de la perpetua ·juventud de las Asambleas Parlament~ 

rias estriba en la habilidad de adaptar las técnicas de su 

prSctica y funcionamiento, de manera que resuelvan los proble-
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mas de las nuevas generac±ones, es que la Reforma Política 

quiso, por una parte, legiti:mar sus propuestas mediante su d~ 

bate y aprobaciOn en el Congreso de la Uni6n, y por la otra, 

introducir en ella refonnas al mecanismo parlamentario para -

que se fortalezca can el ingreso de nuevas agrupaciones pol!

ticas. 

Con e.1 objeto de que el congreso de la Uni6n se fortaleciera, 

con lo que se favorecerta al progreso y desarrollo pol!tico -

de México, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Constitución 

pidi6 a las mayortas que reconocieran los derechos de las mi

nor1as, se las respetasen y se vieran en sus discrepancias 

una contribución a la formación de la conciencia nacional. 

A su vez solícitd a las minorías que con la Reforma, adquirí~ 

ran al mas alto compromiso pisble: el de participar en el go

bierno del pa!s del modo en que las minorías lo hacen en la -

dE:J'JJocracia, 

Uno de los puntos espectficos que la Inciativa de Reforma in

corporó en su texto para que fuera debatido en el Congreso, -

es el referido a cOmo deben financiarse los partidos políti--

Por ello, dentro del esquema general del reconocimiento de la 
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importancia de1 Parl anento y, por consiguiente, de los paa:ti

dos pol1ticos, parece oportuno conocer, lo más claramente po

sible, el debate parlamentario en torno al financiamiento de 

partidos. Ver qué han dicho, qui:? han expresado, y qu~ opini6n 

general representan los legisladores, es un importante punto 

de partida para el análisis y toma de decisiones pr~cticas so 

bce el tema, 

II DEBATE SOBRE EL ARTICULO 4J. DE LA 

CONSTITUCION. 

Las opiniones sobre el financiamiento de partidos pol1ticos -

vertidas por los participantes de las audiencias pablicas ªº!l 

vacadas por la Secretaria de Gobernación y la Comisión Fede-

ral Elactoral, como las expresadas por medio de la prensa na

cional, fueron evaluadas por el Ejecutivo Federal a fin de e~ 

tablecer un mecanismo legal de financiamiento. 

Las conclusiones obtenidas por el gobierno, fueron por prime

ra vez conocidas en el Informe Presidencial al Congreso, en 

1977 en el que se dijo que "por ley y no en forma vergonzan--
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te" se garantizará a los partidos pol1ticos ''un m1nimo de el~ 

mentas para sus actividades". 

Esta idea fué estructurada en la Iniciativa de Reforma al Ar-

t1culo 41 de la Constitución que se envi6 al Congreso de la U 

nión, para que los legisladores deliberaran en torno a ella y 

posteriorroente resolvieran. La iniciativa expresaba que: 

"El car~cter póblico que se reconoce a los partidos 

pol1ticos, hace necesario conferir al Estado la o-

bligación de asegurar las condiciones para su desa-

rrollo y de propiciar y suministrar los elementos -

que éstos requieren en su acci6n destinada a reca-

bar su adhesi6n ciudadana 11
• 

A tal efecto, el Ejecutivo proponía la introducci6n en el A:J:

t1culo 41 de la Constituci6n del siguiente p~rrafo: 

"En los procesos electorales federales los partidos 

políticos nacionales deberán contar, en forma equi-

tativa con un m1nimo de elementos para su actividad 

tendiente a la obtenci6n del sufragio popular 11 {11} 

tll) "DIARIO DE LOS DEBATES DE ll i CAMARl\ DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". L Legislatu
ra. Año II Tomo III. No. 19. México 20 de Octubre de --
1977. 
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Como era 16gico suponer, en la Cámara de Diputados, la refor

ma al Articulo 41, fu~ objeto de arduas discusiones por parte 

de sus miembros. Los partidos políticos se dividieron en dos 

posiciones: unos en favor de la introducci6n del párrafo so-

bre financiamiento de los partidos y otros en contra. 

Las opiniones en contra fueron vertidas por el diputado Gonz~ 

lo Altamirano del Partido Acci6n Nacional y por la diputada -

Marcela Lombardo del Partido Popular Socialista. Las opinio

nes en pro estuvieron a cargo del diputado González Azcuaga -

del Partido de la RevoluciOn Mexicana y por el diputado Mi--

guel Montes y Artemio Iglesias del Partido Revolucionario Ins 

titucional. 

El diputado Altamirano CPANl, sostuvo que el financiamiento -

de los partidos pol!ticos por parte del ~Estado u otras fuen

tes inconfesables", llevar1a a la pérdida de la independencia 

y dignidad de los partidos, Esto sería así porque, a juicio 

del diputado, es "incongruente aceptar recursos de un sistema 

pol1tico que se comba.te"~ 

Sostuvo también que la iniciativa de Reforma no era nada cla

ra con respecto a cuáles s
0

er1an los mecanismos o criterios -

que se tomarían para otorgar en ºforma equitativa", los recuE_ 
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sos para los partidos. En caso de que ese criterio se reali

zara por los votos obtenidos, se estaría 11 subsidiando no al -

esfuerzo de los partidos, sino que se estar!a subsidiando el 

el voto mismo de los ciudadanos porque al mayor nfunero de vo

tos mayor subsidio, y esto no puede ser concebido" .. 

Finalmente, el diputado Altamirano expres6 que si se quiere -

un "gobierno fuerte, respetable y respetado, si se quiere paE_ 

tidos deoposici6n que sean verdaderamente independientes al -

gobierno 11
, entonces "se debe rechazar la iniciativa a este ar 

ticulo, porque México ya no necesita verdaderos partidos que 

contribuyan a engrandecer la democracia en Mfucico y que con-

tribuyan a perfeccionar la armonía entre todos los mexicanos" 

Por su parte, la diputada Marcela Lombardo (PPS), al manifes

tarse en contra de la introducción del párrafo sobre financi~ 

miento de partidos al Artículo 41, expresó que "corresponde a 

los propios militantes de cada partido determinar el r~gimen 

de su vida interna, as! como su independencia, dado que el d~ 

recho de contar con los elementos necesarios en forma equita

tiva, en ningOn caso podr1a interpretarse como el otorgamien

to de un subsidio o regalía que mediatice sus actividades" 

_cg¡_ 
(12) Cfr. "DIARIO DE LOS DEBATES".- Ob. Cit, 
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El diputado González Azcuaga CJ'ARMl, en defensa de la intro-

ducci6n al párrafo al articulo 41, sostuvo que con las ''nue-

vas responsabilidades que se estan atribuyendo a los partidos 

políticos, requieren tener un m!niroo de elementos para su fi

nanciamiento". 

Ante estas nuevas responsabilidades, sin duda, el Estado debe 

contribuir, aunque sea con elementos m!niroos, para el sosten~ 

miento y desarrollo de los partidos, que ahora es tambi~n el 

desarrollo pol1tico de México, •• M~s adelante, al referirse -

a la dernocratizaci6n interna de los partidos pol1ticos, el -

mismo diputado Azcuaga, dijo que los partidos ganan en democr~ 

tizaci6n si hay recursos para que el partido apoye a los can

didatos que se destacan por su militancia y capacidad, 

"Cuando no hay recursos4 el partido político suele apoyar a -

un candidato que pueda autofinanciar su campaña, sea cual fu~ 

ren otras condiciones que merecieran ponderarse ..... 11 

En alusión franca al representante del Partido Acción Nacio-

nal que le había precedido en la palabra, el citado diputado 

del PARH dijo que es un mito que los partidos no necesitan -

subsidio, pues todos saben que 11 la política se hace con es--

fuerzo, con capacidad y con voluntad del pueblb, pero tarnbi~n 
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se hace con un mtnimo o máximo, pero finalmente con una canti 

dad cualquiera de recursos". 

Sostuvo Azcuaga, que es mejor que los recursos provengan de -

canales claramente establecidos en las directivas de los par

tidos que alleguen de grupos de industriales, financieros, -

clericales, en forma oculta y por intereses no siempre publl

cables. 

Por su parte, el diputado Arte.mio Iglesias {.PRI), en defensa 

de la iniciativa del Ejecutivo sostuvo que "siendo los parti

dos instrwnentos intermediarios o veh.1culos" de la participa

ciOn ciudadana, el Estado eleva al rango constitucional la "~ 

bligaci6n de preporcionarles en forma equitativa los elemen

tos m!ni.mos que garanticen" su desarrollo en los procesos e

lectorales. 

Cuestionando la opini6n del diputado del PAN, Gonzalo Altami

rano, en cuanto sostuvo que estos recursos iban contra la dis._ 

nidad de los partidos, el diputado Iglesias neg6 que lo expr~ 

sado en la inciati,.a -otorgar recursos a los partidos- , fu~ 

ra vergonzante y asf lo había expresado el Licenciado Jos~ I4_ 

pez Portillo. Estos "elementos mínimos de ninguna manera, e~ 

fatiz6 el diputado del PRI, son una dádiva, una regalía que ~ 
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fende a quien la recibe y denigra a quien la otorga 11 (13) 

Cerrando los argumentos en favor de la incorporaci6n del pá-

rrafo sobre el financiamiento, hizo uso de la palabra el dip~ 

tado Miguel Montes, del Partido Revolucionario Institucional 

Considero que el artfculo impugnado por Acción Nacional tenta 

como objeto "facilitar a los partidos politices con limpieza, 

con dignidad, para que tengan elementos que les permitan una 

mayor comunicaci6n con la ciudadanía cuya voluntad quieren 

captar, y esto no es vergonzante ni va contra la dignidad, y 

cuando esté establecido constitucionalmente ser~ una obliga-

ci6n estatal, cuyo cumplimiento debe.r~n y podrán exigir con -

limpieza todos los partidos políticos". 

"Creo -continu6 el diputado Montes- que esto no va contra la 

dignidad de ningdn partido, lo creo con toda sinceridad, con 

toda honestidad ••• Si los partidos se definen como entidades 

de inter~s püblico, el "Estado tiene interés en el apropiado 

funcionamiento. Por eso les otorgará los elementos necesarios 

para que realicen su trabajo político". 

(13) Cfr. "DIARIO OFICIAL DE DEBATES".- Ob. Cit. 
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Finalmente agregó el diputado del PRI que no deb!a constituir 

un motivo de preocupaciOn el que no se haya determinado en la 

Constitución c6mo deb1an distribuirse los recursos mínimos e~ 

tablecidos en el Artículo 41. No debe haber preocupaciones 

sostuvo contestando al argumento del diputado Altamirano por-. 

que ello será indudablemente motivo de una LEY REGLAMENTARIA, 

basada en muchos sistemas que existen en el mundo, 

El diputado Altamirano cerr6 el debate desmintiendo categóri

camente que su partido reciba dinero de empresarios o de otras 

fuentes. Pero en la ocasión verti6 algunos conceptos que son 

importantes transcribir. 

Dijo que coincidía con el representante del PRI en que los -

sistemas democráticos requieren de partidos que obtengan re

cursos en forma ltcita para afrontar los numerosos gastos que 

lleva implicito una actividad partidaria~ Lo que estoy en -

desacuerdo continu6 -es que los partidos politices obtengan 

recursos de otras fuentes que no sean de ellos mismos, o sea, 

que esos recursos materiales que necesitan los partidos y que 

utilizan para su actividad sean propios, provenientes de sus 

militantes y no del Estado o de otras fuentes que pueden con

siderarse vergonzosas. Este es un argumento -que d2be consi 

derarse- de desidencia parcial, ya que no se cuestiona la ne 
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cesidad de fondos sino su origen~ 

Conclu!do el debate, se paso a votación, El resultado fué el 

siguiente: 

216 votos en favor de la incorporaci6n del parrafo 

al Artículo 41 de la ConstituciOn;·y, 

17 votos en contra. 

III CONSIDERACIONES PARCIALES DEL DEBATE 

PARLAMENTARIO. 

A} Existió en la inciativa de Reforma un reconocimiento e: 
preso del Poder Ejecutivo al Parlamento, por las impor

tantes funciones que realiza y por el papel que cwuple 

en la democracia contemporánea. Esto surge del mensaje 

de iniciativa de los fines que persigue la Reforma y -

por haberse encargado a los miembros del propio poder -

legislativo la más amplia discusión sobre la reforma -

proyectada. 
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Bl Elciste igual conciencia sobre la importancia del Parla

mento en el seno del Poder Legislativo. 

C) En consecuencia, en todos los dmbitos de la estructura 

política nacional {.Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) 

existe por unanimidad el reconocimiento a la importan-

c ia institucional de la Asamblea Parlamentaria para la 

democracia y de los partidos para una y otra. 

O) En cuanto al financiamiento de partidos pol!ticos {que 

debe ser analizado dentro del contexto de aquella opi

nión principal arriba señalada}, hubo una posición cen 

tral que debe ser subrayada, mas allá de las claras -

discrepancias. Todos los integrantes del Parlamento -

coincidieron que SIN RECURSOS ECONOMICOS LOS PARTIDOS 

POLITICOS NO PUEDEN CUMPLIR CABALMENTE SUS FUNCIONES. 

El Aceptadas las conclusiones C y o, la discrepancia en

tre los integrantes del Congreso de la Unión, se desa

rrolló sobre los siguientes puntos: 

1~- Unos aceptaron lisa y llanamente la ayuda econ6m~ 

ca por parte del Estado. 

2.- Otros se opusieron tajantemente a toda ayuda gu--
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bernamental, 

3.- Finalmente, hubo quienes se opusieron exclusivame~ 

te a la ayuda dineraria. 

F} Los que negaron la ayuda económica del gobierno, se op~ 

sieron por; 

1.- Considerarla vergonzante y denigrante. 

2.- Considerarla como medio de sometimiento y depende~ 

cia~ 

3.- Considerarla como medio de controlar la oposici6n. 

4.- Considerarla no incumbencia del gobierno, sino de 

los militantes de partido. 

G) Los que apoyaron la ayuda economica del Estado no dis

tinguen entre la ayuda del Estado y el derecho obliga-

c i6n de la sociedad para sostener sus propias institu-

ciones políticas. 

Una de ellas es el Estado; otras son los partidos. Así 

como se sostiene financieramente al Estado -a través -

de impuestos, derechos, etc~- por considerarlo de int~ 

rés pGblico, así debe sostenerse a los partidos por la 

funciOn püblica que realizan, Esa falta de distinci6n 
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desvanece los argumentos de la oposiciOn. 

42 

I) Las reservas planteadas por la oposici6n son en alqunos 

casos exageradas: pero en otros tienen justificación 

por experiencias realizadas por el Ejecutivo. 

J) Ambas posiciones -oficiales y opositoras-, dejan pen-

diente el punto de la RELGAMENTACION DEL FINANCIAMIENTO 

El Articulo ~1 tiene una incongruencia~ Cómo su~inistr~ 

ra el Estado los recursos m!niinos para los partidos. E

sa duda quedó resuelta por la Ley Federal de· Organiza-

cienes Políticas y Procesos Electorales. 

rv CONSIDERACIONES SOBRE LA LOPE 

En el apartado precedente hicimos notar que durante el debate 

parlamentario en torno al articulo 41 de la Constitici6n Pal! 

tica, algunas dudas quedaron sin aclaración. Unas de esas i~ 

terrogantes se refería a la FALTA DE PRECISION dei párrafo 

cuatro del Articulo citado, en cuanto a ¿Qu€ deb!a entender-
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se por "m1nirnas elementos" para el buen desarrollo de la actf_ 

vidad de los partidos pol!ticos en procesos electorales?. 

Otra duda apuntaba a conocer ¿c6mo habr!a de reglamentarse, 

y en qué términos, el financiamiento de las asociaciones pal! 

ticas? 

La Ley de Organizaciones Pol1ticas y Procesos Electorales tLO 

PE}, aprobada en 1977, busc6 -en lo que respecta al financi~ 

miento- aclarar aquellas dudas, as1 como todas las que pudi~ 

ran presentarse a causa de la reforma introducida en la Cons

ti tuci6n. 

Ast en el capítulo VI, Art!culo 48, se estableció: 

"Los partidos políticos tendrán las siguientes pre

rrogativas: 

I Tener acceso en forma permanente a la radio 

y la televisión. 

II Disponer de los medios adecuados para sus ta

reas editoriales; 

III Contar en forma equitativa, áurante los proc~ 

sos electorales, con un mfniroo de elementos -



para sus actividades, encaminadas a la obte~ 

ci6n del sufragio popular; 

IV Gozar de excepción de impuestos y derechos, y 

V Disfrutar de franquicias postales y telegr~f i 

cas que sean necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones''. 
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El Articulo 49 de la LOPPE, si bien tomaba los recaudos nec~ 

sarios para aclarar en su parte introductoria que las modal!_ 

dades, formas y requisitos, de las prerrogativas que anunci~ 

ban iban a ser determinadas por disposiciones surgidas de la 

Comisi6n Federal Electoral, se explayaba sobre los derechos 

y obligaciones apuntados en el articulo anterior, es decir, 

sobre los aportes que el Estado swninistraría a los partidos 

políticos para el mejor cumplimiento de su función social. 

Dice el Artículo 49 de la Ley Federal de Organizaciones Pol!. 

ticas y Procesos Electorales: 

"Articulo 4 9. - La Comisión Federal Electoral de 

terminará mediante disposiciones generales, las 

modalidades, formas y requisiciones que deberán 

satisfacerse para el ejercicio de las prerrOga

tivas a que se refiere el articulo anterior. 



