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llllROOUCCllll 

Desde que da inicia la Reforma pal1t1ca en 1977, las procesas elect2 
rales marcaran una nueva forma de relaciOn en el quehacer pa11tica de la 
saciedad frente al poder pQb11ca. Se refarmularan toda una serle de pr!!:_ 
t1cas, inst itucianes y procedimientos que desgastaban las mecanismos de re
presentaciOn nacional, hacienda mAs claro y evidente el agotamiento de la 
legitimidad en el gab1erna. 

Ciertamente que la medida fue completa porque na sOla taca aspectos 
importantes del sistema pa11t1ca, sino que respandiO can prontitud a las 
desaf1os que en materia electoral por ese momento se le planteaba, y que 
bien pudo carreg1rse gracias a la nueva Ley Federal de Drgan1zacianes Po· 
11ticas y Procesas Electorales que estuvo vigente a la larga de tres ele!:_ 
c1ones federales consecutivas. 

Estando en la primera mag1stratura y a tres anos de su mandato pres.! 
dencial, el L1c. M1guel de la Madr1d convoco a revisar el estado que guar: 
daba el procesa de la reforma po11tica, coll'¡Jrom1sa que por cierto fue CD!! 

traido cuando tom6 posesiOn de la Presidencia de la RepQblica en diciem-
bre de 1982. 

El panorama electoral a la mitad de su sexenio, daba visos de una e~ 
cesiva conflictividad, tanto a nivel federal como local; pero sobretodo -
en este Qltimo y en particular en las estadas del norte del pa1s propi· • 
ciando un fuerte impacto en la pal1tica nacional. 

Tales s1tuac1ones fueran el ind1c1a de poner en claro la necesidad -
de definir un nuevo marco normativo electoral. As,·, el prop0s1to quedO -
cuqi11do en parte, al elabor~rse una nueva ley electoral: el C6d1ga Fede· 
ral Electoral, fruto que recog1a las asp1rac1ones de diversos grupos so-
ciales y part1dos po11ticos· pero tOlllbiln reflejo de acuerdos y cainciden
c1as, as1 c.- espacio de propuestas concertadas. 

La nuevil ley electoral tendr1a su prueba de fuego en las elecciones 



federales de ¡ges, Una de las elecciones m!s 'i~ortantes en la h1stor1a 
contempor3nea del pa1s, porque c1ertamente defin10 con mayor precisiOn -
los contornos de un espac1o que habr3 de ser en un fUturo el lugar de - -
acuerdos que cifren el dest1no de la nac10n. 

El objetivo del presente trabajo es anal1zar las elecciones federa-
les de ¡g55 a la luz del COd1go Federal Electoral. Se trata de confron-
tar la norma jur1d1ca contra el hecho pol1tico-electoral. La comparaciOn 
desde este angulo, perm1t1r3 detectar las fallas o lagunas en las que in
curri6 la legislac16n, y saber as1, la raz6n de ello. 

Generalmente hay dos maneras de tratar el estud1o en una legislac16n: 
desde su 10g1ca lnterna y atendiendo a los procesos polit1cos y soc1ales 
en que nace. Partiendo de la segunda propuesta, se trazar6 el camino pa
ra hacer el contraste norrM y acontec1m1ento pol1t1co-electoral¡ pues es
ta forma no ha sido abordada plenamente en la 11teratura electoral. 

Se va a tratar de probar lo s1guiente: El contenido de la ley en -
sus aspectos normativos y de procedim1ento no correspondiO a las exigen-
cias de los camb1os soc1ales y transformaciones pol1ticas que la realidad 
demandaba, hac1éndose m!s notorio cuando la ley electoral fue aplicada. 
Por ello el proceso electoral se desenvolvib con ~s apego a un mayor CD!! 
trol polit1co que sobre una base consensual que perm1t1era fortalecer su 
legitim1dad. 

La 1~ortanc1a en el estudio de la leg1slaci0n electoral en el pre--, 
sente trabajo se ub1ca en los sigu1entes términos: Habiendo elementos de 
cambio dominantes ofrec1dos por una sociedad din!m1ca y part1c1pativa, y 
junto con lo desgastado del corporativismo, tanto la ley como su prAct1ca 
que de ella se desprende, contribuyeron en forma 11m1tada a modificar el 
orden establecido de una estructura politica de viejas f6rmulas de convi
vencia. 

Decir que la leg1slac16n sOlo contribuye a introducir elementos que 
hagan posible la conformac10n del cuerpo legislativo, es tener una vis10n 



fragmentada de la naturaleza po11t1ca-electoral en nuestro pa1s. El pro• 
blema debe ubicarse en su conjunto; en los aportes que la leg1slac16n ha· 
ga del proceso electoral, para que l!ste encamine sus prop6sltos a ·la sol!!_ 
cl6n de un problema card1nal que hoy vlv1mos: qull!n gob1erna y bajo qu~ • 
proyecto pol,tlco lo hace, donde las elecciones lo apremien. 

Dada la crec1ente complejidad que van adquiriendo las leyes elector~ 
les con el tiempo, se torna mas esencial su estudio, para evitar trople·
zos en su apl1cac16n¡ pues muchos de los problemas que se generan en el -
proceso electoral radica en este punto. De Igual manera, el conocimiento 
preciso del conte•to donde se le ubique es otro factor a tomarse en cuen· 
ta, si es que una leglslacl6n pretende Ir a la par de los tiempos en que 
vive. 

El trabajo esta Integrado en cuatro capitulas: 

a) El primero de ellos, son las bases te6rlcas que acompaftan la ref.!!_ 
renc1a mexicana; intenta agrupar los elementos que integran el marco te6 00 

rico. La unidad conceptual desde esta perspectiva, manejandola tanto en 
su nivel abstracto como concreto, sienta los fundamentos te6rlcos-metodo-
16glcos que servlr!n de apoyo a los posteriores cap,tulos; 

b) El segundo apartado ·el conte•to hlstOrlco-, comienza con la obl.1 
gada referencia al antecedente de la RenovaclOn Politlca y el COdlgo Fed.!!_ 
ral Electoral, que es la Reforma Pol1tlca y la Ley Federal de Organlzacl.!! 
nes Po litlcas y Procesos Electora les respect lvamente. Una raz6n motivo a 
Iniciar el trabajo en esta fecha: por un lado, hay una abundante litera
tura que e•pllca las caracter,stlcas del sistema electoral antes de 1977; 
por el otro, bajo tres Ideas puede agruparse en forma bastante esquem!tl· 
ca la evolucl6n electoral: resultando de una serle de reformas aplicadas 
que han pasado de un s1stema mayor1tar1o puro a un s1ste111a mayor1tar1o -
con d1putados de partido, para arribar actualmente a un sistema mbto de 
escrut1n1o mayor1tarlo y de representac1on proporc1onal; 

el El tercer apartado es lo relativo a los cant>los constltuc1onales 
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que en mater1a electoral se d1eron y la nueva presentae10n hecha en la -
ley fundamental; as1 como tan'i>Un las propuestas de los part1dos de opos! 
cl6n en el aspecto en que se 1ndlcaba¡ para f1na11zar con el s1gn1f1cado 
de la concepc16n de la Renovacl6n Po11tlca Electoral; 

d) El cuarto apartado es la parte medular del estud1o. Su forma de 
presentac10n se explica por dos razones: se 'toma corno referencia la se- .. 
cuenc1a de los 11bros contemplados en la leglslac16n. Es dec1r, los pun
tos que en ella se encuentran, servlr6n de gu1a al trabajo que se piensa 
realizar¡ y, a la vez, al pr1nc1plo de cada apartado se sintetizan los ar: 
t1culos con los que frecuentemente deber6 trabajarse. 