Dichas disposiciones se sujetarán en todos los 

casos a las bases siguientes: 

Sección A. Radio y Televis6n. 

al Para el uso permanente que los partidos ·p~ 

líticos hagan de la radio y la televisión, 

la Comisión Federal Electoral será órgano 

de coordinación y la Comisión de Radiodif~ 

si6n de producción t~cnica; 

bl Del tiempo que por ley corresponde al Est~ 

do en las frecuencias de la radio y en los 

canales de la televisiOn, cada uno de los 

partidos políticos dispondrá de una parte 

de dicho tiempo en forma equitativa y men

sual en los t~rminos de las normas que al 

efecto se dicten; 

c} Los tiempos destinados a los partidos pol~ 

tices tendrán preferencia en la programa-

ci6n que del tiempo estatal formula la Se

cretaria de Gobernación, en las frecuencic~ 

cias de la radio y en los canales de telev~ 
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visión comerciales y culturales: 

d) La duración de las transmisioneS será incre

mentada en periodos electorales; 

e) Las transmisiones serán siempre de cobertura 

nacional: en períodos electorales tendrán a

demás las modalidades que se contengan en el 

ordenamiento respectivo; 

f) La Comisión de Radiodifusión determinará las 

fechas, los canales, estaciones y los hora-

rios de las transmisiones: 

g) La Comisión de Radiodifusión tendrá a cargo 

los aspectos t~cnicos de la reaiizaci6n de -

los programas de radio y televisión y de las 

aperturas de los tiempos correspondientes; 

h) Las transmisiones podrán estas integradas -

con el programa de un s6lo partido o con los 

programas de varios o de todos los partidos: 

i) Cada partido determinará libremente el cante 
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nido de las transmisiones que correspondan 

al uso de su tiempo, las cuales podrán ser 

de los siguientes tipos: informcitiva, de -

esparcimiento, de an.t\lisis econ6mico, pol!. 

tico, social o cultural, de difusión de te 

sis, .id.eas, principios y doctrinas. Los -

partidos políticos podr~n cambiar en sus -

programas los tipos mencionados. Las tran~ 

misiones deberán apegarse a las disposici~ 

nes constitucionales y legales sobre la rna 

teria. 

jl Sin perjuicio de lo dispuesto en la lite-

ral 11 e" de esta Secci6n, a solicitud de -

los partidos podrán transmitirse programas 

en cobertura regional. Estos programas no 

exceder~n la mitad del tiempo asignado a -

cada partido para sus programas de cobert~ 

ra nacional y se transmitirán además de é~ 

tos. 

En todo tiempo la Comisión Federal ·Electo

ral podrá solicitar la ampliaci6n de tiem

pos asignados a los partidos políticos en 
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la radio y la televisi6nf as1 como la fre

cuencia de sus transmisiones en estos me

dios de comunicación, para lo cual elabor~ 

rá los estudios que sean pertinentes. 

La Comisi6n Federal Electoral dictara los 

acuerdos pertinentes a fin de que el ejer

cicio de esta prerrogativa en pertodos e

lectorales extraordinarios se realice con 

las modalidades de tiempos, coberturas, -

frecuencias radiales y canales televisivos 

que dicho órgano determine para la trans-

foonación de los prograrqas de los partidos 

pol1ticos con contenidos regionales o loe~ 

les. Este tiempo de transmisi6n de los pa~ 

tidos, no se computará con el utlilizado -

en emisiones de cobertura nacional. 

Sección B. Publicaciones. 

al Para la edición de las publicaciones men-

sual y trimestral a que se refiere la fras 

ci6n y del Articulo 42 de esta Ley, a los 

partidos politices se les proporcionarán -
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los recursos indispensables, tales COIIlo: 

papel, impresidn, distribución, y los m~ 

dios para mantener su propio cuerpo de -

redactores, conforme a las normas relat~ 

vas: 

b) Los partidos políticos podrán utilizar -

espacio en la publicación que edite la -

ComisiOn Federal Electoral, en el que i~ 

sertar~n art1culos, ensayos y cualquier 

otro material informativo de su interés, 

y 

c) La publicaciOn a que se refiere el inci

so b} de esta sección tendrá el carácter 

la periodicidad, el tiraje y el nümero -

de páginas que determine la Comisión Fe

deral Electoral. 

Sección e, catnpañas Electorales 

y Propaganda. 

a) Una vez efectuado el registro de candid~ 

tos cada uno de ·los partidos contará con 

un nómero de carteles y folletos para --
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que el electorado tenga la información b~

sica sobre las personas postuladas. El ca~ 

tel contendrá la denominaci6n, emblema, e~ 

lar o colores, lema y nombre del candidato: 

el folleto dará a conocer sus datos biogr~ 

fices y el ideario que sustente. 

bl En cada distrito electoral uninominal, la 

Comisi6n Federal Electoral reservar~ espa

cios para colocar bastidores y mamparas en 

las que se f ijar~n conjuntamente los cart~ 

les de los partidos pol1ticos contendientes 

a que se refiere el inciso anterior; 

e) Los partidos pol!ticos tendrán a su dispo

sición un local para celebrar reuniones pd 

blicas tendientes a obtener la adhesión p~ 

pular, en las cabeceras de los distritos ~ 

lectorales uninominales; 

d) Los candidatos ser~n auxiliados en la rea

lización de sus recorridos electorales; 

e) La Comisión Federal, las comisiones loca~-
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les y los coroit~s distritales electorales, 

convendran con las autoridades federales, 

estatales y municipales, las bases y los 

procedimientos a que se sujetar3 la fija

ci6n de propaganda en lugares de uso comdn 

o de acceso pQblico; 

fl La propaganda no podrá fijarse en los mo

nwnentos art1sticos, edificios pablicos o 

coloniales. En los locales particulares 

sólo podra hacerse con la autorización de 

quien pueda otorgarla; 

g) Cada partido deberá cuidar que su propa-

ganda no modifique el paisaje ni perjudi

que a los elementos que forman el entorno 

natural, En consecuencia, se abstendrán 

de utilizar con estos fines, accidentes ~ 

rográficos tales corno cerros, colinas, ba 

rrancas y montañas, y 

h) El presupuesto de la Comisión Federal E

lectoral establecerá las partidas adecua

das para cubrir los gastos que se origi--
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nen en el cumplimiento de las disposiciones 

de las secciones A, B y e, 

Secci6n D. Impuestos y Derechos, 

Los partidos pol1ticos no causarán los impue~ 

tos y derechos siguientes: 

al Del timbre, en los contratos de arrendamien

to, compraventa, donación y expedici6n de co 

pias; 

bl Los relacionados con las rifas y sorteos que 

celebren previa autorización legal y con las 

ferias, festivales y otros eventos que ten-

gan por objeto allegarse recursos para sus 

fines; 

e) Sobre la renta, en las utilidades gravables 

provenientes de la enajenaci6n de los inmue

bles adquiridos por compraventa o donación, 

para el ejercicio de sus funciones específi

cas; 
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d) Por la venta de los i..ropresos que editen, re

lacionados con la difusión de sus principios 

programas, estatutos, propaganda y por el 

uso de equipos y medios audiovisuales en la 

misma, y 

e) Los derechos por certificaciones y por expe

dición de copias. 

Tal como se establd ~era en la Ley Federal, y en 

particular en el Art!culo 49, la Comisi~n Fede-

ral Electoral dict6 un Reglamento para las Orga

nizaciones Pol1ticas y Procesos Electorales. Las 

modalidades, formas y requisitos que deberta pr~ 

sentar el financiamiento de los partidos poltti-

cos por parte del Estado, fue reglamentado en el 

Capitulo III titulado "de las prerrogativas". 

(.14) 
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Ahora bien, un examen cuidadoso de las disposiciones adoptadas 

en torno al financiamiento, sea en la Constitución o en la Ley 

ti4) "LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCESOS ELE~ 
TORALES".- M!!xico. 1981. 
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Federal de Organizaciones Poltticas y Procesos Electorales, pe~ 

mite observar una dicotorota en cuanto a las formas de ayuda que 

prestara el Estado a los Partidos. Una de esas formas, si bien 

se menciona, siempre se lo hace confusamente y sin mayores ex-

plicaciones, La otra, en cambio, siempre es amplia.Itlente expli

cada, y de hecho es a la que se dedica el REGLAMENTO, dictado -

por la ComisiOn Federal Electoral. 

La primera forma de financiamiento, a la que los textos legales 

se refiere COino "elementos mínimos", es la que mayores debates 

ha generado y artn sigue ocasionan.do. La mayoría de las opinio

nes coinciden en afirmar que esos recursos mtnimos no tienen n~ 

da que ver con los ~bienes tangibles'' expresados en las PRERRO

GATIVAS del Articulo 49. 

Esa coincidencia, sin embargo, no es tan unán.iJne en cuanto se -

le quiere llenar de contenido a la e.xpresiOn. 

Aunque, para ser sinceros, todos los preocupados por la materia 

INTUYEN cuál es el contenido de la ex.presión "ELEMENTOS MINIMOS" 

EL DINERO. 

Pero ello no sOlo es una intuición, ya que los lineamientos ge

nerales del Articulo 49 de la LOPPE, corno su reglamentaci6n, no 
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arrojan ninguna luz sobre el inciso tercero del Articulo 48 de 

la mencionada ley. 

Esta situaciOn ha determinado que algunos sectores pol!ticos -

consideren que en tanto no se defina lo que comprende el inciso 

III del Artículo 48, el financiamiento otorgado en la actuali-

dad a las asociaciones pol!ticas está cojo. 

La LOPPE, no ha cumplido en parte de las expectativas y prome-

sas realizadas durante el debate parlamentario sobre el Articu

lo 41 de la O:>nstituci6n Federal. 

Es m4s, quienes as1 piensan sostienen que en estos momentos de

be hablarse de un "cuasi" FINANCIAMIENTO, 

Estas opiniones, en definitiva, parten del supuesto de que las 

actuales prerrogativas -ampliamente d.etinidas y normadas- de

ben ir acompañadas de apoyo monetario, ya que solamente el din~ 

ro les permitira a los partidos pol1ticos satisfacer necesida-

des y fines particulares, sin tener que sujetarse a propósitos 

tan específicos como los señalados en el Arttculo 49. 

Otros sectores pol1ticcs en cambio, al considerar que el Estado 

no debe ayudar con dinero a los partidos e intuyendo que el in-
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eiso II del ~rt1eulo 48 deja abierta la posibilidad, proponen -

la supresión de ese apartado y la incorporación de otro en el 

Articulo 49 que diga expresamente: Queda Prohibido toda entrega 

en numerario a los partidos poltticos por parte del poder póbl~ 

co". tl5} 

Por su parte, consideramos que el gobierno y el partido mayori-

tario comulgan con la primera idea, es decir financiar con din~ 

ro a las organizaciones poltticas más allá de las otras prerro-

gativas. 

Esta conclusiOn la extraemos, por un lado, de los lineamientos 

del inciso III del Arttculo 48 propuesto por el Poder Ejecutivo 

por el otro, de las expresiones vertidas en el Congreso de la ~ 

ni6n por los integrantes del Partido Revolucionario Institucio

nal y roas adn las recientes declaraciones del Secretario de Go

be.rnaciOn, Profesor Enrique Olivares Santana, que señalan que -

se otorgará una ayuda de quinientos millones de pesos a los pa~ 

tidos para que éstos puedan desarrollar sus actividades electo-

rales, con motivo de la pr6xirna elección presidencial.. 

(,15) "INICIATIVA PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL AL 
CONGRESO DE LA UNION".- 14 de Octubre de 1980. M1'xieo. 

tl.6} "PERIODICO EXCELSIOR" .- México, Noviembre de 1981. 
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Al no existir hasta la fecha una clara def inici6n que precise -

en qu€ consisten los elementos mínimos y al ho eXistir una am

plia reglamentación procesal de c6mo distribuir esos elementos 

a los partidos poltticos, salvo la expresiOn ambigua de que se 

hará en "forma equitativa" (.inciso III), las asociaciones pol!

ticas tienen el derecho a expresarse, apoyar, oponerse y comba

tir medidas como la propuesta por el Profesor Olivares Santana. 

As1 el periOdico Excélsior del d1a lo. de Diciembre de 1981, -

transcribe diferentes opiniones politicas en torno a la medida 

prometida por el Secretario de Gobernación; Gonzalo Altamirano 

expreso que el PAN seguirá recibiendo las prerrogativas de tel~ 

visiOn, prensa y etc~, pero rechazará enérgicamente cualquier -

dinero que le ofrezca el gobierno. 

Por otra parte, Samuel Me1~ndrez del PSUM, afirmO que recibir4n 

el dinero, puesto que ello no es un subsidio y no entraña un -

compromiso con el gobierno. Esta dltima opini6n fu~ compartida 

por Sánchez Aguilar del PSD. 

lQU~ partido tiene razOn? ..• Desde el punto de Vista legal, ni~ 

guno de ellos, puesto que la ley da lugar a diferentes interpr~ 

tac~ones antag6nicas. Por lo tanto, transcurridos los años, el 

problema subsiste. Es necesario dar una respuesta definitiva -
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tratando de abandonar las "soluc~ones pragroaticas~ 

Con el prop6sito de comprender lo mejor posible el tema que -

nos ocupa, hemos considerado pertinente hacer referencia, al: 

Reglamento de los Organismos Electorales y Previsiones para la 

Ley Federal de Organizaciones Pol!ticas y Procesos Electora--

les. 

CAPITULO III 

De las Prerrogativas~ 

'tAJ:'t!culo 31.- LOs partidos pol1ticos, conservando 

su libertad en el uso de las prerrogatiVas que les 

confiere la ley tendran, en todo caso, igualdad de 

condiciones para su ejercicioª 

Articulo 32.- La Comisión Federal Electoral para -

hacer efectivas las prerrogativas de los partidos -

pol1ticos se sujetarán a las disposiciones de la -

ley y a las contenidas en este regla.iuento a sus pr~ 

pies acuerdos y a las' partidas correspondientes de 

su presupuesto aprobado por la C~ara de Diputados 



del H. cmgreso de la UniOn. 

Art1culo 33,- El Secretario T~cnico'proveer4 lo -

necesario parA que las prerrogativas a los parti-

dos politices se cumplan en todos sus aspectos, en 

los t~rminos de la ley, de este reglamento y los ~ 

cuerdos de la CamisiOn Pede.ral Electoral y de su 

Presidente. 

SecciOn A 

Radio y Televisión 

Articulo 34.- Del tiempo total que le corresponde 

al Estado en la radio y la televisión, los parti-

dos pol1ticos disfrutar~n de un tiempo mensual mí

nimo de dos horas y hasta de un má.xilno de cuatro -

horas en cada uno de estos ~edios de comunicaci6n 

social. 

Del tiempo que la Comisi6n Federal Electoral dete~ 

mine, a cada uno de los partidos le corresponder4 

igual cantidad sin que el tiempo para cada partido 

político sea inferior a 15 minutos mensuales. 



A partir del d1a 1o. de marzo del año de la elec-

ciOn, y hasta tres días antes de ésta, se podrán -

determinar tiempos adicionales para cada partido -

pol1tico. 

La ComisiOn Federal Electoral gestionará el tiempo 

en la radio y la televisiOn, que sea necesario pa

la la difusi6n de sus actividades. 

Articulo 35.- Para los efectos del arttculo ante

rior se estar~ a las siguientes reglas: 

1.- Cada semana habr4 hasta cuatro programas de -

los partidos políticos en dos dias diferentes, con 

duraci6n hasta de 15 minutos cada uno: La Comisi6n 

de Radiodifusidn, semestralmente, señalara los 

d1as y horas, así como los canales y estaciones p~ 

ra las transmisiones de los programas de los part! 

dos. 

2.- Los partidos políticos harán uso de su tiempo 

mensual en dos programas semanales y el orden de -

presentaci6n de los programas de los partidos pal~ 

tices se hara mediante sorteo •. 
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Art!culo 36.- La Comisión Federal Electoral, a -

través de la Secretaria T~cnica, ordenará a la Co

misi6n de RadiodifusiOn que al establecer el cale~ 

dario de transmisiones de los programas de los pa~ 

tidos políticos, se incremente la frecuencia de la 

transmis16n de los mismos, en la medida en que se 

aproxill)e el d1a de la elección~ 

Articulo 37.- Los tiempos destinados a las trans

misiones de los programas de los partidos políti-

cos y de la Comisión Federal Electoral, tendrán -

preferencia dentro de la programaciOn general que 

se formule para el tiempo estatal en la radio y la 

tclevisi6n y cuidará que los mismos sean transmiti 

dos en cobertura nacional. 

Articulo 38.- Los partidos políticos deberán pre

sentar, con la debida oportunidad a la Comisi6n de 

Radiodifusión, los guiones t~cnicos para la produ~ 

ci6n de sus programas. El gui6n que presenten los 

partidos políticos deberá ajustarse a las posibil~ 

dades t€cnicas del órgano de producción. 

Articulo 39.- La Comisión de Radiodifusión es el 
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Organo técnico que tiene a su cargo la producciOn 

y difusión de los programas de radio y televisi6n 

de los partidos políticos. Los programas seran -

producidos de acuerdo al guiOn t~cnico que presn

ten los partidos politicos, mediante grabaci6n -

previa a su transmisi6n. 

Arttculo.40.- Los programas de radio y televi--

si6n se realizarán en los lugares que para tal e

fecto disponga la Comisi6n de Radiodifusión. 

Artículo 41.- Cada partido político nombrara un 

representante responsable ante el 6rgano de pro-

ducciOn t~cnica, con las facultades necesarias p~ 

ra tomar las decisiones en la elaboración de sus 

programas. 

Artículo 42.- La Comisión de Radiodifusi6n toma

r~ las medidas necesarias para que la programación 

que corresponde a los partidos politices, tenga -

la debida difusiOn a través de la prensa de cir-

culaciOn nacional. 

Artículo 43.- La ComisiOn Federal Electoral, to-

62 



mando en cuenta las experiencias y los estudios -

t~nicos que realice, podrá solicitar la amplia-

ciOn de los tiempos asignados a los partidos pal!_ 

tices en la radio y la televisión, as! como la -

frecuencia de sus transmisiones en estos medios -

de comunicaciOn. 

SecciOn B 

De las Franquicias Postales 

y Telegrlificas. 

Art1culo 44.- Los partidos pol1ticos gozaran de 

franquicias postales en los siguientes términos: 

1o~ S6lo podran hacer uso de las franquicias po~ 

tales los comit~s nacionales, regionales, estata

les y distritales de cada partido. 

2o. Los partidos pol!ticos acreditar4n ante la -

Secretar1a T~cnica de la Comisión Federal Electo

ral, dos personas autorizadas por cada uno de sus 
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comit~s, para facturar el env!o de su corresponde~ 

cía ordinaria, su propaganda y sus publicaciones -

peri6dicas. 

La Secretaria T~cnica comunicará a la autoridad -

competente los nombres de las personas autorizadas 

y har~ las gestiones necesarias para que se les -

tenga por acreditados; 

Jo. Los comit~s nacionales podrán remitir a toda 

la RepOblica, adem4s de su correspondencia, la pr~ 

. paganda y sus publicaciones peri6dicas; los comi-

t~s regionales, estatales y distritales podrán re

mitirlas a su Comit~ Nacional y a los comités y a

filiados de sus respectivas demarcaciones territo

riales¡ 

4o. La Comisi6n Federal Electoral, escuchando a -

los partidos políticos, gestionará ante la Direc-

ci6n General de Correos el señalamiento de la ofi

cina u oficinas en la que ~stos harán los dep6si-

tos de su correspondencia, a fin de que sean dota

das de los elementos necesarios para su manejo; 



Las personas autorizadas y registradas por cada e~ 

mité ante la Secretar!a Técnica de la Comisi6n Fe

deral Electoral, deberán facturar loS envíos y fir 

mar la documentaci6n respectiva, y 

So. Las franquicias postales de los partidos pol~ 

tices ampararán sus envtos, por v!a de superficie 

dentro del régimen interno. 

Arttculo 45.- Los partidos poltticos gozaran d~ 

las franquicias telegráficas, en los términos si-

guientes: 

lo. S61o podrán t..acer uso de las franquicias tel~ 

graficas sus comit~s nacionales, regionales, esta

tales y distritales¡ 

2o. LOs Comités nacionales podrán usar las franqu! 

cias para sus comunicaciones a toda la Repüblica, 

y los comités regionales, estatales y distritalcs 

para comunicarse con su Comit~ Nacional, los comi

tés y afiliados de sus respectivas de.marcaciones; 

3o. Las franquicias seran utilizadas en sus res--
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pectivas demarcaciones por dos personas individua~ 

mente autorizados por cada uno de sus comités~ Los 

nombres y firmas de las personas autor1zadas se r~ 

gistrarán en la Secretaría Técnica de la Comisión 

Federal Electoral y ésta los hara saber a la auto

ridad competente. 

4o. La vía telegrafica s6lo se utilizará en casos 

de apremio, y los textos de telegramas se ajusta-

rán a las disposiciones de la materia; 

SecciOn C 

De las Publicaciones 

Arttculo 46.- La publicaciOn que edite la Comi--

si6n Federal Electoral sera el 6rgano de difusi6n 

de sus actividades y las de los demás organismos -

electorales: podra contener, además, las secciones 

de orientación y divulgación polftico-electoral, -

estudios de carácter econOmico, polftico, social o 

jurtdico; propiciara el estudio y analisis de los 

diferentes sistemas pol!ticos-electorales, as! co-
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pectivas demarcaciones por dos personas individua~ 

mente autorizados por cada uno de sus comités. Los 

nombres y firmas de las personas autorizadas se r~ 

gistrarán en la Secretaría T~cnica de la Comisi6n 

Federal Electoral y ésta los hará saber a la auto

ridad competente. 

4o. La vía telegr4fica s61o se utilizará en casos 

de apremio, y los textos de telegramas se ajusta-

rán a las disposiciones de la materia; 

SecciOn C 

De las Publicaciones 

Articulo 46.- La publicación que edite la Comi--

si6n Federal Electoral será el 6rgano de difusión 

de sus actividades y las de los demás organismos -

electorales; podrá contener, además, las secciones 

de orientación y divulgaci6n pol!tico-electoral, -

estudios de caracter económico, polttico, social o 

jurtdico; propiciara e1 estudio y analisis de los 

diferentes sistemas políticos-electorales, ast ca-
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~o e.l debate de los problet)as nacionales, contri

buyendo a incrementar la participación de los ci~ 

da.danos en el desarrollo pol!tico nacional y al -

perfeccionamiento del sistema pluralista de los -

partidos y de los procesos electoralesª 

Los partidos pol1ticos y los ciudadanos asUlllir&n 

la resonsabilidad del contenido de los trabajos -

qUe presenten como colaboraciones a esta publica

ci6n. 

Art1culo 47.- El Director de la publicaciOn a -

que se refiere el art1culo anterior, sera nombra

do por la Comisión Federal Electoral a propuesta 

de su Presidente, y se sujetar& en el desempeño de 

sus funciones a las disposiciones de la ley, las 

contenidas en este ordenamiento y los acuerdos 

que dicten la ComisiOn Federal Electoral y su Pr~ 

sidente, e integrará un consejo editorial del que 

fonuar4n parte los representantes de los partidos 

pol1ticos. 

Articulo 48.- El Secretario Técnico, con base en 

la partida presupuestal respectiva y en los térzn! 
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nos de la ley y las disposiciones de este reglam~ 

to, sera el conducto para dotar a cada uno de los 

partidos poltticos, a través de sus órganos direc

tivos nacionales, de los recursos y medios corres

pondientes para la e.dici6n de su publicaciOn men

sual y la de car4cter teórico trimestral. 

Se ctJidar4 que los apoyos mate.J;iales se entreguen 

con oportunidad, en la calidad y cantidad asigna-~ 

das, coordinando al representante de.l partido co

rrespondiente con las empresas proveedoras encarg~ 

das de proporcionarlos. 

Art1culo 49.- Los partidos poltticos deberan rem~ 

tir a la CODJisiOn Federal Electoral y a la Hemero

teca Nacional, 10 ejemplares de cada· una de sus p~ 

bll.caciones para acreditar la perioricidad de las 

mismas, independientemente de los ejeniplares que 

por ley deban remitir a otras instituciones. 

Articulo so.- Las publicaciones periódicas de los 

partidos pol!ticos, contendr4n necesariamente los 

siguientes elementos; 

lo. El nombre de la publicaciOn y el señalamiento 



que es Organo oficial dei partido¡ 

20. El ntln)ero de la edicidn: 

Jo. r.a fecha de la publicación; 

4o. El tira je, y 

So. El nombre del Director responsable ... 

Art!culo 51 ... - La Comisi6n Federal Electoral, con

forme a su presupuesto, cubrir! a cada partido po

l!tico una partida que ~stos destinar4n al sosten~ 

miento de un cuerpo t~cnico para el ejercicio de -

las prerrogativas en materia de publicaciones y u

so de la radio y la televisión, debiendo justif i-

car anualmente su ejercicio ante la propia Comi--

siOn Federal Electoral. 

SecciOn D 

Carteles y Folletos 

Artículo 52.- Con base en la partida presupuestal 

correspondiente el. Secretario Técnico ser4 el con

ducto pQra que la Comisi6n Federal ~lectoral en --
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los términos de la ley y de este reglamento, pro

vea a los partidos pol!ticos de un n1lmero mtnimo 

de carteles y folletos para que el electorado 

cuente con la informaci~n basica sobre los candi

datos que estos postulen, de acuerdo con las si

guientes reglas; 

I las carte1es y folletos ser4n iguales para t~ 

dos en tamaño, impresiOn y calidad de papel. Para 

su elaboración, los partidos políticos proporcio

nar4n la información sobre su denQDlinaci6n, e:mbl~ 

ma, color o colores y lema, as! cano los nombres 

de sus candidatos; 

II La cantidad de carteles y folletos se asigna

rá a cada partido pol!tico en relaciOn al nthnero 

de fOrJ11ulas de candidatos .que registre para la e

lecci6n de diputados por el principio de mnyor1a 

relativa y al de las listas para la elecci~n de -

Diputados por el principio de representaciOn pro

porcional. 

Arttculo 53.- La Secretaria Técnica, de acuerdo 

a los señalamientos del articulo anterior y escu-
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chando conjuntalllente a los partidos procederá a -

ordenar a la empresa editorial respeqtiva la ela

boraciOn de los carteles y folletos, entregando -

copia de la orden a los representantes de los pa~ 

tidos para que supervisen y reciban la edici6n, 

Articulo 54.- Los comités distritales electorales 

con la coordinaciOn de la secretar1a T€cnica de -

la Camisi6n Federal Electoral, gestionar!n ante 

las autoridades corapetentes la instalaci6n de m~ 

paras y bastidores en los distritos electorales ~ 

ninominales para que sean utilizados conjuntamen

te por los partidos en sus campañas electorales. 

Los partidos pol1ticos se encargarán de colocar -

sus carteles en el orden que les corresponda se

gan el sorteo general que se celebre con la coor

dinación de la Secretaría Técnica de la Comisi6n 

Federal Electoral. 

SecciOn E 

De los Locales para Reuniones Pdblicas 

en Caropañas Electorales. 
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Arttculo 55 .~ En el uso de los derechos que les -

otorgan la Constituc10n General de la Repdblica y 

la Ley, los partidos pol1ticos podr&n celebrar 

reuniones libremente donde lo dete.rminen. 

Articulo 56.- Los CO!llitl!s distritales electora-

les, con la coordinaciOn y el apoyo de las comi-

siones locales eJ.ectorales, tendran a su cargo el 

proporcionar a los partidos politices, cuando lo 

soliciten, los locales ubicados en las cabeceras 

de los distritos electorales uninominales, para -

la celebraciOn de sus reuniones pQbl~cas, 

Art!culo 57.- Los camit~s distritales electorales 

distribuiran en fonna igualitaria entre los part~ 

dos pol1ticos, el uso de los locales destinados -

para la celebraciOn de sus reuniones ptlblicas, 

Cuando se presenten dificultades para hacer la 

distribuciOn, se sujetará al orden que guarde la 

antiguedad de su registro~ 

No podran utilizarse ~ara ese fin los locales que 

sean sede oficial de los poderes federales, esta

tales o municipales y de las agrl.lpaciones religi~ 
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secciOn F 

De los Auxilios a los Candidatos en sus 

Recorridos Electorales. 

Art1culo 58.- Teniendo en cuenta la dimensi6n de 

las circunscripciones electorales plurinominales, 

los candidatos de las listas que registren los -

partidos pol!ticos serán auxiliados en sus reco-

rridou electorales con los medios para transpor-

tarse a los sitios donde se llevaran a cabo los 

actos de su campaña. Con este fin la secretarta -

T€cnica proveer4, de acuerdo con la partida pres~ 

puestal correspondiente, a los partidos pol!ticos 

de los elementos necesarios, por conducto de sus 

6rganos de direcci~n nacional. Concluida la ele9_ 

ciOn, los partidos pol!ticos justificarán el des

tino que dieron a estos apoyos. 

Para el resto de los candidatos registrados, la 
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ComisiOn Federal Electoral, de acuerdo con la pa~ 

tida presupuesta!, determinara los auxilios nece-

sarios para sus recorridos electorales~ los part~ 

dos políticos justificarán el empleo de los medios 

que les ~ean proporcionados a sus candidatos." 

(17) 

74 

(17) "REGLJ\MENTO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES Y PREVISIONES 
PARA LA LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROCE 
SOS ELE(;TORALES", -



CAPITULO I I I 

I PROBLEMA EN TORNO AL FINANCIA..'IIENTO 

II ANALISIS COMPARATIVO SOBRE EL FINANCIAMIENTO 

1) PAISES QUE PROHIBEN EL AUXILIO GUBER 

N.!!MEN'ZAL • 

2) PAISES QUE PREVEEN EL AUXILIO GUBER

NAMENTAL. 

3) FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLITICOS EN 

Ll\. REPU BLICA ALEMANA 

4) FINANCIAMIENTO DE CAMPARAS ELECTORALES 

EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERlCA, 



I PROBL~ EN TORNO AL FINANCI~ 

MIENTO. 
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IniciaI!los el presente capttulo, haciendo una remembranza del 

Autor Alvin Toffler: 

"cuando las cosas empiezan a amtiar en el exterior, debeIJJos -

esperar un cambio paralelo dentro de nosotros, Sin embargo, 

lo ~s inquietante es que la i.runensa mayoria de la gente, in

cluso personas educadas y refinadas, consideran tan amenazad2 

ra la idea de cambio que intentan negar su existencia~ 

El financiamiento de los partidos po11ticos ha sido encarado 

de diversas formas en los pa1ses del Hemisferio Occidental4 -

Hasta hace poco la financiaci~n, en la mayorta de ellos, pro

vens.a de dos fuentes primordiales: LAS CUOTAS DE LOS AFILIA-

DOS Y LAS CONTRIBUCIONES DE TIPO VOLUNTARIO. 

Sin embargo, finalizada la segunda guerra mundial se percibió 

que a medida que iban subiendo los gastos como consdcuencia -

del crecimiento demografico, la extensión del territorio y la 

"ca:qpetencia ideol6gica 11 las contribuciones corrtan riesgo de 
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causar un grado ~uy serio de dependencia en cuanto a la prefe

rencfa personal de cada gran donante, si es que no se iba. dere 

cho a la corrupci6n de los ideales. 

Esta sttuaciOn determino que en gran parte 4e los paises, sur

gieran un clamor creciente de la ciudadan1a en pro del control 

de los recursos que se destinaban a los partidos políticos, -

con el fin de que no se distorsionara la voluntad electoral. A 

su vez, por otro lado, sectores sociales y pol~ticos expresa-

ban pdblicamente su deseo de que se dejara en libextad a los 

partidos, para que ~stos obtuvieran sus fondos de la manera -

que juzgaran conveniente, ClBl 

A la fecha, cierto namero de esquemas telSricos han sido pro--

puestos para resolver las mencionadas dificultades del f ianci~ 

miento de partidos~ 

Uno de los más ingeniosos, entre los esquemas propuestos, es 

el que ha dispuesto otorgar al contr~buyente fiscal un control 

directo acerca de qué partido tendría que beneficiarse con su 

(18) nuíz ~assieu Francisco.- "NOnMACION CONSTITUCIONAL DE -
PARTIDOS POLITICOS EN AME ;JI (1\ Ll\TINA •• Universidad Naci'2_ 
nal AutOnoma de México •. México • .19-74. 



77 

específica contribución dineraria, 

Lo cierto es que más allá del modelo polftico estructural que 

rige a las naciones del Hemisferio occidental, en la mayoría -

de ellas, se advierte que se ha legislado sobre el financia--

~iento de partidos pol!ticos. 

Algunas lo han hecho para normar los mecaniSDJos de canaliza--

ciOn de recursos hacia esas organizacionesi otrasn han prohib! 

do que los partidos sean financiados por el estado o por par-

ticu1are9. , dejando esa prerrogativa a los afiliados. 

A continuaci6n se expone en forma global el r~gillten de varios 

pa!ses, destacando lo principal de cada uno (Parte II}. 

Finalmente, por lo ilustrativo que resulta para nuestra inves

tigaciOn se expone por separado y detalladamente los casos de 

la Repdblica Federal Alemana (Parte IIIl y de los Estados Uni

dos de Norteamdrica (Parte IV} , 

II lANALISIS COMPARATIVO SOBRE EL FINAN

CIJIHIENTO, 



l} PAISES QUE P~OIUBEN AUXILIO DEL 

ESTl\DO, 

EXiste un nllmero limitado de patses que niegan legal.mente to

da pos1b1lid d de apoyo directo o indirecto por parte del Es

tado a los.candidatos en elecciOn popular o a los partidos p~ 

ltttcos autorizados. 

GUATEMALA~- En la constituciOn de este pats centroaDJericano, 

se :!lnpone al Estado una lúoitaciOn en cuanto a la 

posibilidad de financiar a los partidos poltticos 

o bien de dar trato preferente a algOn partido. 

PANAMA.-

Por otra parte, en la Ley Federal vigente se exi

ge que en el. Estatuto de los partidos poltticos -

se especifique claramente c6mo se obtienen las -

cuotas y las contribuciones, a fin de que el Esta 

do pueda controlar estas aport&ciones. 

La idea del pa1s citado anteriormente, prt:?Valece 

en la Constitucidn de Panamg. En la Carta Magna 
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de este pa!s se descarta todo subsidio por parte 

del Estado a los partidos pol!tícos. y a los cand! 

datos electorales. 

Asil1)ismo se proh!be textualmente, la exacciOn de 

cuotas o contribuciones a los empleados pQblicos 

para fines pol!ticos, attn a pretexto que sean vo

luntarios, 

Con esta Ült:i.Toa norma que pretende desterrar una 

costmnbre de gran ntlmero de países, que aprove--

chando la inestabilidad de los puestos pdblicos -

coaccionaban a los empleados para que dispusieran 

de sus sueldos una parte para el partido oficial. 

(.1.9) 

REPUBLICA DOMINlCANA.- La Ley Electoral de la RepQbllca DOI1li-

nicana, estipula textualmente, lo siguiente: 

"Todos los actos de cooperaciOn, asistencia o co~ 

±ribuci6n econOmica a los partidos san funci6n e!_ 

(l.9) Cfr. "CONSTITTJCION NACIONAL DE Ll\ REPUBLICA DE PANAMA",
Panamli. 1972, 



ea 
elusiva de las personas naturales, Por tanto, só

lo se consideran como ingresos lfcitos de los pa~ 

tidos los donativos o contribuctones que preven--

gan de esas personas naturales, y sera ilícita la 

intervenciOn directa o indirecta del Estado, de -

cualquiera de sus departamentos, dependencias u -

organisnios aut~namos, de los ayuntamientos o de -

entidades dependientes de ~stos, de gobiernos ex

tranjeros, o de personas jur~dicas oficiales o --

privadas, Toda intervención, sea cual fuere la -

forma en que se produzca, constituye presunción 

irrefutable de entendimiento con los partidos o -

sus candidatos en beneficio de los interesados de 

esas entidades o de sus propietarios, socios, ac-

cionistas, beneficiarios, directores o re¡-esen--

tantes, y en tal virtud queda absolutamente proh~ 

bida". t20) 

Cabe hacer notar, que informaci6n reciente llega

da a nuestras manos v!a periodística, expresa que 

la citada Ley, se encontraba por ser modificada. 

(;!O) "LEY ELECTORAL DE L1\ REPUBLICA DOMINICANA".- Santo Domi~ 
go. 1969, 



De esta ley electoral se desprende que s6lo está 

permitido a las personas f1sicas individuales la 

facultad de contribuir, can los recursos que con-

sidere pertinentes al financiamiento de los part~ 

dos dominicanos, quedando exclufda esta posibili

dad a las personas jurtdicas, sean privadas o pd-

blicas. 

REPUBLICA DE VENEZUELA,- En la Ley de Partidos Pol!ticos, Re~ 

niones Püblicas y Manifestaciones del .1.1 de Di

ciembre de 1974 de la Rep~blica de Venezuela, en 

el Artículo 25, expresa que los partidos pol!ti--

ces no deben aceptar donaciones o subsidios de 

las entidades extranjeras o con casas matrices en 

el extranjero: de empresas concesionarias de o--

bras pQblicas o de cualquier servicio o de bienes 

propiedad del Estado: de estados extranjeros o de 

organizaciones pol1ticas extranjeras. l.2.1) 

De este Artículo se desprende claramente la iropo-

l21l "LEY DE PARTIDOS POLITICOS, REUNIONES PUBLICAS Y l'IANIFE~ 
TACIONES".- Caracas, Venezuela. ll-12e 1974. 
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sibilidad de dar recursos a los partidos pol!ti-

cos venezolanos, salvo los afiliados a los parti

culares a titulo individual, 

2) PAISES QUE PREVEEN AUXILIOS ESTATALES 

A LOS PARTIDOS. 