Finalmente conviene hacer menc16n en los 11m1tes de la lnvestlgacl6n: 

a) El an6llsls parte del d1a de la eleccl6n -6 de julio de 1988-, y 
concluye cuando es declarado al Lic. Carlos Salinas de Gortarl Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 10 de Septiembre del -
mismo ano. El tiempo es relat1vamente corto pero lleno de Interesantes -
acontecimientos¡ sus caracter1stlcas revelan condiciones adecuadas para -
el objetivo que se persigue, ya que permlt10 observar con todo detalle -
tanto el conten1do como la ap11cacl0n de la ley y los obst!culos a los -
que se enfrento~ 

b) En func10n de que el tema guarda estrecha relac16n con otros ele
mentos tales como el sistema pol1t1co, s1stema de part1dos, soc1edad, le
gitimidad, etc., es pert1nente anotar, que se ha dejado de lado la forma
clOn hlst6rlca de lo mismo, y solo apuntaremos el concepto cuando as1 lo 
merezca, hac1endo la aclaraclOn que únicamente proceder6 para f1nes de -
apoyo expl1cat1vos e 1nterpretat1vos¡ 

c) El trabajo centra su atenclOn en elecciones federales y no se In
cluye n1 lo relat1vo a Asan'i>lea de Representantes-en el D1str1to Federal 
o en part1cular alguna Ent1dad Federat1va. 



CAPITILO 1 

IWICO TEORICO 

Al momento que los gobiernos democr!tlcos son reconoc1dos por el pu!l_ 
blo como Gnicos legitimos, se plantea lo necesidad de encontrar los meca
nismos que hagan poslble a los gobernados participar en la toma de deci-
siones pGblicas. Ello conduce a dos problemas b6sicos en los sistemas -
electorales: a) en el plano técnlco, disponer de fOrmulas adecuadas para 
que las mayor,as sean representadas y asim1ladas en los Organos del Esta
do; y b) en el plano polH1co, que el ejercic1o del poder, sea legitimo. 1 

Por lo anterior, en las organ1zac1ones polit1cas, es importante des
tacar la forma en como los gobernantes arriban a posiciones de mando. -
HistOricamente se reg1stra que en algunos casos provenga de disposiciones 
d1v1nas; que obedezcan al linaje hereditario o consanguineo• que su or1-
gen responda a dec1s1ones o11garqu1cas¡ que nazcan de la espada v1ctor1o
sa¡ o bien, que la mayor1a deposite su voluntad en el gobierno. De ser .. 

esto Glt1mo, supone que el cuerpo electoral -todos aquellos ciudadanos -
con derecho a sufragar-, dispongan de canales democr6t1cos para que se e~ 
presen, pos1b111tanto el acercamiento entre la estructura gubernamental .. 
con la sociedad. 2 

Ante ello, el problema de legitimidad del gobierno fue expuesto a un 
proceso de decantaciOn que hizo posible el paso del derecho divino al fu!! 
dado por los derechos del ha.Ore con libertades individua les que proce- -
d,an o su fuente fuera la elecciOn; por lo mlsmo, deMa realizarse con -
plena libertad. 

As,, los sistemas electorales han Jugado un papel i1T4>ortante en la -
or1entaci0n de los asuntos pGblicos, pues tratan directamente el problema 
de la legitimidad y el de la representaciOn pol,tica. En cuanto a este • 
Glt1mo aspecto se desprenden dos ideas centrales: la fldelldad y la igual 
dad en la representaciOn. En el primer caso, "si el sistema electoral -
permite a los gobernantes ser una imagen flel de los gobernados, se esU 
seguro de la naturaleza profundamente democrU1ca del r~g1men ••• Por su -
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Influencia mec!nlca, son suscept1bles de mod1f1car el func1onamlento de -
las 1nst 1tuc1ones po1't 1cas favorec1endo tal o cual categoria social, tal 
o cual matiz de la op1n10n, tal o cual forma de gobierno". En el segundo· 
caso, la igualdad en la representac10n conllevo a ser1os debates, ya que, 
"la eleccl6n-representac16n" est& 11gada a la 1dea de plural1dad, que sb
lo el s1stema electoral debia salvaguardar, garantüando las d1stlntas -
opln1ones que avalaran la libertad del c1udadano. Desde esta perspect1va, 
la elecc16n servia para la competenc1a politlca s1n que fuera monopolio -
exclusivo de algOn partido. Tales concepciones son inherentes a la forma 
11beral del Estado. 3 A lo anterior hay que anad1r el problema de la au
toridad¡ es decir, los ciudadanos que se les encomienda el ejercicio de·l 
poder gubernamental. Resulta por lo tanto, que las e lecciones producen .. 
leg1t1mldad, representac16n y gob1erno. 4 

En las sociedades modernas un elemento bas1co para su desarrollo de

mocr!tlco es la partlclpaclOn de sus 1ntegrantes en la formacl6n y ejerci 
c1o del poder pQbl1co. SegQn el pais que se trate, depend1endo de sus -
cond1c1ones h1st0r1cas, po1,t1cas, soc1oecon0m1cas, etc., se dar3.n grados 
de partlclpac16n politlca; la mas frecuente para la mayor1a de las perso
nas es la que se da en la arena electoral y que se expresa en la em1s10n 
del sufrag1o a celebrar per1Mlcamente. 

Al ubicarnos en nuestro pais, la leg1tlm1dad que procede de las ele_s 
cienes ha sido un proceso continuo de constante construcciOn. No se ha -

llegado a un modelo en el que el proceso electoral en su conjunto. siente 
las bases para el arr1bo de una partlc1pacl0n en que la mayor1a de los -
ciudadanos cuente con las garantias para que su voto sea expresi6n fiel -

de su voluntad. Hemos estado mas apegados al efecto produc1do por una P!l 
lit1ca econ0m1ca con beneflc1o soc1al, que cubre el periodo del llamado -
m11agro mex1cano, que de hecho fue lo que en gran parte leg1t lmC> por mu-
cha tiempo al gob1erno, s1n que los procesos electorales jugaran el papel 
cUslco os1gnado. Lo anter1or nos conduce a tener presente que la real1-
dad mexicana se caracteriza por tener ur;a sistema presidenc1a1ista. Lo -

cual qu1ere dec1r, que uno de los ejes de la polit1ca nac1onal es lo 1ns
t1tucl6n pres1denc1al, lo que de un modo ha 1nflu1do en la forma de acce
der al poder, porque ha s1do exclus1v1dad del part1do of1c1al que sus can 



dldatos triunfen. 

1.1 Slst .... Electoral. 

Como conjunto de elementos ordenados y coherentes. relacionados e 1!! 
terdependlentes entre s,, un sistema e lectora l contribuye al propOs lto de 
lograr que la voluntad popular se exprese en la emls10n del sufragio. B! 
jo dos concepciones puede apreciarse: en un sentido amplio y otro estr1s. 
to. l\nDos na se contraponen; su diferencia estriba en el nivel y pr1or1-
dad que en cada caso se trate de enfatizar a sus respectivos elementos -

que lo integran. 5 

En sentido amplio se define al sistema como el "conjunto de 1nst1tu
c1ones1 normas y procedimientos involucrados en el proceso que se 1n1c1a 
en la etapa preparatoria de las elecciones y concluye con la clasifica- -

c10n flnal de ~sta y la 1ntegrac10n de los correspondientes Organos del -
Estado con los candidatos triunfadores". 6 La def1nic10n incluye por lo -
tanto, a las autoridades encargadas de organizar el proceso electoral, de 
velar por el cabal cumplimiento de la norma para la emlsiOn del voto, el 
establecimiento lnstituclonal para dirimir la controversia electoral y C!! 
mo paso final la cal1ficaci0n de las elecciones. 

En Ml!xico la autoridad 1Mx1ma en materia electoral encargada de org2_ 
n1zar el proceso electoral en sus etapas fundamentales, es el Gobierno F! 
deral, cuando son federales, a travt!s de la Com1s10n Federal Electoral. -

En base a la Constltuc10n y a la Ley Org!nica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Organos encargados de la callf1cac10n y - -
aprobaclOn final son los Colegios Electorales de las respectivas c!maras 
que integran el Poder Legislativo. 

En sentido estricto, el sistema electoral queda Integrado por "el -
conJunto de elementos t~cnlcos que pennlten traducir voluntades pol1t leas -
en pos1c1ones de poder estatal•¡ comprenden las s1gu1entes partes medula
res: al dlvlsl6n territorial -distritos electorales y circunscripciones-; 
bl las fo"""s de candidaturas; el procedimientos en la votaciOn; y dl re
glas para la dlstrlbuclOn de curules. 7 
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1.2 Objetivo de las Elecciones. 