En lo que se refiere a los paises del Hemisferio Occidental -

que han establecido legalltlente el financiB.11Jiento de los part! 

dos pol!ticos por parte de.l Estado, podemos mencionar a los -

siguientes; Suecia, Noruega, Finlandia, Brasil, Argentina, -

Costa Rica y Puerto Rico. 

SUECIA.- Se ha desarrollado una moderna y <lin!mica econ~ 

mta y un sistema vigorosamente .igualitario dis

tributivo, el cual da a la pequeña poblaci6n -

del pa!s consistente en un mill6n de habitantes 

uno de los m!s altos niveles de vida del mundo. 

Una característica distintiva de la vida pü~li

ca sueca es el alto grado de participaci6n pol~ 

tica de los ciudadanosp la participación se ca-
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naliza primera.mente e.n organizaciones pol!tica-ec~ 

n6micas, que si bien no forman parte del gobierno, 

ejeJ;cen una gran influencia sóbre los partidos po-

11ticos, El Estado financ1a a los partidos con el 

objeto de diluir la influencia de esas organizaci~ 

nes de intereses~ 

De hecho, el financiruniento pdb .~co tuyo dos obje

tivos diferentes~ Ei deseo social~dem6crata de sa! 

var a los partidos de las presiones de las organi

zaciones donantes y la necesidad de los partidos -

no gubernamentales de poseer un gran müsculo fina~ 

c~e.ro y organizacional. 

Para tener derecho a subsidios estatales, un part! 

do debe tener un lugar en e.1 "RIKSDAG" (l?arlamen-

tol, y haber obtenido por lo menos el 2% del total 

de los votos obtenidos en las filtimas elecciones. 

Los subsidios estan establecidos en forma gen~rica 

y no detallados como se verá en el caso de Alema--

nia .. 

Los partidos reciben esos subsidios anUales. Estos 

subsidios comenzaron a darse a partir de 1966: 
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.12.00 dc5lares por cada 11 lug"r parlaiuentario 1'. Este 

monto se ha ido incrementando a lo largo de esta -

dltilna d~cada, como consecuencia del aumento de -

los gastos que tienen los part~dos. 

FINLANDIJ\ Y NORUEGA,- siguieron r.1pidB.I11ente el ejemplo de Sue

cia en adoptar el f inanciaroiento de los partidos -

por parte del Estado. Aunque sus ~structuras pal!. 

ticas respectivas difieren de las directrices más 

importantes del sistema sueco~ Finlandia y Norue

ga han tenido lazos histOricos y culturales muy im 

portantes con su vecino. 

Finlandia comenz6 su programa de apoyo nacional a 

partidos políticos en 1969 y hoy en d!a paga anua~ 

mente 22,200 d6lares por cada lugar que ocupan a

qu!óllos en el parlB.I11ento (200 curulesl , Conviene 

señalar que los partidos reciben ta.I1;Jbién ayudas de 

particulares. As1 los particulares han contribuí

do aproximadamente con l,500,000 ddlares en 1970 -

al total de partidos y los candidatos han recibido 

1.5 millones de d6lares para las campañas elector~ 

les. 

El gobierno de Finlandia espera en muy poco tiempo 



BRASIL.-

as 

aumentar los subsidios a los partidos, una vez que 

la aceptaci6n prtblica a esta polttica se incremen

te~ El objetivo que persigue con estos aumentos -

es disminuir la influencia de grupos econ6micos P2. 

derosos que, a veces, determinan la política de 

los partidos, de esto Oltimo se desprende que los 

partidos f ilandeses pueden recibir donaciones y -

cuotas sin ninguna lilllitaci6n. 

Noruega, la cual acept6 el financiamiento pGblico 

en 1970, provee de fondos a todos los partidos que 

tengan candidatos en por lo menos la mitad de las 

circunscripciones legislativas del pa1s, distribu

y@ndolos de acuerdo al porcentaje de votos en la 

elección parlamentaria mas reciente, En 1972, el 

fondo póblico de los partidos tuvo un total de 1.5 

millones de dólares. Sin embargo, los partidos -

pueden recibir donaciones de particulares que se

gan las aproximaciones, llegaron en total a 3.7 mi 

llenes en años de elecciones. 

La Ley Orgánica de Partidos Políticos, del 21 de -

julio de 1971 instituye un fondo partidario distr~ 

buible por el Tribunal Superior Electoral, obser--
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yando que el 2U% del total de fondos será destina

do para entregar en partes iguales a todos los p~ 

tidos, mientras que el 80% restante es distribuido 

proporcional.mente al nfirnero de mandatarios que te~ 

gan en la Cltmara de Di}mtados, con este Artículo -

97 se pretende beneficiar al partido que tenga ma

yor fuerza pol1tica. 

El sistema pol!tíco b -a si leño establece claramente 

la distribuci8n, al determinar que un 1dnimo de --

80% del subsidio se entregará a las secciones re

gionales; tambil!n en proporci6n al n1lmero de repr~ 

sentantes que tengan los partidos ante la Asamblea 

Legislativa, A su vez y de ese 80%, el 60% se de~ 

tina a los municipios en proporci6n igualmente al 

n1'.lmero de legisladores que un partido haya obteni

do en las elecciones anteriores en cada municipio 

o unidades municipales análogas. Esta disposio16n 

intenta que los partidos sean aut~nticamente nací~ 

nales y no se límiten a los grandes centros urba-

nos, ya que la historia polttica del Brasil ha roo~ 

trado un fuerte regionalismo. 

La mencionada Ley tarobil!n establece ciertas normas 
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cantables y financieras obligatoriamente consigna

das en los Estatutos de los partidos; cuant1a m.1x! 

roa que podrán disponer para la propaganda partida

ria 1 l'!rnites a las contribuci'ones y auxilio de los 

afiliados, Esta contabilidad debe ser revisada p~ 

ri6dicamente por el Tribunal Superior Electoral. 

El Arttculo 91 de la ley en re!erenc :ta proh1be a -

los partidos políticos recabar directa o indirect~ 

mente contribucL6n o ayuda econ6mica o estilllable -

en dinero a través de publicidad de cualquier esp~ 

cie procedentes de entidades o personas extranje-

ras. Asimismo, se prohibe recibir recllrsos de au-

toridades u organismos pG.biicos, con excepción de 

los casos previstos más arriba. Igualmente está -

prohibido recibir contribuciones o ayuda de empre-

sas pQbllcas o concesionarias de servicios pdbli--

cos, empresas privadas o entidades de clase y sín-

dica tos. {;!2) 

l22) Cfr. "LEY DE PARTIDOS POLlTICOS BRASlLil\" .- Brasil. 12-7-
.1971. 
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REPUBLrCA DE ARGENTINA,- La Ley de Partidos Poltticos iJllpone 

al Estado la obligación de contribuir al sosteni-

miento de los p xtidos poltti -os reconocidos, por 

medio del FONDO PARTIDARIO PERMJ\NENTE. 

El Mini.sterio del I.nterior (GobernaciOnl, distribl.f. 

ra los fondos de acuerdo a los ntlraeros de votos o~ 

tenidos y fiscalizará su aplicaci6n a fin de que -

no se desnaturalice la Ley. Igu a.mente se impone 

un est~icto control patr:Ouonial al disponer que 

los partidos deberán ·detallar a todo su ingreso y 

presentar ante el juez competente su estado conta

ble anual, certificado por contador prtblico. Ade

mas de esta obligación permanente estas instituci~ 

nes poltticas reconocidas de acuerdo a un nQmero -

determinado de afiliados debexan entregar al mismo 

juez arriba señalado una detallada relación de sus 

gastos e ingresos relacionados con las campañas e

lectorales en que hayan participado, 

COSTA RICA.- Es un caso muy singular, pues en su Constituci6n 

aborda en forma muy completa el tema de financia-

ci6n de Partidos Poltticos, En prÍlller lugar el a~ 

tículo 96 establece qUe el Estado no podrá hacer 



89 

deducci6n en las remuneraciones de los pübLl.cos p~ 

ra el pago da las deudas poltt~cas. El.Estado co~ 

tribuirá a la financiaciOn y pago de los gastos de 

los partidos políticos para elegir los miembros de 

los Poderes Legislativo y Ejecuti'vo, Sin embargo, 

el estado debe sujetarse a las siguientes disposi

ciones: 

1.- La contribuci6n total no podrá ser superior -

al dos por ciento de.l promedio de los Presupuestos 

Ordinarios de la RepOblica durante los tres años -

anteriores a aqu~l que se celebra la elecci6n. 

2.- La suma que aporte el Estado se distribuira -

entre los distintos Partidos que tomen parte en la 

elecci5n, en estricta proporci6n al nümero de vo

tos obtenidos por cada uno de ellos, en favor de -

sus respectivas papeletas. 

3.- No tendrán derecho a recibir contribución al

guna los partidos que inscritos en escala nacional 

no hubieran obtenido un cinco por ciento de los su 

fragios válidamente emitidos en todo el pa!s; o 

los que inscritos en escala provincial, no hubie--
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ren obtenido ese mismo porcentaje en los sufragios 

válida,JIJente. emitidos en la provincia o provincias 

respectivas~ 

4~- Para recibir el aporte del Estado los parti-

dos estan obligados a comprobar sus gastos ante el 

Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando la suma a

ceptada por el Tribunal fuere inferior a la suma -

que a un Partido le correspondiere de acuerdo con 

la regla señalada en el punto dos de este artículo 

d.icho partido sólo tendr:i derecho a percibir corno 

contribuci6n del Estado cantidad que el Estado esti 

mare como efectivamente gastada por el partido en 

su campaña~ 

5.- El Estaóo contribuirá a la financiaci6n pre-

vía de los gastos que demanden las actividades e

lectorales de los partidos políticos, dentro de 

los montos de pago fijados anterionnente y median-

te los procediroientos que con tal objeto determine 

la Ley. (23) 

(23) "CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RTCA".
San Jos~ de Costa Rica~ 1978. 
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Por otra parte, el Código !Uactoral hace una Regla

mentación de.tallada de. los bonos tle Deuda POblica -

que el Estado podrá emitir a fin de captar los re

cursos nd..esarios para solventar la contribución a 

los partidos, Este. punto es muy importante, pues -

el legislador no ha querido dejar en plena libertad 

al Ejecutivo para disponer los fondos. 

Finalmente podemos señalar que además en Costa Rica 

el Estado contribuye al financiamiento parcial de 

los partidos por medio de otros auxilios. As1 otar 

ga permiso para utilizar tres o más páginas de to

dos los periódicos nacionales; el permiso para uti

lizar ocho horas diarias en todas las radiodifuso-

ras y el permiso para utilizar tres horas diarias -

en televisión. 

PUERTO RICO.- La Ley de 1957 sobre subsidios electorales esta

blece la creación de un fondo pQblico, para los ga~ 

tos de campañas de los partidos politices. Esta -

ley se enmendó en julio de 1964. En su texto ac--

tual se establece un fondo electoral bajo la juris

dicción del Secretario de Hacienda. Los ünicos que 

pueden beneLiciarse con él son los partidos de Pue~ 
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to Rico definidos legal..mente corno principales. ca

da uno de ellos pueden recibi-r anualmente 75,000 d~ 

lares y en los años electorales la suma llega a 

150,000 dólares, 

La eranienda señalada añade un crédito adicional de 

12,500 d6lares del que pueden beneíiciarse los par

tidos en los años electorales para cubrir los gas-

tos de transportación de votantes a las urnas. Asi

mismo se concede en esta eruntenda otros créditos a

dicionales en los años electorales, en proporción -

al ntlmero de votos obtenidos por cada partido, de -

forma tal que el partido triunfador puede obtener -

por este concepto una suma adicional de 150,000 d6-

lares, 

Si bien los particular~s pueden colaborar con los -

partidos dando recursos para su financiamiento, es

tas contribuciones no pueden sobrepasar los 200 dó

lares al año. En los años electorales se establece 

un l!mite de 300 dOlares al año. También existe u

na cláusula en la que se prohibe solicitar contrib~ 

cienes a los furicionarios pdblicos. Esto se debe a 

que antes de la Ley de l957, la mayor parte del fi-



nanciamiento de los partídos pol!ticos estaba a car 

go de los. funcionarios pdbli·cos. (_24} 

Igual.mente se puede mencionar a Canadg, Austria, I-

talia e Israel como paises en donde el Estado con

tribuye al financiamiento de los partidos políticos. 

lII FINANCI~.MIENTO DE PARTIDOS POLITICOS EN 

LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. 

La RepGblica Federal de Ale.Il),ania fu~ la primer potencialoont~ 

poranea en desarrollar legalmente el financiamiento p~blico de 

la poHtica. 

Desde la reanudaci6n de las actividades de los partidos pol!t! 

cos, finalizada la segunda guerra mundial, los problemas del 

financiamiento constituyeron uno de los temas más debatidos --

por los dirigentes de la nueva Repüblica. 

En parte, este tema adquiri6 una gran significación por la di-

(24 l Cfr. Hayn Rolf. - ''PUERTO RICO' S ECONOMIC GROWT". l<nopt. 
New York, U.S.A. 1958. 
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lapidación y utilización de los fondos püblicos para sustentar 

al partido Nacional socialista en la ~poca del nazismo. En -

parte tambi~n porque la experiencia habta 'demostrado que las -

pol!ticas generales llevadas a cabo en Alemania en la primera 

mitad del siglo no facilitaban la educación del ciudadano y la 

participaciOn de ~stos en los procesos democráticos formales. 

Finalmente, otro motivo, que origind un clamor político en to~ 

no a la necesidad de !inancia.roiento de los partidos fu~ los -

gastos crecientes que debían afrontar los partidos en la soci~ 

dad conteillporanea. Estos gastos no podr!an ser autofinancia-

dos y se corr!a ei riesgo, por lo tanto de supeditar a estas -

entidades políticas a grupos econ6micos poderosos. 

La tendencia iniciada en 1954 de apoyar a los partidos direct! 

mente, mediante excepciones fiscales por donativos en cuantía 

ilimitada, fué declara.da en 1958 por el Tribunal de Garantías 

Constitucionales como "anticonstitucional", ya que se conside

rab3. que ello lesionaba los principios recíprocarJente ciudana

nos con grandes ingresos y partidos amigos del capital. 

A partir de 1959 los partidos rep~esentados en el Parlamento -

U:lundestag}, recibieron directamente fondos del gobierno saca

dos del Presupuesto Federal, con el fin de "fomentar el Traba

jo de fonnaci6n política".. Sin embargo, este procedimiento --
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fu~ declarado igual.mente anticonstitucional por una sentencia 

del Tribunal Federal de Garantfas Constitucionales en 1966. E~ 

ta sentencia dej6, no obstante, abierta la posibilidad de que 

el Estado financiara los costos de los partidos en las campa-

ñas electorales, 

Esta posibilidad pe.rroitid que la Ley de Partidos concedie.ra re 

posici~n de gastos electorales a los partidos, consistentes ac 

tualmente en 3,5 marcos por voto obtenido, 

Esta Ley actualmente vigente, concede a los partidos políticos 

a petici~n de ~stos, abonos antici-pados a cuenta del monto de 

la reposici6n esperada, 

Asimismo se establecen requisitos contables que deben presen-

tar los partidos ante las autoridades c011Jpetentes, 

Mediante la Ley de Partidos, se realiz6 el mandato de la Ley -

Funda.mental (Constitución) y se ha fortalecido la organización 

democratica de los partidos. La Ley ofrece un asidero al cual 

pueden recurrir los afiliados frente a la burocracia de su par 

tido, y expone crite.i:ios de referencia, con arreglo a los cua

les puede orientarse la crítica püblica~ Igual.mente facilita, 

por medio del financiamiento, la posibilidad de participar li-
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bremente y sin coacciones de grupos de intereses, en la con---

tienda electoral, 

~ pesar de ello se han hecho cr!ticas a la Ley de Partidos Po

l!ticos, en el sentido de que; 

-El deber de rendición de cuentas de los partidos, s~ 

gün los Artículos 23-31 s6lo afecta a los ingresos,

pero no a los gastos de los partidos .. 

-Puede encubrirse el endeudamiento de los parttdos. 

-Algunos ingresos no estan comprendidos en el deber 

de rendici6n de cuentas (ejemplo~ donativos an6ni--

mas}, 

La objeci6n m4s actual afecta al Articulo 18 de la Ley, seg1ln 

el cual sOlo a los partidos se les reingresa sus costos de caro 

paña electoral, pero no a los candidatos independientes. A -

tal efecto el Tribunal Federal de Garantías Constitucionales 

ha decidido en 1976, que tambi~n esas personas tienen derecho 

a la resposición de costos de campañas electorales. (.25}_ 

tiS) Cfr. "LEY SOBRE PARTIDOS POLITICOS" .- Documentos Sobre Po 
lítica y Sociedad en la Repablica Federal de Alemania. I~ 
ter Nations. Sonm, Alemania~ 1978, 



LEY DE PMTIDOS POLITICOS DE L1\ REPUBLICA 

FEDElll\L DE ALEMANIA. 

CAPJ:TULO TERCERO 

Designación de Candidatos 

El.ectorales. 

Artículo 17.- Designaci6n de Candidatos Electorales~ 
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La designaci6n de candidatos para elecciones de 

presentaciones del pueblo d~be hacerse en vota

c i6n secreta, Las leyes electorales y los esta 

tutes de los partidos regulan la designaci~n. 

CAPITULO CUMTO 

Reposición de costos de campaña 

Electoral~ 

Articulo 1B.- Principios fundamentales y monto de la Reposi-

ciOn de fondos. 

U) Los costos necesarios de una CaJllpaña elec-



98 

to~al adecuada se han de ~eponer a los partidos 

que han participado can propias propuestas elec

torales en las elecciones para el aundestag. Los 

costos de la campaña electoral, se estiman glo-

balmente a base de un aporte de 3~5n marcos por 

cada persona con derecho a voto en esas eleccio

nes para el Bundestag únonto global estimado de 

costos de campaña clectorall~ 

(.2.l El monto global estimado de costos de la -

campaña electoral se distribuye entre aquellos -

partidos que, segOn resultado electoral def init~ 

va, hayan alcanzado por lo menos: 

lo. El 0.5 por ciento de segundos votos válidos 

emitidos en el territorio electoral, o 

2o. El 10 por ciento de primeros votos válidos 

en un distrito electoral, cuando en el Land co

rrespondiente no haya sido autorizada una lista 

regional de ese partido, 

l3l La participación en el monto global de cos

tos de campaña electoral laporte de reposici6n) 
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se. calculF'e ~ 

1o, En los partidos seg11n e1 p4rrafo 2, aparta

do 1, con a~xeglo a la proporcr6n de segundos v~ 

tos consegutdos en el territori·o electoral._ 

2o, En un partido seg11n el p4rrafo 2, apartado 

2, a base de un aporte de 3.50 marcos por cada -

prinler voto en dtstritos electorales, en los cua 

les haya alcanzado la cifra mtntma de votos del 

10 por ciento. 

(4 l Antes de fijar las sUillas de reposici6n a -

partidos segdn el parra~o 3, apartado 1 se han -

de deducir el monto global estimado de costos de 

caropaña electoral, por lo pronto los aportes de 

reposici6n correspondientes a partidos segdn el 

p4rrafo 3, apartado 2. 

Articulo 19,- Procedillliento de la reposici6n de fondos. 

(.ll I.<I fijación y e1 abono del aporte de repos!_ 

ciOn (particJ:paciOn en e1 monto global de los -

costos de c~paña electorall se ha de solicitar 
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por escrito dirigido al presidente del Bundestag 

La petició~ puede limitarse. a una suma parcial. 

l2l El monto de la reposici6n eS fijado y aban~ 

do por el presidente del bundestag~ Han de ded~ 

cirse los anticipos segOn el Articulo 20, 

Articulo 20,- Anticipos, 

Ul A los partidos que en las respectivas Glti-

mas elecciones para el Bundestag, hayan consegu~ 

do resultados electorales que satisfagan las con 

diciones previas para la reposición segtln el Ar

ticulo 18, párrafo 2, se les deben conceder a p~ 

tici6n anticipos de la suma de reposici6n. Los 

anticipos en el segundo año del periodo interle~ 

toral del Bundestag Alemán, no han de exceder el 

10 por ciento del monto a reintegrar segQn los -

resultados de las elecciones precedentes, el 15 

por ciento en el tercer año, y del 35 por ciento 

en el año electoral. 

{2) La petición de anticipos se ha de dirigir -

por escrito al presidente del Bundestag. 
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termina con antelación, el presidente del Bundes 

tag puede conceder anticipos antes de las elec-

ciones para el Bundestag, apart~ndose de lo di~ 

puesto en el p4rrafo 1, fras€ 2, pero siguiendo 

la not'lUa de que los pagos no deben exceder del -

60 P04 ciento de los aportes de reposición de -

fondos~ 

(.41 Se han de devolver los anticipos después de 

las elecciones, en tanto excedan del monto de la 

reposición de fondos resultantes, o cuando no h~ 

ya surgido un derecho a la misma. 

Art!culo 21.- HabilitaciOn de recursos federales. 

(1) Los recursos necesarios segan los Art!culos 

18 y 20, han de ser incluidos en el plan de Pre

supuesto Federal. 

{2) El Tribunal Federal de Cuentas examinará si 

el presidente del Bundestag, como órgano coadrni

nistrados, ha repuesto los costos de la campaña 

electoral con arreglo a los preceptos de este ca 
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pitulo. 

Art1culo 22,- Reposición de costos de campaña electoral en los 

Lander •. 

Los Lander están autorizados a decretar por Ley 

preceptos para la reposici'6n de costos de campa

ñas electorales en elecciones de Dietas de Land. 

Estos deben mantenerse dentro del marco del Ar

t1culo l.B, párrafo 1 y de los artículos l.9 y 20. 

Respecto a partidos de minor1as nacionales, la 

reposiciOn no debe hacerse depender de una cuota 

rn!niroa de votos obtenidos. 

CAPITULO QUINTO 

Rendición de Cuentas 

Articulo 23.- El deber de rendici6n pOblica de cuentas. 

ll) El comité directivo del partido debe rendir 

cuentas pOblicamente en un informe de cuentas s~ 

bre el origen de los recursos recibidos por un -

partido en un año natural (ejercicio econOmico). 

(2) El informe de cuentas debe ser revisado por 
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un censor de cuentas o una sociedqd revisora de -

cuentas segan los preceptos de' los Articulas 29 y 

31, Este infonne ha de ser entregado al preside~ 

te del Bundestag hasta el 30 de Septiembre del a

ño siguiente al del ejercicio econ<:lmico, quien lo 

ha de publicar en el "'Bundesanzeíger 11 (Diario Fe

deral de Avísost~ Por motivos especiales el Pre

sidente del. Bundestag puede prorrogar el plazo de 

tres meses más. 

l3 l El presidente del BUndestag no debe hacer p~ 

gas segOn los articulas 18 al 20, en tanto no se 

le haya entregado el informe de cuentas con arre

glo a los preceptos del Capttulo Quinto. 

Articulo 24.- El Informe de Cuentas. 

(J.) El informe de cuentas consiste en una cuenta 

de ingresos. En el informe de cuentas del parti

do han de constar por separado los informes de -

cuentas de las respectivas asociaCiones regiona-

les. Los informes de cuentas de las asociaciones 

territoriales subordinadas a las regionales debe

rán ser acogidos sin exposiciOn por separado en -



los info.rmes parciales de las qsociaciones regi~ 

nales, Las ~sociaciones regionales recopilan -

los informes parciales de las asociaciones subo~ 

dinadas y los conservan en sus mcpedientes de -

cuent~s. 

(21 En la cuenta de ingresos se han de exponer 

por separado los siguientes rubros; 

io. cuotas de Afiliados. 

2o. Cuotas de miembros de Grupos Parlamentarios 

y otros aportes regulares analogos. 

Jo. Ingresos de~ 

a) Patrimonio. 

b) Actos pQb leos, distribuci6n de impresos 

y publicaciones y otras actividades del 

partido que reporten ingresos. 

4o. Donativos. 

So. Cr~ditos. 

60. Aportes de reposición de fondos segfin el -
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7o. Otros Ingresos~ 

t3l El partido puede añadir aclaraciones breves 

a su informe de cuentas, especialmente también -

en sus respectivos rubros. 

Articulo 25.- Especificaci6n de Donantes. 

Los donativos a un partido o a una o varias de -

las asociaciones territoriales, cuyo valor total 

dentro del año exceda de 20,000 marcos, han de -

especificarse en el informe de cuentas, indican

do el nombre y direcci6n del donante, as! como -

el monto total del donativo. 

Art1culo 26.~ Concepto de Ingresos. 

(1) Ingreso de -en tanto no rija alguna dispo

siciOn especial para ciertos tipos de ingresos -

(Artículo 24, párrafo 2)-, todo valor dinerario 

o prestaciOn susceptible de ser valorada en din~ 

ro que fluya al partido desde fuera y que no es~ 
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t~ compensada por una contraprestac16n equivale~ 

te, ni se base. en una obligaci'On de sustituci6n, 

inderoni:zaciOn o restituci6n, Se consideran tam

bién como i:ngresos la liberación de obl3..gaciones 

habitualmente contraídas, as~ como el cumplirnie~ 

to por otros de actos y medidas, en los cuales -

expresamente, se haga propaganda para un parti-

do, 

(2) Todos los ingresos se han de especificar -

con su monto campleto en los lugares previstos -

para ellos, Los gastos relacionados con los in

gresos, s6lo deben deducirse, en tanto hayan si

do imnediatamente hechos para percibir los co--

rrespondientes ingresos, 

t3} Los bienes econ6micos, que no consistan en 

dinero, han de especificarse con los precios que 

habitualmente se tengan que pagar en el movimie~ 

to normal de negocios por prestaciones iguales o 

comparables. 

l4} Fondos ·y prestaciones en curso, ast como -

cuotas de afiliados y otros ingresos, que de an-
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temano hayan sido destinados a la distribución -

segOn m6dulo entre varias asociaciones territo-

riales, se harán constar en el lugar correspon-

diente a su asiento definrtivo, 

Articulo 27,- Tipos Eespectivos de Ingresos, 

CJ.l Las cuotas de afiliados en el sentido del -

Arttculo 24, párrafo 2, apartado 1, son aportes 

que los afiliados pagan por su condici~n de ta

les, concretamente comprenden tambi~ las tasas 

de adrnisi6n y los repartos especiales, 

(.2} En las :fuentes de ingresos citadas en el ar 

t!culo 24, p4rrafo 2, apartado 3, se ha de hacer 

constar e1 ingreso líquido_ Persiste inafectado 

el deber de especificaci6n del Art!culo 24, p4-

rrafo 2, apartado 4 y 5, 

Ol En la cuenta de ingresos puede prescindirse 

de prestaciones en especie, en obras y servicios, 

que los afiliados al partido u organizaciones a

llegadas al partido, fuera de los negocios de un 

establecimiento pongan gratuita y habitualmente 
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a disposiciOn de.l misifio, o bien su valor no so

brepase los 1,000 marcos en cada caso. En cuan

to a la realizaci6n ajena de actos y medidas de 

propaganda del partido, la frase 1 es de aplica

ción en lo pertinente, 

l4) En cuanto a los i·ngresos por crflditos s6lo 

deben especLficarse las entradas por cr~ditos e~ 

yo monto sobrepasa los 1,000 marcos en un ejerc~ 

cio econdmico y anica.DJente en el caso de que el 

cr~dito no haya sido pagado y cancelado hasta la 

terIQinaciOn del ejercicio econ6mico, 

Artículo 28.- Obl;igaci6n de llevar Libros de Contabílidad. 

Los partidos han de llevar libros sobre sus in-

gresos sometidos al deber de rendici6n de cuen-

tas, A tal efecto se ha de proceder segün los 

principios de la tenedur!a ordenada de libros, -

teniendo en cuenta los fines de la ley. Los do

cumentos de las cuentas deben guardarse durante 

cinco años. E.l plazo de conse.rvaci6n empieza al 

terminar el ejercicio econ6mico. 

Art1culo 29.- Revisión del Informe de Cuentas. 
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(.1. l La revisiOn seglln e1 l\rt1culo 23, p!!rrafo 

2, frB:se .1 afecta al part:tdo, as:f: corno a por lo 

menos, dos asociaciones regionales y cuatro as~ 

ciaciones terr~toriales de grados más in.:ferio-

res, todas ellas elegidas por el censor~ 

(.Z)_ EJ. censor puede. exigi:r de los comités di-

rectiyos y de sus mandatarios todas las aclara

ciones y comprobaciones propias del cuídadoso -

cUIQplixaiento de su deber de revtsiOn. incluso 

se le ha de permitir que examine los documentos 

utilizados para la elaboración del in.forme de -

cuentas, los libros y escritos, as1 como las e

xistencias de caja y patr:tmoniales, 

(J l El coll)ité directivo de la asociaciOn terr!_ 

torial cuyas cuentas se han de revisar, ha de ~ 

segurar por escrito al censor que en el inforllle 

de cuentas est4n inclutdos todos los ingresos -

sometidos al deber de rendición de cuentas. Ta.I!, 

bién se puede hacer referencia a la seguridad -

dada por los comit~s directivos de las asocia-

ciones territoriales subordinadas, Basta la s~ 

guridad dada por miembros del COIT)it6 directivo, 
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competente para las finanzas, 

Articulo 30,- Informe y Observación de Rev~si6n. 

Ul El. resultado de la rev~si:"On se ha de refl~ 

jar en un informe escrito de revrsiOn, que ha -

de ser entregado al comit€ directivo del parti

do y al de la asociación terr~torial cuyas cue~ 

tas han sido revisadas. 

l2l Si no cabe hacer reparo alguno, según el -

resultado final de la revi·sión, el censor ha de 

confirmar con una observación que tras debida -

revisiOn a base de los libros y escritos del -

pa:r.tido, ast COJIJ.O de las aclaraciones y pruebas 

facilitadas por los cmoités directivos, se ha 

de hacer constar que, en la alllplitud revisada -

(Articulo 29, parrafo ll, el informe de cuentas 

estd en consonancia con los preceptos de esta -

ley. 

Si cabe hacer reparos, el censor ha de presci~ 

dir de la confirmación o limitarla en su obser

vación de revisi6n. En ~sta se han de nombrar 

1as asociaciones territoriales revisadas. 
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(31 La obserVaciOn de revisiOn se debe adjun

tar al Informe de cuentas a entregar, y segán 

el Arttculo 23, párrafo 2, frase 2, hay que pu

blicarla en su tc..xto completo. 

Art1culo 31.- El censor de Cuentas. 

til No debe ser nombrado censor de cuentas 

quien sea miembro del comité directivo, de una 

comisi6n general del partido, o encargado de r~ 

visi6n o empleado del partido o de una de sus ~ 

sociaciones territoriales cuyas cuentas se han 

de revisar, o bien lo haya sido en los ültimos 

tres años antes del nombramiento. 

l2) LOs censores, sus ayudantes, y los repre-

sentantes legales de una sociedad revisora que 

colaboren en la revisión, están obligados al -

cumplimiento concienzudo e imparcial de sus ta

reas y tienen el deber de discreci6n el articu

lo 168 de la Ley de Acciones. l27) 

(27) "LEY SOBRE PARTIDOS POLITICOS".- Ob. Cit. 



IV FINl\NCIACION DE LAS CAMPA.NAS ELECT~ 

RALES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NOR

TEAMERICA. 
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Los Costos de las campañas electorales en los Estados Unidos -

de Norteam~rica han sufrido un incremento considerable en los 

Cltimos cien años de Hístoria Institucional. 

Scgan David W~ Adamnay las causas de ese aumento se debe a: u

na poblaci6n y un electorado en e.xpansi6n; al aumento de las ~ 

ficinas electorales; la desintegraci6n de los partidos (donde 

las organizaciones son efectivas las campañas cuestan menosl; 

al incremento de la votaci6n independiente y la repartici6n de 

boletas; la inflaci6n Uos costos· de los servicios que utili-

zan los candidatos han aumentado en comparaci6n de las mate--

rias prilllasl; el uso de tecnología avanzada ltelevisi6n, co--

rreo computado, controles de la opinión pGblica) que resultó -

en gastos adicionales para las actividades de las campañas y -

el aumento de la competencia dentro y entre los partidos. 

El gasto total en las pol!ticas electorales y de partido, para 

todos los fines y todos los niveles en los Qltiroos años de e-
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lecciones presidenciales ha sido estimado en 140 millones de -

d6lares en 1952 en 155 millones de dólares en 1956, en 175 mi

llones de aa1ares en 1960, en 200 millones de d6lares en 1964, 

en 300 millones de ae1ares en 1968, en 400 millones de dólares 

en 1972 y en 500 millones de d6alres en 1976, 

Estos gastos electorales han determinado que el dinero sea una 

de las preocupaciones mayores que deben enfrentar los candida

tos en sus campañas. Para obtener esos recursos, los candida

tos recurren a personas adineradas o grupos econ<S.micos podero

sos lo cual ha preocupado enorrnementes a los americanos, ya -

que esa tendencia pone a los candidatos y partidos en coropromi 

sos con los donantes, 

Para enfrentar el problema se han hecho propuestas que preten

den cambiar la manera de recolectar el dinero y gastarlo en -

las campañas electorales. As! en 1907 se dict6 la primera Ley 

Federal que prohibía las contribuciones cooperativas. 

A la fecha, en los Estados Unidos, anicaroente se financian pü

blicamente las Campañas Presidenciales, dejando el financia--

miento de call)pañas electorales locales, y para el Senado y la 

Cl!mara de Diputados a los contribuyentes individuales. 
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L~ Ley de Fondos de Ca.n,i.pañas para la Elecci6n Presidencial, de 

1966, preyee que las personas f1sicas que pagan :impuestos ten

dran opciOn de señ~lar en el formulario de r~ditos, la asigna

ci6n de 1 d6lar, de la swna correspondiente a paga, el Fondo -

Especial para las Campañas Presidenciales. 

Si un matrimonio presenta su declaraci6n de manera conjunta, -

la asignación podr4 ser de dos dólares. Esta ley especifica -

claramente que esas asignaciones no incrementarán el impuesto 

liquido. (28) 

Para disponer del Fondo Especial los partidos debe..r~n obtener 

un no.mero mayor a los 15 millones de votos en la dltima elec--

ci6n. 

Si obtuvieran esa cantidad o m4s, tendrán derecho a 1 d6lar -

por cada voto obtenido. En el caso de los partidos roinorita-

rios, la Ley establece que ~stos tendrán derecho a i ddlar por 

voto a partir de los S millones de sufragios. 

Conjuntamente con esta Ley, seis Estados han legislado en fa--

(28) Cfr. "Lll ELECCION PRESIDENCIAL DE LOS ESTl\lJOS UNIDOS".
Editorial Paid6s. Buenos Aires Argentina. 1972. 
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ver de subsidios indirectos para las Campañas Electorales, a -

pesar de que el Congreso Federal no ha dado opinión al respec

~. 

Por otra parte, en los Estados Unidos se han dictado consecut~ 

vamente leyes en cada eleccian nacional, a fin de limitar las 

contribuciones de los particulares, 

Con estas limitaciones se pretende impedir los altos costos -

que representa para el país las campañas electorales y, al mi~ 

mo tiempo impedir que las grandes contribuciones comprometan -

al candidato con el donante. 

Entre las leyes mas conocidas se puede mencionar la Ley Hatoh 

de 1940 que establec1a que las contribuciones individuales pa

ra cada candidato presidencial no podria exceder los S,000 dó

lares, esta Ley fué derogada por la Comisi6n de Costos de Cam

paña, dependencia de la Presidencia. 

En 1974 se sancion6 la Ley de Gastos para Campañas Poltticas, 

que estableci6 los siguientes puntos: 

L!mites de Contribuci6n,- i,ooo dOlares por individuo para e~ 

da elecci6n primaria, desempate y elección gene-
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ral, y una cootribuci6n extra de 25,000 dólares 

para todos los candidatos federales anualmente; 

5,000 dólares por cada organizaci6n, comité po

l!tico, partido estatal para cada elección. 

Para candidatos o familiares de los candidatos, 

las contribuciones ascienden a 50,000 dólares -

para presidente; 35,000 d6lares para el senado; 

25,000 dólares para la cámara. 

Expediciones individuales no solicitadas en noJ.!!_ 

bre de un candidato está limitado a 1,000 d6la

res por año, 

Contribuciones en efectivo de m~s de 100 d6la-

res y contribuciones externas exclutdas. 

Limites de Gastos,- Elecciones primarias presidenciales -10 -

millones de d6lares- total para el candidato -

para todas las elecciones primarias. 

Elección presidencial general -20 millones de 

dólares. 