El objet1vo que cumplen las elecc1ones es la des1gnacl6n por los c1J! 
dadanos de aqu~llos que ostentando su representacl6n ejerzan el poder po-
11t1co en una comun1dad. 8 

En las democracias una caracter1st1ca esencial es cuando los 1nd1v1-
duos que integran una comunidad tienen la oportunidad de expresarse en -
lgua ldad de cond1clones para des1gnar a sus representantes. En esta 6pt1 
ca, al pensar en sociedades modernas, la .expres10n cobra un sentido ideal. 
Por ello, los intentos de llevar a la pra.ct1ca una democracia perfecta, -
han conducido en el mejor de los casos, a la creac10n de otras pautas de 
organ1zac10n como la democracia representativa, que tiene su fundamento -

en la ex1stenc1a de Asambleas o Parlamentos, s1endo sus Integrantes elegl 
dos en elecciones. 

Las elecciones cobran un sentido aut~nt1camente democrat1co cuando -
por una parte, los electores t1enen posibilidades reales de elegir entre 
varias opciones, y por la otra, contar con plena libertad para selecc1o-
nar sus preferenc1as. De ser asi, se esta tratando de un modelo de elec
c1ones 11bres y compet1t1vas. 

Otro elemento que pos1bll1ta e.1 Juego politlco-democratlco; esto es, 
que el s1stema base su leg1tlmldad* en el consenso refrendado per16d1ca--

*La referencia al concepto de legitimidad. queda ligada con ºla efica 
cia del rigimen para hacer frente a loa problelQ.8& de la econom!a y pol!t! 
ca. Un r¡gimen ea le¡ítt.o en la medida que los diferentes grupos 11ocia
lea cree que las instituciones vigente• aon la• 6ptimaa para conducir a -
la sociedad en un momento dado. Hay crieis de le&itimidad cuando el des
control en loe procesos econlimicoa y pol!ticoa lleva a la multiplicacicSn 
de loe conflictos, a la parlliaia y a la incapacidad de rHoluci6n". Una 
forma de percata.rae del fenl5meno ea cuando el comportaahnto electoral se 
raflaja en la pirdida de identidad y la falta de rapreaentatividad de loa 
actol'ea pol!ticoa. Ambaa situaciones afloraron en el proce:ao electoral -
de 1988. Cfr., Juan Lins, La quiebra de la democracias y JQnrgen Haber-
m.aa, Problemas da legitimidad en el capitalieao tardío, ambo• citado• en 
Barnal, Marco Antonio, 11Ciudad Juirez:, 1983 y 19851 Las dificultades de 
la democracia" en Loaea:a, Soledad y Rafael Segovia (comp.), La vida pol!-
tica mexicana en la criaia, pp. 153-154. 



mente a trav~s de elecc1ones 11bres y por sufrag1o un1versal, es la part.1 
c1pac16n de part1dos pol1t1cos y la pos1b111dad de alternanc1a en el po-
der. 

Un 01t1mo aspecto que debe senalarse en el camportam1ento elect?ral, 
es que ~ste ha de cen1rse a leyes que 1nst1tuyan y regulen su act1v1dad. 
En este sent1do la lcg1slac16n electoral dar1a respuesta a ello, como el 
conjunto de las leyes que 1nst1tuc1ona11zanel proceso electoral.• A S'J vez 
éste Olt1mo queda def1n1do como "un fen6meno muy ampl1o que abarca tanto 
la formac16n y acc16nde grupos y part1dos, la selecc16n de cand1datcs y -
las campai'las, como las elecciones mismas ••• 119 

Cabe hacer menc1bn que el proceso electoral siempre debe ser u~1cado 
en el s1stema po11t1co. •• La d1nam1ca de este Olt1mo depende de la natu
raleza del pr1mero, en la med1da que aporta los elementos que hace pos1·· 
ble el Juego de part1dos pollt1cos. 