Convenciones nominativas presidenciales -2 mi-



l.J.7 

llone.s de dOlares para los partidos pol!ticos, 

menos para partidos minoritarios~ 

Elecciones primarias para el senado -100,000 d6 

lares a acto centavos por votante, 

Elecciones generales para el senado -150,000 -

d6lares a doce centavos por votante, 

Elecciones pr:i.D)arias en ctlrnara -JO,OQO dólares 

Elecciones generales en es.mara r]0,000 dolares 

Los l!roites para el senado se amplían para can

didatos de e.timara que representan todo un esta

do, 

Gastos de los Partidos,- A los partidos nacionales les está -

permitido tener un gasto independiente de 10,000 

d6lares, por candidato, en elecciones generales 

de la c4roara; 20,000 dólares y dos centavos por 

votante en elecciones generales presidenciales. 

El gasto debería de ser por arriba del 11roite -

de gasto individual del candidato. 
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Exenciones ... - Se encuentran exentos de contribui;r y de lf:mites 

p;:.ra gastar; 

Los gastos mayores de 500 dólares para comida, -

v!veres, invitaciones, uso de propiedad personal 

y 9astos sobre "tarjetas" de invitaci6n para can 

didatos o simples votantes, (29) 

(29) Cfr. "LA ELECCION PRESIDENCIAL DE LOS EST}\DOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA n , - Ob, Cit •. 
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La opiniOn general, comenta el autor John Gardner, considera -

que los triunfadores electorales ganan porque pueden conseguir 

mas dinero. Sin embargo creo que es más correcto decir que los 

triunfadores ganan por las ventajas que tienen. 

La ventaja principal no es que las campañas de los triunfadores 

han sido mejor financiadas, sino porque los ganadores han sido 

más conocidos, han sido más activos en la vida püblica, han he

cho m~s conferencias y han impresionado a los votantes. 

Luego de los análisis jur1dicos precedentes en torno al finan-

ciamiento en México y otros pa1ses, lo que corresponde es una 

meditaci6n sobre ese material. 

Reflexionar sobre los resultados de nuestra breve, pero esen--

cial investigaci6n para poder llegar a algunas conclusiones de

finitivas en torno al problema central: Financiamiento a los 

Partidos Politices por parte del Estado, como un tramo de la Re 

forma Política iniciada en 1977. 



I CUESTION Bl\SICA; PODERES Y PARTICIPACION 

EN LA SOCIEDAD. 

l.20 

Antes de utilizar aquellos antecedentes y conclusiones parcia

les, conviene sacar una primera reflexión sobre algunas carac

terísticas de la sociedad mexicana contemporánea. Esto nos da 

rá un contexto dentro del cual deben ser valoradas aquellas 

primeras conclusiones del presente trabajo. 

Puede decirse en primer lugar, que la sociedad mexicana no ha 

escapado -dentro de la singularidad de su propio desarrollo -

histórico- a la tendencia dirigida hacia la concentraci6n de 

poder en algunos sectores pol!ticos, sociales y econ6micos. 

A la vez, como síntoma de una profunda y peligrosa contradic-

ci6n para la futura estabilidad y desarrollo social, todos los 

órdenes sociales demandan condiciones igual~tarias de poder. 

Tratarémos de explicar un poco mejor este prdbleroa que se en

cuentra en la base misma de la cuestiOn denominada· "participa

ciOn política en la sociedad industrial". 
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El desarrollo del orden econ6mico mexicano tiene su propia tó

nica y su propio perfil. Segdn el angulo desde el cual se le 

observe puede ser considerado como un orden econ6mico capita-

lista con fuertes concesiones a la actividad económica del Es-

tado, o puede considerarselo como un capitalismo de Estado con 

el mantenimiento de decisivos sectores de la econom!a en manos 

privadas, o puede ser visto como una economía mixta, y as! su-

cesivamente. 

Pero mas allá de estas discusiones aparece claro, que a pesar 

de haberse ensanchado notablemente la base de la poblaciOn y -

su capacidad de consumo, por causa del poder de los directores 

de la econom!a, dos cosas parecen probables; que estos direct~ 

res o regentes son muy pocos en coroparación con la poblaci6n -

y que los que dirigen el orden y el proceso econdmico tienen -

una enorme cuota de poder en relacidn a aquella enorxoe canti-

dad de gente, que s6lo cumplen las directivas de aquellos cen-

tras de poder. (,30) 

Como producto de cierta estructuración sobradamente conocida, 

(30) Cfr. Pooper Karl.- "LA SOCIEDAD ABIERTA y sus ENEMIGOS", 
Editorial PaidOs, Bllenos Aires, Argentina, 1971. 
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algo semejante ha acontecido con lo que podr!aroos llamar orden 

social-sindical. Desde temprana ~poca los trabajadores mexic~ 

nos advirtieron que la defensa de sus individuales intereses -

se daba mejor en el campo de la Defensa Colectiva como clase -

trabajadora. 

Segnn su particular acontecer histórico, se desarrollaron, de~ 

tro del marco Constitucional, organizaciones de trabajadores -

de primera magnitud. Pero a la vez, en un proceso que no es 

exclusivo en México, se produjo con el tiempo una brecha entre 

quienes dirigen el orden social sindical y los que se benef i-

cian de ~l. 

As1 como se puede declarar que son beneficiarios del orden ec~ 

ncSniico los consumidores, pues por causa del desarrollo tienen 

hoy en el mercado bienes que hace SO años estaban ~~ la utopta 

también se puede decir que los trabajadores asalariados gozan 

hoy de beneficios que hace 50 años el s6lo mencionarlos o pro

ponerlos hubiera causado la prisi6n. 

Sin embargo, en ambos casos hay que reconocer que esos beneíi

cios en gran medida, les son dados por un orden que no diri--

gen. Los que dix'igen uno y otro orden son grupos menores den

tro de la totalidad del orden respectivo. 
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Con ~nimo de dejar aün mejor ejemplificado lo que queremos se

ñalar, debemos decir que algo semejante ha ocurrido en el ar-

den pol!tico, Fundado de hecho y de derec'ho en la participa-

ciOn y la voluntad ciudadana, con todos los defectos que una ~ 

bra hwnana puede padecer, el orden polttico estatal como orga

nizaciOn política del Estado, presenta hoy una complejidad y 

diferenciación insospechable hace 50 años atrás, 

Por la tecnificación de funciones hasta el vasto y diverso co~ 

tenido de ellas, se puede asegurar que el Estado interviene di 
recta e indirectaIO.ente en la mayorta de las relaciones socia-

les, repercutiendo as! en la vida de los miembros de la socie

dad desde el nacimiento hasta su defuncidn. 

El Estado mexicano ha alcanzado un desarrollo increfble en be

neficio de los miembros de la sociedad. Sin embargo, cabe a

qu! efectuar la misma observación que en los casos anteriores: 

quienes dirigen este orden son bastante pocos, considerando -

los millones que resultan beneficiados, 

Agregando además, que esos beneficios en general son otorgados 

y no siempre son el resultado de una acción participativa a n~ 

vel de dirección. Esto habla, desde otro aspecto, de una cre

ciente brecha entre los que mandan y los que obedecen. 
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Habrta que agregar -deteniéndonos s~lo en estos tres aspectos 

que esos tres órdenes se traban entre st, de tal modo que aun

que diferenciados en sus reciprocas tensiones tienden a un dia 

l~ctico desarrollo y alimentan tambt~n dialecticamente el cre

cimiento de la brecha entre los que dirigen y los que obede--

cen. 

En cierto punto la distinción entre rpesentantes y representa

dos es tan firme que es mejor la diferencia entre los dirigen

tes de los distintos 6rdenes que la que media entre ellos y -

los beneficiarios de cada orden, llámense ciudadanos, consumi

dores o trabajadores. 

Resulta as1 ~ue aquellos órdenes que se han creado por causa -

del desarrollo de la sociedad industrial pretenden, por ejem-

plo, que e1 conswnidor participe cada vez mas en los benefi--

cios de la producciOn, 

También pretenden que, el obrero participe cada vez más en la 

producción. Del mismo modo el desarrollo social va transfor-

mando paulatinamente los sectores sociales. 

Del primario tagr1cola-extractivo} al industrial (productivo), 

para terminar francamente en un trasvacíamiento de la mayor1a 
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de la poblaciOn al sector terciaria {..servicios}. Este sector 

se caracteriza entre otras cosas, por una mayor preparaci6n y 

un mayor nivel de conociroientos, necesarids para la toma de d~ 

cisiones. 

En otras palabrus; la sociedad mexicana en este aspecto, exige 

para su completo desarrollo una creciente participación de to

dos sus ~iembros, 

Una mayor preparaci6n, un mayor nivel de conocimientos, una m~ 

yor aptitud para resolver los problemas, 

Por eso vemos justamente en nuestro pa!s un r4pido crecimiento 

en la educaciOn~ Un desarrollo que permite hablar casi de una 

"e.xplosi6n educativa", a nivel privado y pablico. 

La contradicci6n que se sigue es poco menos que patente: por -

una parte la organizaci6n de aquellos drdenes fragmenta la so

ciedad entre los que mandan y los que obedecen, es decir entre 

los que dirigen y son dirigidos~ 

Por el otro lado, la misma organización forja la tendencia o

puesta y contraria~ cada d!a un mayor ntímero de personas deben 

participar más y dirigir mejor sus acciones en coordinación --
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de la poblaci~n al sector terciario (servicios). Este sector 

se caracteriza entre otras cosas, por una mayor preparación y 

un mayor nivel de conocimientos, necesarids para la toma de d~ 

cisiones. 

En otras palabras: la sociedad mexicana en este aspecto, exige 

para su completo desarrollo una creciente participación de to

dos sus miembros, 

Una mayor preparaci6n, un mayor nivel de conoct.mientos, una m~ 

yor aptitud para resolver los problemas, 

Por eso vemos justamente en nuestro pa1s un r!pido crecimiento 

en la educaciOn, Un desarrollo que permite hablar casi de una 

"explosión educativa", a nivel privado y pdblico. 

La contradicci6n que se sigue es poco menos que patente: por -

una parte la organización de aquellos órdenes fragmenta la so

ciedad entre los que mandan y los que obedecen, es decir entre 

los que dirigen y son dirigidos~ 

Por el otro lado, la misma organización forja la tendencia o

puesta y contraria• cada día un mayor nGmero de personas deben 

participar m&s y dirigir mejor sus acciones en coordinaci6n --
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qpn los de.uiAs, adquiriendo as! una mayor aptitud para la part~ 

cipaci6n. 

El choque entre ambas tendencias no es difícil de preveer. La 

participaciOn que sistemáticamente ha sido negada puede recla

mar esa negación por medio de una 11 e.xplosi6n social 11
, que no 

construye pero que es capaz, dadas las circunstancias, de des

truir. 

Si en cambio, prospera la tendencia a la exclusión, la mayorta 

de la población se torna sumisa a los dictados de la minor1a -

de los directivos y por lo tanto, _al poco tiempo se podrtl apr~ 

ciar que se cae una de las columnas fundamentales de la soci·e

dad industrial (la participación}, y con ello fracasa el orden 

social. 

Este dilema entre "exclusiOn-participación 11 , se presenta {y de 

hecho hay testimonios en la ültiroa d~cada}, en la mayor!a de -

las sociedades industriales o que están en camino a la indus-

trializaci6n. 

sustituir el orden social de ra!z, de una vez y en una opera-

ci6n revolucionaria, ha sido un Call)ino propuesto y que adn se 

propone. 



Sin embargo, hay cierta perdida inocencia en torno a la bondad 

de esta soluci8n radical y violenta, pues en no pocos casos en 

que se ha aplicado habría que coincidir cdn Alexis de Tocquevi 

lle, en que todo cambia, menos lo peor del antiguo r~gimen. 

El otro camino es la solución evolutiva, transaccional, provi

soria del reconocimiento del conflicto que se presenta y la -

firme voluntad de encontrar alguna solución que no será la me

jor pero s1 la posible, que al roiSillo tiempo mcijora el estado -

de conflicto aqut y abara. 

Este camino es amplio, pues cubre -en razón de su contenido

desde el conflicto de la empr~sa o la universidad hasta los -

profundos conflictos que embargan a toda la sociedad. 

Este método es el seguido por la actual Re~orma Pol!tica. 

Los conflictos totalizadores de la sociedad son conflictos po

lfticos. Ellos son generales. Pueden darse en términos redu

cidos pero aün en la parcialidad se da la totalidad. 

En cambio otros conflictos, los que hemos visto a modo de ej~ 

plo en el orden econ6mico o laboral, son parciales por natura

leza. 
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c~erto que en su desarrollo se juegan intereses generales de -

la sociedad; pero en un segundo plano. En prUner término se -

juegan los intereses propios del sector. 

Por esta raz6n, por esta diversidad de intereses, es que las 

organizaciones que se generan por causa de órdenes parciales -

no son ütiles para atender a los con.flictos pol!ticos que son 

generales. 

He aqu1 la razón del partido pol!tico. A trayés de ellos es 

que la sociedad exhibe sus problemas generales internos; es 

por ellos que el hombre (como ciudadanol, puede participar y -

decir algo en el todo social, m&s allá del papel particular 

que adem!s tenga CODlO trabajador, estudiante o jubilado; es a 

través de ellos en que el todo social, como resultado de los -

conflictos planteados, puede constituir un poder distinto de 

los poderes a que por su parte la propia sociedad industrial -

ha generado como el caso del poder empresarial, obrero y esta

tal. 

As1 nos vamos apro.x:i.IQ,ando al fundaJl)ento del financiamiento de 

los partidos políticos. Pero antes, debemos hacer otras refl~ 

xiones que se vinculan al tema, perm:ttiendo su mejor compren-

si6n. 



II ORDEN POLITICO Y PLANES DÉ 01\DE~ 

CION. 

129 

La sociedad tw.mana no ha necesitado, por lo general, de ningu

na planif icaci6n central para desarrollarse a trav~s de millo

nes de años. Y si hemos llegado a estas alturas, no podemos d~ 

cir que la falta de planeaci6n haya sido fatal, 

Del mismo modo, la mayoría de las ciudades se han fundado y, -

sobre todo, crecido sin planteamiento urbano alguno y a pesar 

de esas falencias, muchas de ellas han sobrevivido y son más -

bellas que algunas fundadas en la actualidad, 

As1 como vemos ciudades espontaneas, encontraremos que la may~ 

rta de las instituciones sociales tienen un origen espontáneo, 

Entre ellas estan los partidos políticos. 

Hoy no creemos que una ciudad pueda satisfacer los requerimi~ 

tos sociales sin una planificaciOn: pero algo queda de la vie

ja ciudad: las ideas centrales. Sobre esa base, sobre esos -

"órdenes espontáneos", sobre ese s01ido pilar podemos planear 
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la instituci6n que mejor se acomode a las necesidades de la s~ 

ciedad actual. 

Este es el punto central en que actual.Joente nos encontramos: -

tenemos un orden pol!tico, tenemos un sistema de partidos polf 

tices, forjados en el poderoso horno de la historia, Concreta

mente, la Historia Mexicana. 

Pero tenemos tambi~n necesidades sociales para mantener la es

tabilidad y el desarrollo de nuestra sociedad. Una de las 

principales es aquella relaci~n contradictoria "exclusi6n-pa~ 

ticipaciOn•. 

Hubo entonces que tomar una decisi6n: Producir una ReXorma Po-

11tica; es decir, partiendo de la base real histdrica existen

te, remodelar las estructuras para que la sociedad se desarro

llara sin trabas. 

Esto se llama "planear el orden pol1tico 11
• Es ¡_>ropio de la s~ 

ciedad moderna que sabe -entre otras cosas-, que la democra-

cia puede darse espontáneamente, tanto como acabarse y liqui

darse espontáneamente. 

sabemos, por lo tanto, que si se quiere el mantenimiento y PC!_ 
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'fecc:tonam:Lento de este o:i;den pol!tico, hay que planear, regu-

~arlo de alguna manera realista y racional. 

No faltan voces, a esta altura de la planificación de1 orden -

polftico mexicano, que sostienen que ya se vis·lwnbran los fra

casos de la Reforma Política, hace tan poco tiempo planteada. 

Dejando de lado las intenciones negativas y tomando las de bu~ 

na fe, hay que advertir que los que as! piensan incurren en -

grave error, Un error que si se mantiene, asegurará el ~raca

so del planteamiento del orden pol1tico. (,3l.l 

Los sostenedores de esa op:Ln:teln no saben d:tstingu:tr entre un 

plan como conjunto de normas que trata de cambiar camportami~ 

tos, y un plan como cODlportamientos efectivamente cumplidos. 

La Reforma, como todo plan, tiene la doble faz, La primera, -

inexorablemente necesaria, pues de otro modo no serta un plan; 

es la faz normativa. La otra, es la realizaciOn hist~rica del 

{3l.l Cfr. ''REFORMA POLlTlCA•.- Ob, Cit. 
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plan: que modifique con el. tiempo el comportamiento del orden 

politice. 

Ahora bien, si lo que se quiere decir es que el Plan-Norma y -

el Plan-Conducta, son diferentes, en verdad no se trae ninguna 

observaciOn ingeniosa, pues desde e1 re.frfin que puntualiza la 

diferencia entre el dicho y el hecho, y desde que los juris-

tas han puesto de relieve la diferencia entre el debe ser y la 

conducta efectivamente cumplida, esa observación no constituye 

ningdn descubrimiento, 

Lo que s1 importa señalar es que la Reforma Política empieza -

por ser un plan (plan normal y triunfará o fracasará como tal, 

seg~n sea el (plan-conducta}, 

Es decir, una vez que se ha, dictado el plan-norma, sOlo el 

tiempo deter?Qinará si se cumple el plan-co~ucta. 

Por lo tanto, cabe esperar y observar cuales serán los compor

tamientos que se han de tomar con el tiempo, partiendo de la 

base que el "tiempo histOrico" de una sociedad excede muchas -

veces en el año calendario. De donde se sigue que si se ha -

llevado adelante el Plan-nonQa, como asi ha sido, luego enton

ces la reforma pol1tica está vigente. 
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La Reforma Política tiene como una de sus pretensiones centra

les la de lograr establecer un sistema de partidos adecuado a 

las necesidades de la sociedad industrial'mexicana. De este -

punto central se destacan dos aspectos en lo que a nuestro tr~ 

bajo se refiere, 

al La configuraciOn que debe tener el sistema de parti

dos en tal sociedad: y 

b} El Sistema de Financiamiento que debe tener este sis 

tema de partidos. 