En suma, para que operen en la pr~ct1ca unas elecciones cuyas caract~ 
r1st1cas han sido resei'\adas anteriormente, deben establecerse ciertas con 
d1c1ones. Destacan por su 1mportanc1a: a) 01sponer de una Adm1n1strac16n 
competente y en lo pos1ble 1mparc1al que apegandose a la ley organ1ce las 
elecc1ones; b) Contar con un Poder Jud1c1al 1ndepend1ente, que haga valer 
la ley y cuyas dec1s1ones sean acatadas; e) Contar con un sistema de par .. 

un pr=~~;~~o d:e o~~~ri J:~!ái~~1:e~o~~a e!"3e~l~~t:r~h1:8~~="d8efeenn:Uªe1~e i~s 
precepto• relativos a lae personas elegibl•• y eiectores, a loa candidatos. 
fonUcilSn de órganos electoralea¡ a la eaiai6n del aufrasio, eacrutinio,
proclamación de los electorea. as{ como a las penas por irregularidades -
con lae eleccione•. 

**Hablar de •i•t•ma pol!tico implica hacer referencia 11al conjunco -
de relacione• pol!ticaa que •e establecen en una sociedad... con la forma 
en la que a• funda el poder pol!'.tico" ¡ asumiendo diferentes modalidades -
-autoritaria, de90cratica 1 formas combinadaa, etc., adquiriendo ciertas -
caracterlaticas, para hacer viable la M1~n(a política -• trav,¡a de un 
sistema multipluralista 1 bipartidista o de un solo partido; implicac.ión -
que en Ciltima instancia ea el campo donde cristaliza la lucha política de 
diversos grupos sociales. Véase López Villafañe, Víctor, La formación -
del aiatema político mexicano, p. 15. 
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t1dos polit1cos s011dos, con arra1go y trad1c10n, para que d1spongan de -
cand1datos que comp1tan; d) un· acuerdo entre qu1enes part1c1pen en la con 
t1enda electoral, de que las reglas del juego que regulan el acceso y lu
cha por el poder sean respetadas; !O lo contrar1o 1mpl1caria una v1olac10n 
al acuerdo con saldos desfavorables para el sistema en su conjunto. 

En el presente trabajo def1n1mos al r~g1men electoral mex1cano como 
plural1sta pero no coinpet1t1vo, por el predom1n1o cas1 absoluto del partj_ 
do of1c1al y la deb111dad de los part1dos de opos1c10n.* 11 

Por otro lado, las elecc1ones en M~x1co no han logrado los objet1vos 
pol1t1cos esenc1ales: " ... def1n1r qu1~n gob1erna y con qu~ proyecto pol1-
t1co .. . 1112 

No han respond1do a las expectat1vas para la soluc10n de confl1ctos 
pol1t1cos n1 tampoco ofrecen ser el espac1o de expres1ones y man1festac12 
nes, que deber1an recoger los part1dos pol1t1cos de la soc1edad y por lo 
tanto, las opciones de cambio, quedan bloqueadas dado que no hay alternan 
c1a en el poder. Por el contrario han representado el terreno fundamen- ... 
tal de la competenc1a de la ~11te polit1ca, del reacomodo y camb1o del -
personal polit1co, 13 en todo caso, la c1udadan1a part1c1pa al refrendar -
el acto r1tual leg1t1mador, junto con las dec1s1ones tomadas en altas es
feras gubernamentales, haciendo a un lado las demandas de la voluntad po .. 

pul ar. 

*Incluimos esta definici6n porque conceptualir.a el ré'gimen electoral 
mexicano. en su mejor expresi6n al momento de celebrarse los comicios ele e 
torales de 1988. A partir de esta fecha es muy probable que el sentido::. 
de la expreai6n se vaya ajustando al cambio operado en la realidad, pasa!!. 
do a ser un régimen pluriportidista donde el predominio del p{lrtido ofi-
cial se vaya relativi~ando por la competencia y el fortalecimiento de loa 
partidos de oposici6n que expresen po•ibilidadea reale• de diaputar el P.2. 
der poU.tico. Por otra parte, para una exposic16n detallada y profunda -
sobre las caracter!eticaa del sistema de partidos en México así como una 
aproximación a las· distintas definiciones atribu{daa al PRI -partido del 
estado, partido hegemónico, etc.-, conaúltese Yfiñez Kaldonado, Katilde, -
El Partido Acción Nacional: De la Oposición "leal" a la oposición real. 
Tesis de Licenciatura, FCPyS-UNAK, 1990. 
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1.3 Capac1dad Electoral. 

La capacidad equivale a tener apt1tud a fln de ejercer algQn derecho: 
"Ser capaz es ser apto, es decir, reunir una serie de requ1s1tos formales 
necesarios segCm la ley para poder ejercitar v~l1damente un derecho 11

•
14 

La importancia de la capacidad electoral radica en que sus requlsl-
tos sei'ialan quUmes tienen derecho a formar parte del cuerpo electoral¡ .. 

es decir, los posibles votantes. Suelen estar expresadas en las Constit_!! 
c1ones de los pa1ses y en sus leyes secundarias, especif1camente en la -
electoral. 

Son requisitos positivos aqu~llos en el que se exige ciertas cualid~ 
des al votante: nac1onal\dad, * ciudadania, mayoria de edad, goce de dere
chos civiles. 

Por el contrario, existen tamb1~n incapacidades que impiden formar -

parte del cuerpo electoral, y por lo tanto, la participac10n en asuntos -
e lectora les. Se presentan en s 1tuac iones concretas: cast1gadas por pe- .. 

nas,, concursados, perseguidos por determinados delitos . 15 

Finalmente, para poder votar, aun cumpl1endo con los requ1s1tos de -

capacidad y sin incurrir en alguna Incapacidad, hace falta un Gltlmo re
quis1to: estar inscrito en el padrbn electoral. 

1.4 Cuerpo Elec~al. 

Se define como el •conjunto de Individuos que pueden votar, es decir 
que tienen suficiente capacidad para ello -cumplen los requisitos previs
tos por la ley- y que estan Incluidos en las listas electorales, en el -
censo electoral• . 16 

*Por nacionali.dad se entiende la relación jurídica entre un indivi-
duo y un Estado. Y ciudadano es el que goza de sus derechos entre ellos 
el de sufragio. Véase al respecto: Carreras, Fracesc de y Josep H.V., --
2.e.:......él•, p. 36. 
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En pa1ses que se 1nscr1ben en una trad1c10n democr!t1ca-11berol, do!! 
de la leg1t1m1dad del poder pol1t1co procede de la voluntad del pueblo, -
cuando l'.!sta por efectos de elecc1ones logra colocar a sus representantes 
en el Parlamento, te6r1camente se puede fundamentar. S1n embargo. en la 
pr~ct1ca, observamos un prOblema: los que votan no san todo el pueblo. -

Son parte de la poblac10n que cumple con los requ1s1tos legales, con la -
cons1gu1ente salvedad de no desear ejercer su derecha a sufragar. Al se
nalar este aspecto. queremos destacar la d1st1nc16n que hay entre el cuer 
po electoral y la poblac10n de un Estado-nac10n. 17 

1.5 Sufraglo. 

El sufragio* puede considerarse coroo un med1o para que los c1udada- ... 
nos participen en decisiones colectivas. Por su 1nter~s e importancia, .. 
la part1c1pac10n de mayor trascendenc1a suele ser la des1gnac10n de los -
gobernantes. 

En muchos pa1ses, otras formas de part1c1pac10n han llegado a operar: 
a 1 convocar a la c1udadania a 1n1c1ar una ley, aceptar y/o rechazar un -

texto leg1slat1vo o la 1ntervenc10n para reformar la const1tuc10n med1an
te las inst1tuc1ones de la democrac1a 1nd1recta, como son la 1n1c1at1va -
popular, el refer~ndum y el pleb1sc1to. 18 

Por su naturaleza jurid1ca, se concibe al sufragfo de dos maneras: 

a) Como derecho, se depos1tan en cada 1nd1v1duo uoa fracc10n de la -
soberan1a; y b) como func10n, el sufrag1o se le atr1buye al conjunto de -
electores -cuerpo electoral- s1n que su ejerc1c1o se deje Hbremente a C,! 

da uno de ellos. Ambas noc1ones t1enen relac10n d1recta con la soberan1a 
y el nivel que se reconoce en su 1ntervenc16n, tr~tese del elector en far 
ma a1slada o en su conjunta. 19 

*A difereTicia del sufragio, el voto puede ser considerado como la &.5,. 
cilin que cristaliza la voluntad dtü individuo en las urnas. 
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1.5.1 caracter1stlcas. 