III CONFLICTOS SOCIALES, SISTEMAS DE PARTI

DO 'l DEMOCRACIA. 

nToda vida social es conflicto, porque es cambio 

-afirma Ralf Dahrendorf-~ 

No hay en la sociedad hmnana algo estable, por-

que no hay nada cierto. En el conflictó, por -

tanto, se halla el nrtcleo creador de toda socie

dad y la oportunidad de la libertad, pero al mi~ 
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controlar los problemas sociales". t32} 
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La democracia -justamente- consiste, desde el punto de vista 

pol1tico, en la estructuración social pluralista, mediante la 

cual varias y encontradas soluciones son propuestas para el -

mismo problema; en la que distintas visiones del mismo probl~ 

roa chocan entre s1. 

Esta situación de conflicto de postulados, se adecda bien con 

una realidad que en los hechos es conflictiva. La postula--

ci6n de diversas soluciones a un problema, o la diversa pre-

sentación de un mismo problema, agudiza el ingenio social y -

permite aceptar con la soluci6n menos mala~ No en el sentido 

que siempre quedará descartada la solución p~silna como un ra

ro premio h.1st6rico, sino en el sentido que a~n elegida una -

mala solución al l'!lc!todo adoptado Ua discusiOn abierta y en

mienda a la soluci6n tomada}, asegura la corrección del cami

no adoptado. 

~t1ficaIQente Karl Pooper ha encontrado la carrelaci6n que 

l32) Dahrendirf Ralf.- "SOCIEDAD y LIBERTAD". Editorial Tec
nos. Madrid, España. 1975. 
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existe entre el m~todo de conocimiento más fructtfero para la 

ciencia (m~todo de teor1a: ensayo, falseaci6n de la teor!a y -

cambio por otra si ello se torna necesariol, con la forma de 

sociedad, dir1a Pooper, es tomada como una teor!a que será a-

ceptada en cuanto aparece como una obra de ingenio hllmano ca

paz de solucionarnos un problema; pero esa teorfa (propuesta -

política), debe ser contrastada en los hechos. Si ello demue~ 

tra su falsedad, debemos arrojar a la teoría y no a la reali-

dad. Otra propuesta política se hace necesaria para que poda

mos seguir viviendo; es decir resolviendo nuestros problemas -

de vida social. 

Aceptando que la vida social es conflicto; que ei conflicto -

puede identificarse con el problema; que son necesarias varias 

teor1as o propuestas: que desde un comienzo es necesario cues

tionar cada teoría propuesta y que debemos prepararnos para el 

ca~o de que la propuesta te6rica fracase en los hechos, fluye 

el car4cter existencial y cient!fico que tiene el sistema de -

partidos y la oposici6n pol!tica como posibilidad de relevo. 

El partido político siempre tiene una visión parcial de la re~ 

lidad total en cuanto a su enfoque del problema y propuesta de 

solución. Esto es asi por•la sencilla raz6n de que el hombre 

no puede tener una visi6n completa de la totalidad. 
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Por eso son necesarios -para que la democracia funcione plen~ 

mente; al menos dos partidos poltticos: uno en el gobierno y 

otro en la oposici6n. 

Uno que lleve a la práctica las propuestas te6ricas y otro que 

critique tanto la teor!a como su ver~ficación. Si el pueblo -

advierte que en verdad la teoría oficial y el partido en el p~ 

der fallaron, cuenta con una alternativa: el reemplazo del pa~ 

tido en el poder. 

Esta forma ideal ha adquirido, segOn la base real de cada pue

blo, mQltiples formas que van desde el bipartidismo hasta una 

multiplicidad seriada de partidos. 

Sin embargo, pese a la practicabilidad concreta de tan varia

das formas, aquel sentido de pluralidad de partidos es el que 

más se aviene a los requerimientos de la democracia como forma 

pol1tica de una sociedad conflictiva, como lo son todas las so 

ciedades actuales. 

r:v ANTECEDENTES Y FORMA. DE FIN]\NCI~ 

MIENTO. 
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Admitida la necesidad de un sistema de partidos ¿Deben ser e

llos financiados con dinero por el Estado?, •• Este es el 

"quid" de la cuestidn, 

Dejamos de lado las otras prerrogativas no monetarias, ya que 

han sido aceptadas en términos generales por la mayoría de las 

sociedades, aunque se difie.ran en cuanto a la forma de usufrus 

tuarlos. 

Para contestar la pregunta planteada, digamos, en prilUer lugar 

que los partidos pol1ticos de la época contemporanea tuvieron 

un origen "espont~neo". Es decir, se presentaron como organi~ 

zaciones con los fines especiales que acabamos de describir en 

el punto anterior. 

NOcleos voluntarios de personas que se consideran más capaci~ 

dos que el resto, sostuvieron posturas respecto a los conflic

tos sociales existentes, tratando de lograr el apoyo de cier-

tos círculos detrás de sus posiciones. 

Esta espontaneidad, como en el caso de las ciudades, los hizo 

hijos de su tiempo, y si muchas de las formas que adoptaron -

fueron esenciales a su funci6n, otras eran producto de la cir

cunstancia hist6rica. 
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As1 por ejemplo, el pensar que sdlo los propietarios o quienes 

pagaran únpuestos estaban en condiciones de ser miembros del -

parlamento o gozar del derecho de voto, es el resultado de la 

ideolog!a dominante en ese momento, Con el correr del tiempo, 

al contrario, los partídos de "masas" de los "desheredados", -

de los que nada tentan, gozaron de un prestigio superior al -

uqe pose1an sus predecesores. 

En etapas posteriores (.sin se.r riguroso en la fecha de apari-

ci6n) surge el "partido de vanguardia" es decir, una agrupa--

ciOn pol!tica cuyo signo más caracter!stico es que esta inte-

grada por •1niciados". Estos partidos se di.ferencfan de los 

anteriores porque no son espontaneas, sino resultado de una d~ 

cisión nacional y planeada. r..os que fonnan estas agrupaciones 

(se supone que por alguna raz6nl, tienen un conocimiento de la 

realidad {o creen tenerlol, en grado tal que su misiOn es ha

cer tomar conciencia al resto de la sociedad, para cambiar la 

situaciOn social. 

Repasemos ahora estos caracteres y el problema del financia--

miento. Aquellos primeros partidos 11 esponttlneos 11
, eran real-

mente grupos asociativos. Es decir, que entre sus miembros h~ 

b1a una asociaci6n de intereses y se fuera dirigente o simple 

afiliado no se lo era con la vida toda, sino como un aspecto -
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de la vida del individuo, Si era médico, padre de familia, a

demás liberal o conservador. 

En cambio, la segunda clase de partidos, se caracteriza porque 

son un grupo comunitario, en donde el yo de cada individuo de~ 

aparece o por lo menos pasa a segundo plano, para que resalte 

el "nosotros'' de la comunidad, En (!sto, eran diferentes. 

Donde no exist!a diferencia, es que como hijos de su tiempo a

quellos primeros partidos "espont~neos", que parcialmente tom~ 

ban al individuo, estaban en roanos justamente de aquellos que 

ten!an "tiempo y dinero" para hacerse cargo de los negocios de 

la sociedad. 

En el segundo tipo de partido -los comunitarios si bien ten!an 

otro tipo de inspiración, s61o los mie:nbros deb~an solventar -

los gastos de que practicaban la actividad polttica. 

Todos estos antecedentes hay que tenerlos presentes para expl! 

carnes cuan novedoso y chocante puede ser la opini6n que sos-

tenga que el Estado debe financiar a los partidos pol!ticos. 

Sin embargo, la evoluciOn acarrea nuevos cambios. ·Junto al d~ 

sarrollo social y econ&uico de los patses capitalistas contero-
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pornneos, fué forj!ndoseuna evoluciOn en el pensamiento pol!

tico. 

Sin borrar totalmente la idea de que sólo deb~an dedicarse a -

la acciOn polttica quienes tuvieran tiempo y recursos, se in-

corpor6 otra idea: que los grupos de intereses econ6micos, be

neJ:iciarios del orden pol1tico general, debían contribuir a -

sostener partidos. Ello permitiría el ingreso de nuevas capas 

de dirigentes, asi ca~o la producciOn de una especie de sesi6n 

entre el inter~s general político de los partidos y los inter~ 

ses del sector empresarial, 

A la par de ese desarrollo, surgieron los sindicatos obreros. 

Estos al rpincipio, por las graves dificultades que debían en

frentar para sobrevivir adop;aron formas comunitarias de ayuda 

econOmica. 

Con el tiempo, sean por el propio poder que adquirieron en pa

ridad con la clase empresarial, sea porque encontraron con el 

apoyo del Estado, el hecho es que el problema del f inanciamie~ 

to de los sindicatos pasó a segundo plano: de menesterosas or

ganizaciones obreras pasaron a ser sindicatos poderosos. 

Desde el punto de v~sta econOmico se transformaron en podero--
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sas organizaciones económicas, sobre todo frente a los partí-

dos políticos. 

De esta forma la nueva sociedad vi6 aparecer ante si tres gru

pos .principales de poder econ6mico: las empresas, los sindica

tos, y las organizaciones del Estado. 

Los partidos, frente a ellos, eran débiles organizaciones, sin 

m4s sost~n que los históricamente puntualizados. Aquéllos cu

yo ndcleo original contaban con su tiempo y dinero, quedan re

ducidos a partidos esencialmente conservadores, bastante a la 

deriva de los sectores y vinculados al capital. 

Con respecto a los partidos populares, eran atra!dos económica 

mente a l~ órbita del Poder Sindical, Hay en esta forma de d~ 

pendencia econ~roica una visible decadencia de los partidos, cu 

ya fuerza tiene que ser más espiritual que material. 

Los partidos que en la actualidad deciden lograr el necesario 

soporte material se acercan peligrosamente al camino de la co

rrupci6n o pierden directamente la independencia de criterio. 

cualquiera de estas posibilid~des son altamente negativas para 

la sociedad, que por tanto, se verá privada del organismo nec~ 

sario para afrontar los conflictos pol1ticos. 
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Una de las escapatori:as que buscan los partidos en la actuali

dad para escapar al doble poder mencionado (capital o sindica

to}, es atrapar el aparato del Estado. Con el Estado en la m~ 

no, el partido logra poder de tal naturaleza que puede poner -

norden 11 a los otros poderes. 

V CONSIDERACIONES Y IU:PLEXIONES 

PROCEDENTES. 

De las reflexiones realizadas anteriormente, podemos resaltar 

estos puntos de partida para tratar el financiamiento de los -

partidos en Mfucico: 

1) La sociedad industrial como orden econ6mico-social, re

quiere como correlato un orden político democrático. 

2) El orden político democratice reclama un sistema de pa~ 

tidos políticos, constituido esencialmente por una agr~ 

paciOn política que. juega el papel y otras (u otra), a

grupaciones poltticas que desempeñen el papel de oposi

ci6n, con posibilidad real de sustituir al gobierno. 
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3) La sociedad industrial ha generado agrupaciones econ6m~ 

cas de capital, organizaciones sindicales de trabajos y 

organizaciones estatales de tal poder que los partidos 

políticos son en comparaci~n -d~biles organizaciones. 

4} Que los tipos de partidos políticos hist6ricaroente acu

ñados pueden dibujarse en dos tipos: uno como grupo as~ 

ciativo lasociaciOn de intereses) que logra ser muy am

plio. El otro es el grupo comunitario, estrecho, cerr~ 

do, elitista al que no puede entrar todo el mundo, aun

que pretenda representarlo. 

S) Para los partidos asociativos del sost~n econ6mico es -

muy dificil, por la debilidad de los lazos que unen a -

sus miembros. En consecuencia son presas fácil de gru

pos de intereses y adn del propio aparato estatal. En 

los partidos de tipo comunitario el problema de finan-

ciamiento en principio no se presenta, pues sus miem--

bros contribuyen para su manutenci6n; pero si aspiran a 

un mayor desarrollo se encuentran en la misma dificul-

tad de los partidos asociativos y es muy facil que tal! 

bi~n deban dirigirse hacia grupos econOmicos poderosos 

en busca de ayuda. 
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6) En consecuencia si se quiere aprovechar las bases rea--

les de los partidos, para que la democracia funcione e-

ficazmente, se debe suplir la faleñcia que padecen: el 

financiamiento, 

VI FINJ\NCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS EN EL MUNDO, 

Antes de referirnos concretamente al financiamiento de los pa~ 

tidos políticos en México, serta dtil hacer una comparación a

nalítica del financiamiento de los partidos políticos en el 

mundo: 

PAISES EUROPEOS 

SUECIA 

NORUEGA 

FINLANDIA 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA 

ITALIA 

S6lido sistema 

de financiamie!! 

to por parte -

del estado; 



PAISES NORTE:J\MERICANOS. 

ESTADOS UNIDOS 

DE 

NORTE!\MERICA 

PUERTO RICO 

CANl\DA 

PAISES CENTROAMERICANOS 

COSTA RICA 

PANAMA 

SANTO DOMINGO 

VENEZUELA 

FinanCiamiento de 

particulares y el 

Estado en campa-
ñas prestdencía-

les. 

Financiamiento 
del 

Estado. 

Financíamiento 
del 

Estado 

Prohibición del f i

nanciamiento por -

parte del Estado. 
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PAISES SUDAMERICANOS 

BRASIL 

ARGENTINA 

Financiamiento por 

parte del 

Estado 

1-46 

De este cuadro comparativo, de catorce patses representativos 

del Hemisferio Occidental, se pueden extraer algunas conclusi~ 

nes generales en torno al financiamiento de partidos pol!ticos 

en principio es visible que s6lo tres pa1ses prohiben el fina~ 

ciamiento de los partidos por parte del poder pQblico y once -

lo permiten directaDJ,ente o lo regulan favorablemente. 

Dos ejemplos t1picos para nuestra investigación ha sido la ne

pOblica Federal Alemana y los Estados Unidos de Norteamlirica. 

Los regfiuenes, hemos podido apreciar, son distintos; pero taro-

bién sus historias son distintas. 

La historia americana, por su condici6n de pa!s inmigratorio, 

pluralidad de credos religiosos y razas, por la frontera libre 

hacia el oeste, ha generad_o una sociedad de fuerte base demo-

crática aunque tambi(!n ha generado poderosos grupos económicos 
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que "ayudan" financieramente a los partidos lo que posibilita 

que ~stos no deban recurrir a subsidios econ!buicos por parte -

del Estado en forma permanente, Pero lo que debe destacarse -

aqu!, es su fue.rte base democrática y pluralista. 

Otro caso diferente es el de Alemania, cuya base social desde 

el. siglo pasado (establec:!Jniento de la unidad alemana en ia10, 

la permanencia de la clase noble, los terratenientes prusia--

nos), mostra que cuando se estableció la Reprtblica de Weimar, 

esa sociedad carec1a de suficientes elementos que perm±tfan -

salvar el sistema pol!tico. 

FU~ a parar el nacismo cuyos efectos desastrosos son bastante 

conocidos. 

En consecuencia, en 1950, se busc6 fortalecer a los partidos -

polít~cos a fin de que éstos aYudaran a sustentar la democra-

cia y todo el sistema pol1tíco. 

Para ello, se ayud6 econáitlicamente a los partidos a fin de que 

pudieran realizar su actividad polftica libre de presiones. 

Finalmente, queda decir de esta comparación de los paises que 

un financiamiento pCblico a los partidos poltticos de ninguna 
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manera daña el sistema pol!tico, síno que al contrario, los ca 

sos de los paises n~rdicos, Alemania, Costa Rica y Canad~, de

muestran que los fortalecen, 

VlI FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS EN MEXICO. 

A lo largo del trabajo, se ha intentado poner de manifiesto -

las condiciones prevalecientes en la opinidn püblica de México 

sobre el financiamiento de los partidos, ast como también los 

problE?IllaS que surgen de la legislacidn actual sobre ese aspec

to. 

Como elemento complementario se han expresado algunas ideas -

que favorecen a la comprensi~n del tema que nos ocupa y algu-

nas legislaciones de pa!ses occidentales que han abordado el -

financiamiento de las asociaciones políticas. De todo ello -

surgen las siguientes apreciaciones Íinales, 

1) México, como un pa!s que busca consolidar una sociedad 

industrial dinámic~, exige alto grado de participación 
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e iudé.da.na pa¡;-a proseguir con la evoluc i:8n social, para 

lo cual favorece un sistema de partidos {Reforma Pol1ti

ca). 

2} Un sistema.de partidos requiere un firme reconocimiento 

por parte del Estado y la Sociedad. En México, ese rec~ 

nacimiento est4 exp.msado en el Artículo 41 de la Constf. 

tuci.On Polttica, al señalarse que los partidos son "ins

tituciones de inter~s p!lblico". De esta forma se consi

dera que el requerimiento de partidos en la sociedad es 

tan necesario como un poder judicial, un banco emisor, -

escuelas u hospitales. 

3) La totalidad de los miembros de la comunidad internac io

nal contempor~nea reconocen que toda instituci~n de ser

vicio ptlblico requiere de recursos par a su desarrollo y 

cumplimiento de objetivos. Ml!xico no es una excepci6n. 

Ninguno de los argumentos vertidos sobre el financiamie~ 

to niega que los partidos no necesiten recursos para su 

financiamiento. Todos los sectores sociales coinciden -

que las asociaciones poltticas requieren recursos para -

realizar sus actividades. 
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41 La mayorta de los países se han planteado en algan mame!!. 

to si ese financiamiento debe estar a cargo de los miem

lros del partido o a cargo del Estado. Quienes conside

:r:m.n que debe ser el Estado el que financie a los partí-

dos, pacten de los siguientes puntos: 

al Existen fuerzas econ6mi.Cas muy poderosas en la ac--

tual sociedad, en relaci6n a los partidos, que pueden e

jercer influencias sobrE los grupos pol!ticos que pueden 

ser contrarias a los principios de los grupos. 

bl Los partidos son instituciones pdblicas que brindan 

servicios sociales, con lo cual el Estado como represen

tante del todo social, debe. realizar los esfuerzos pert~ 

nentes para el efectivo y normal funcionamiento de aquá

llos. 

5) Gran parte de las fuerzas pol1ticas en M~ico admiten -

que el Estado f inanc!a a los partidos por las considera

c~ones anteriores, y porque consideran a la igualdad de 

oport midades un valuarte de la sociedad forjada: el Es

tado debe brindar iguales elementos a todos los parti--

dos .. 

6) En México la opinidn pol1tica se ha dividido en dos gru-
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pos en relación a la ayuda econ6mica que debe otorgar el 

Estado a los partidos. Una posici6n -estrecha- conside

ra que el financiamiento debe consiStir solamente en las 

prerrogativas anuncia as en el Arttculo 49 de la LOPPE; 

aUJllentar las facultades del Estado sobre este campo se-

ría sujetarse a la arbitrariedad gubernamental, La otra 

posici6n -amplia- exige que el Estado otorgue recursos -

monetarios como complemento a las prerrogativas existen

tes. 

7) La legislación nacional es ambigua y bipolar. Por un l~ 

do existe en el texto legal claridad y precisiGn sobre 

la alfUda gubernamental (prerrogativas}. Abarcan éstas, 

derechos a espacios de televisión, radio, franquicias, -

impuestos, etc~ Por el otro lado, en la ley -en un sen 

tido amplio- existe ambiguedad y poca claridad en torno 

a la ayuda monetaria por parte del Estado a los partidos 

as1 como tambi~n cuáles ser~n los criterios que se ha-

brán de utilizar para repartir esos recursos. (No existe 

reglamentación sobre el tema) • 

8) Final.mente, parte del problema de financiamiento sigue -

subsistiendo y es objeto de deb3te en nuestra sociedad -

mexicana. 
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Por todo lo anterior, ¿cual es el rumbo a seguir sobre el.f! 

nanciamiento del Estado a los partidos polfticos? o más prac~ 

samente, ¿Debe el Estado otorgar recursos monetarios a las a-

soclltGiones políticas? Se ha visto que a ello se oponen cie~ 

tos sectores de la sociedad, A nuestro juicio esto es un e

rror basado en una mala apreciacidn, que a la vez denota una -

contradicciOn. Veamos el porquá de esta afirmación. 

Todos admiten la necesidad social de los partidos y el. requer! 

miento de recursos que tienen para realizar las actividades -

propias a sus funciones. A la vez todos son conscientes que ~ 

sos recursos son cada a1a más elevados como consecuencia de -

los crecientes costos electorales. 

Suele mostrarse pragmaticamente este crecimiento de costos, a 

través de la diferencia pecunaria de las campañas presidencia

les de Abraham Lincoln y Richard Ni.Xon. Mientras que el prim~ 

ro no se movi6 de su lugar de origen y sus gastos no llegaron 

a 40 mil d6lares, Nixon recorri6 45 mil millas y gastó cerca -

de cien millones de dólares. 

También en México se admite que el Estado debe ofrecer igual-

dad de condiciones a los partidos para realizar sus funciones 

específicas. Ello se refleja en las prerrogativas del Art!cu-
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lo 49 de la LOPPE, Estas disposiciones generales representan 

"las garant1as de igualdad~, para que las instituciones de in

ter~s pdblico se encuentren en un plano de igualdad y puedan -

realizar mejor sus actividades sociales. S1n embargo, no toda 

la opini6n püblica admite que el Estado otorgue recursos mone

tarios a los partidos. He aqu1 el error y la contradirit-i6n. 

Quienes admiten las prerrogativas al Artículo 49 y niegan el -

dinero que ofrecería el Estado -quizfi por una tradici6n medí~ 

val de identificar a la moneda como algo espúreo y dial:ólico

no se dan cuenta que ambas cosas, en la sociedad contemporánea 

son en determinado roaroento lo mismo. El dinero no es mas que 

un medio de cambio~ Este puede ser camCiado por espacios de -

televisi6n, radio o rentas de casas. Es más todas las prerro

gativas son un financiamiento dinerario. Cuestan roonetariame~ 

te a la sociedad y as1 aparece en la contabilidad nacional. 

Un espacio de televisi6n tiene un precio, cuesta sin importar 

quien lo pague. 

La diferencia estriba en que las prerrogativas son li.mitantes, 

mientras que el dinero no lo es. No todos los partidos tienen 

iguales necesidades, por lo que algunas prerrogativas no les 

brindan utilidad pol1tica~ pero como son dadas con "aparente'' 

gratuidad se utilizan, en lo cual se dilapidan recursos socia-
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les. En cambio, si los partidos dispusieran de dinero -con-

tante y sonante- @ste podria ser cambiado por lo que m~s con

venga a sus intereses y objetivos. 

Negar la función social del dinero y la libre elecci6n que o

torga a su poseedor esta fuera de toda discusi6n seria. El o

torgar "especies~ es prehistórico y atentar contra la libertad 

de quien lo recibe. Ciertamente que como el dinero puede ser 

empleado en los fines más diversos, puede ser utilizado en ob

jetivos espdreos. Pero para ello existen soluciones: una es -

la rendición de cuentas. 

VIII IDEAS PARA UN FINANCIAMIENTO MONETARIO 

EN MEXICO. 

En la medida que sigue existiendo un problema y una falta de 

definici6n sobre el te.roa, este subtitulo pretende sugerir al

gunas ideas en torno al financiamiento monetario de los part~ 

dos pol!ticos en México~ 

Ello se ha hecho teniendo en cuenta la realidad na·cional. La 

idiosincracia del mexicano y las propuestas de los partidos, 
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as1 como tambi~n 1as experiencias llevadas a cabo en la comuni 

dad internacional. 

1.- Sistema de Financiamiento; 

a) Se propone un sistema de financiamiento de partidos p~ 

liticos en México sea un sistema mixto que combine el f i

nanc iam.iento privado, El financiaJlliento pOblico permitirá 

por un lado, eliminar la necesidad que tienen los partidos 

de recurrir a grandes donantes para solventar sus gastos y 

por el otro, otorgara igualdad de condiciones a los parti

dos en las contiendas eldct:orales. El financiamiento pri

vado en pequeñas donaciones o cuotas, permitirá a la ciud~ 

danta participar en favor del partido por el cual tenga -

s.impat!a o convicción. 

2,- Organización Póblica del Financiamiento: 

a) Se propone que el financiamiento pablico esté a cargo 

de un organismo autónomo cuyo directivo esté formado por -

representantes acreditados de los partidos políticos regi~ 

tradose La presidencia del organismo se rotará anuall!lente 

entre estos miembros del consejo, y 
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b) Que forme parte del canse.jo del organismo aut6nomo, -

un miembro de la Secre.tarfa de Goberna~i6n y otro de la -

Comisión Federal Electoral. 

3.- Captaci6n de Fondos: 

Se propone asimismo que el organismo autónomo tenga un -

fondo permanente~Qaptado a trav@s de la venta al pdblico 

de bonos electorales que se emitirán anualmente y serán -

respaldados por la Tesorer1a. 

4.- Distribuci6n de Fondos; 

a) Se propone talllbi~n que el fondo obtenido por medio de 

la venta de bonos electorales se distribuya seis meses a~ 

tes de las elecciones federales, a todos los partidos, en 

relaciOn directa al porcentaje de votos obtenidos en la -

Oltiroa contienda electoral federal, y 

b) Que el fondo captado por el organismo aut6noroo en las 

épocas que no hay elecciones, se lo haga "trabajar", de ~ 

cuerdo a la reglamentaci6n del organismo y decisión del -

Consejo Directivo, a fin de incrementar los dividendos 

que posteriormente se distribuirán entre los partidos. 



S.- Rendici6n de cuentas: 

a) Por dltimo se. propone que el organíBDlo aut6nomo rinda 

cuentas de sus actividades ante el poder judicial todos -

los años. Asimismo, que los miembros del Consejo Direct~ 

vo antes de tomar el cargo y despu~s de abandonarlo hagan 

una declaraci6n ante la autorid&d competente de los bie-

nes patrimoniales. 

b) Que los partidos políticos se ob~iguen en su estatuto 

a rendir cuenta anualmente ante el organismo aut6nomo de 

sus ingresos de particulares o del estado, como de los 

gastos que efectaa. 

En años electorales, deberán rendir cuenta dos meses des

pués de finalizada la elección federal. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- como resultado de la primera revolución social del 

siglo XX, se alcanzó para todos los mexicanos una determina

da medida de justicia, libertad y bienestar, transformándose 

en una nueva sociedad industrial con derechos y responsabili_ 

dades ante si y ante el mundo, que a fin de ser cumplidos ca_ 

balmente, se hace necesaria la renovación de los conceptos e 

instrumentos para solucionar nuestros conflictos y proseguir 

el progreso y crecimiento. Es un sentir general de la pobl~ 

ción mexicana que para continuar el desarrollo de nuestro -

país es imprescindible realizar cambios y reformas al siste

ma político vigente. 

SEGUNDA.- En este contexto, han surgido distintas reformas 

al sistema político mexicano, a través de la historia de su 

constitucionalismo, siendo la del régimen del Licenciado 

José López Portillo, una profunda reforma, ya que encaminó -

al país hacia la modernización y fortalecimiento del ejerci

cio democrático, definiendo la democracia como un estilo de 

vida, que muestra a todos los hombres iguales ante la ley, 

es la síntesis de la libertad y la justicia. 



TERCERA.- Inspirado por estos principios convocó a toda la 

sociedad mexicana a participar en audiencias públicas a fin 

de que expresaran y confrontaran sus ideas sobre la Reforma 

destinada a vigorizar las Instituciones Políticas, porque -

una sociedad fuerte solo puede lograrse con un alto grado -

de participación de todos los ciudadanos, y en razón de que 

éstos tienen diversidad de opiniones y ofrecen alternativas 

distintas, es necesaria la legitimación de la lucha de los 

contornos. Entonces, dada la importancia de los partidos -

políticos en el desarrollo de la sociedad actual, el proyeE 

to de reforma pretendió asignarles el carácter de institu-

ciones de interés público. Sostengo que entre los servicios 

de mayor importancia que un partido político debe prestar -

están los siguientes: 

INTEGRACION 

INPORMACION 

SUSTENTADOR DE PRINCIPIOS 

PUBLICIDAD DE SUS AL'TOS 

Derivado de estos factores y siendo evidente la desigualdad 

de recursos materiales entre los partidos políticos, se hace 

necesaria la transparencia de los recursos provenientes para 

el desarrollo de sus actividades, por lo cual el financia- -

miento de los partidos f ué uno de los temas sujetos a discu_ 

si6n y debate en las audiencias públicas celebradas. 



CUARTA.- Entre las funciones más importantes de las asam- -

bleas parlamentarias, se suelen sefialar las siguientes: 

CONTROLAR 

LEGISLAR 

INTEGRAR 

EDUCAR 

DELIBERAR 

Actividad primaria y primordial del Parlamento, es el hecho 

de que permite equilibrar el poder central puesto que el -

"poder absoluto corrompe absolutamente". Actividad igual--

mente importante lo es el hecho de colegislar. Así mismo, 

la función deliberativa parlamentaria es el mecanismo 

mediante el cual se retroalirnentan y legitiman las propues-

tas de leyes, reformas o modificaciones. Es por ello que 

la Legislatura L , dió cabida, con alto grado de partici-

pación, a la discusión y análisis de la expuesta Reforma -

Política, introduciendo en el texto de la iniciativa el pu_!! 

to relativo a como deben financiarse los partidos políti- -

cos. 

QUINTA.- La posición del Gobierno Federal en torno al fi-

nanciamiento de partidos políticos fué manifestada por vez 

primera en el informe presidencial asegurando que "por ley 

y no en forma vergonzante. se garantizará a los partidos po 

líticos -un mínimo de elementos para sus actividadesº-. 

Fué entonces que la adición al artículo 41 de la Constitu--



ción Federal, sustentó el financiamiento de los partidos -

políticos por parte del Estado, elevando a rango constitu

cional la ayuda prometoria que correspond.a a los partidos, 

esto derivado de las conclusiones de todos los integrantes 

de la Legislatura L , coincidiendo que sin recursos econó-

micos los partidos políticos no pueden cumplir cabalmente 

sus funciones. 

SEXTA.- Entre las prorrogativas mas señaladas se estable

cen en el Articulo 48: 

Tener acceso en forma permanente a la 

radio y la televisión. 

II Disponer de los medios adeucados paro 

sus tareas editoriales. 

III Contar en forma equitativa, durante 

los procesos electorales, con un mí_ 

nimo de elementos para sus activida_ 

des, encaminadas a la obtención del 

sufragio popular. 

Las principales prerrogativas contenidas en el Reglamen 

de los Organismos Electorales y Previsiones· para la Ley -

Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electora-

les son los siguientes: 

Del uso de la radio y la Televisión 

De las franquicias postales y telegráficas 



De las publicaciones, carteles y folletos 

De los locales para reuniones públicas en 

Campa~as Electorales. 

Del auxilio a los candidatos en sus reco-

rridos electorales. 

SEPTIMA .. - Del problema del financiamiento con México, Pª.!. 

timos hacia un análisis comparativo encontrando que en la 

mayoría de los países del Hemisferio Occidental la finan-

ciación provenía primordialmente de dos fuentes: 

Las cuotas de los afiliados y las contribuciones de tipo -

voluntario. 

PAISES QUE PROHIBEN EL AUXILIO DEL ESTADO 

Panamá, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. 

PAISES QUE PREVEEN AUXILIOS ESTATALES A LOS PARTIDOS 

Noruega, Brasil, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Canadá 

Austria, Italia, Israel, Alemania, Estados Unidos de Norte!!_ 

mérica. 

QCrAVA.- La República Federal de Alemania fué la primer P-2 

tencia contemporánea en deGarrollar legalmente el financia-

miento público de la poli~ica. La tendencia iniciada en -

1954 de apoyar directamente a los partidos fué declarada a~ 

ticonstitucional en 1958. A partir de 1959, los partidos 

recibieron directamente fondos del Gobierno, sacados del -

Presupuesto Federal. Aunque este procedimiento fué decla-



rada igualmente anticonstitucional, quedó la posibilidad 

del financiamiento por parte del Estado. Tal posibilidad 

permitió que la ley de Partidos concediera reposición de 

gastos electorales. Actualmente la Ley vigente concede 

a los partidos políticos abonos anticipados a cuenta del 

monto de reposición esperada. Así mismo, se establecen 

requisitos contables que deben presentar los partidos an-

te las autoridades competentes. La objeción más actual 

se refiere al reintegro únicamente a los partidos de sus 

costos de campaña electoral, dictándose por parte del - -

Tribunal Federal de Garantías Constitucionales, una reso

lución en favor de los candidatos independientes, conce-

diéndoles el derecho a la reposición de costos de campa-

Has electorales en los Estados Unidos de Norteamérica, -

han sufrido un incremento considerable en los últimos - -

cien afias de su historia institucional. Estos gastos --

han determinado que el dinero sea una de las preocupacio

nes mayores que deben enfrentar los candidatos en sus ca~ 

pafias, a la fecha, únicamente se financian públicamente -

las campañas presidenciales. Para disponer del Fondo Es_ 

pecial, los partidos deberán obtener un número mayor a 

los 15 millones de votos con respecto a la última elec- -

ción. En 1974 se emitió la Ley de Gast.os para campa-

~as políticas que limitó a 1000 dólares la contribución 

por individuo para cada elección primaria, de desempate y 

elección general. El límite de gastos en elecc~oncs --

primarias presidenciales es de 10 millones de dólares y -

20 millones de dólares en la elección presidencial gene-

ral. 



NOVEN/\ considero que los triunfadores ganan por las ve~ 

tajas que tienen, sin que la ventaja principal consista ne

cesariamente en que estas campafias hayan sido mejor finan-

ciadas; luego entonces, es justo reconocer que el financi~ 

miento a los partidos políticos, representa un tramo de pr_Q, 

greso democrático dentro de la Reforma Política de 1977: 

aunque ciertamente la sociedad mexicana no ha escapado a la 

tendencia dirigida hacia la concentración de poder en algu

nos sectores políticos, sociales y económicos. 

DECIMA.- La razón de ser del partido político, es plename~ 

te justificable. A través de ellos, es que la sociedad -

exhibe sus problemas generales internos; es por ellos que -

el hombre como ciudadano, puede participar y decir algo en 

el todo social, más allá del papel particular que además -

tenga como trabajador, estudiante o jubilado; es a través 

de ellos en que el to<lo social puede constituir un poder -

dis·t.into de los poderes existentes como el caso del poder -

empresarial, obrero y estatal. En este contexto la Refor_ 

ma Política tuvo el vigor de vizualizar estas realidades y 

expresarlas dentro de un plan como conjunto de normas -Plan 

Norma- y un -Plan Conducta-; de esta forma la Reforma Polí

tica empieza por ser un plan (plan norma) y triunfará o fr~ 

casará como tal, seguir sea el (plan conducta). De donde -

se sigue que si se ha llevado adelante el Plan-norma, como 

así ha sido, luego entonces la reforma política está vigen_ 

te, siendo uno de sus objetivos centrales el de lograr est~ 

blccer un sistema de partidos adecuado a las necesidades de 



de la sociedad industrial mexicana, destacando dos aspectos 

en lo que a nuestro trabajo se refiere: 

a) La configuración que debe tener el sistema de 

partidos en tal sociedad; y 

b) El sistema de Financiamiento que debe tener 

este sistema de partidos. 

UNDECIMA.- La Democracia-justamente- consiste, desde el punto 

de vista político, en la estructuración social pluralista, m~ 

<liante la cual varias y encontradas soluciones son propuestas 

para el mismo problema; en lo que distintas visiones del mis

mo problema chocan entre si. Por eso sen necesarios -para -

que la democracia funcione plenamente- al menos dos partidos 

políticos: uno en el gobierno y otro en la oposición. Así,

admicida la necesidad de un sistema de partidos, surge la 

cuestión central de esta obra ¿ Deben ser financiados con di-

nero por el Estado?. Si se quiere aprovechar las bases rea-

les de los partidos, para que la democracia funcione eficaz-

mente, .se debe suplir la falencia que padecen: financiamien-

to. Del análisis comparativo presentado sobre catorce paises 

es visible que sólo tres países prohiben el financiamiento de 

los partidos por parte del poder público y once le permiten -

directamente o lo regulan favorablemente; de donde se infiere 

que un financiamiento público a los partidos politicos de nin 

guna manera daña al sistema político, sino al contrario de--

muestran que los fortalece. A mi juicio quienes se oponen a 

que el Estado otorgue recursos monetarios están en un error -



basado en una mala apreciación, que a la vez denota una con 

tradicción, porque finalmente el dinero no es más que un m~ 

dio de cambio. 

DUODECIMA.- Ciertamente que como el dinero puede ser emple~ 

do en los fines ma~ diversos, puede ser utilizado en objeti

vos espúreos, sostengo que una solución consiste en la rendi 

ción de cuentas bajo un sistema mixto que combine el finan-

ciamiento público con el privado, trajo el siguiente esquema: 

a) Que el financiamiento público está a cargo de un orga

nismo autónomo cuya estructura está formada únicamente 

por representantes acreditados de los partidos políti

cos registrados. 

b) Que el organismo autónomo tenga un fondo permanente -

captado a través de la venta al público de bases elec

torales. 

e) Que el organismo autónomo rinda cuentas de sus activi

dades contables ante el poder judicial todos los años. 
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