Son caracter.,st1cas del sufragio el ser un1ve..-sal, 11bre, secreto y 
directo. As1 son consideradas hoy en d1a. Sin emc.rgo, las luchas l ibr~ 
das por los pueblos a lo largo de mucho tiempo, 1 lev6 a que se asumiera y 
reconociera como tales. 

El sufragio universa 1 tuvo su contrapartida: .; l sufragio restringido 
o ca11f1cado. Se otorga a ciertos ciudadanos a co ... d1c10n de satisfacer -
algunos requ1s1tos de orden econ6m1co o 1ntelectur3l 1 como el ingreso, rJ. 
queza o educac16n. Tal sltuaciOn se aplicO con ma_. or intensidad en el p~ 
sado. De la misma forma nos podemos referir al Sl.r;-,.ag1o que no ha s1do -
libre: cuando al elector se le obligaba a ejercerle votando, so pretexto 
de sanc1ones, multas o priv:indolo de sus derechos p:1it1cos. El caracter 
libre del sufragio implica que al elector no se le oaga presiOn de ningu
na 1ndole, intimidaciOn o coacciOn alguna. 2º 

Por la manera de votar, el secreto del sufrag~, resulto de una lucha 
librada contra el voto pOblico; éste asumiéndose en distintos modos de "'!! 
n1festar: por aclamac16n, en voz alta, con la mano alzada, etc., lo cual 
implica que la preferencia de alguien fuera conocida por todos. El caraf 
ter libre del sufragio contribuye en mucho a que se3 secreto, siempre que 
se cumplan dos facto1·es: a) que garantice la llbre expresiOn de la volun
tad s1n tomar represal1as; y b) que el voto no sea vendido al mejor pos-

tor. 21 

En el sufragio 1nd1recto el elector establece la relaci6n con sus r~ 
presentantes por medio de un tercero. La prox 1midad y los grados de re-
presentaciOn var1an segOn las mediaciones. Lo contrario 1mplkar1a el S!! 
fragio d1recto, es decir, que no haya intermediaciOn alguna, establecien
do una relaci6n imied1ata. 22 Hecha la clas1f1cac16n en funciOn de sus c~ 
racter1st1cas correSpond1entes, se ·anade otra que, por su importancia se 
destacan en dos fuentes: por sus efectos y por el modo de votar. 

En el primer caso se habla de sufragio reforzado y Onico. Se otorga 
un mayor nQmero de votos al ciudadano; con las variantes denominadas su .... 
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fraglo plurlnomlnal, m~ltiple y familiar. En el sufragio lgual o Gnico -
se ve realizado el pr1nc1p1o democr~t1co "un hombre, un voto•, en el que 
los votos de los electores bajo las mismas cond1c1ones al sufragar, asu-
men igual valor. 23 

Por el modo de votar, la distinclbn se establece entre nominal y pl!! 
r1nom1na l, segQn favorezca el voto a un candidato o una lista de candida
tos. 24 

1.6 Candldatos y Elegibles. 

1.6. l Requlsltos. 

51 bien es cierto que una de las caracteristkas esencfales del su .. .. 
frag1o es el de ser universal, no por ello, todos los habitantes de un .. .. 
pa1s pueden votar. Esto responde a diversas razones, que como requisitos 
cada legislaci6n establece en materla de derechos y obligaciones polHlco 
electorales. 

Los requisitos del sufragio varian ya se trate de un elector o un .... 
candidato. Se consideran sufragio activo y sufragio pasivo; es decir, la 
posibilidad de votar o de ser votado, respectivamente. 

Tener derecho al sufrag1o pasivo es poder figurar como candidato de 

algQn partido para los cargos de elecci6n que se disputan. Los requis1-
tos que deben cumplir aparte de la c1udadania, es contar con una edad ad~ 
cuada, ya que, de llegar a ganar, tendran una gran responsab1a11dad ante 
la naci6n. 

Por otro lado tenemos que ciertas situaciones hacen que un ciudadano 
pueda ser candidato pero no eleglble. Entre dlchos factores que .impiden 
esta realizacl6n esUn las slgulentes: al respaldo ofrecldo por el parti
do, debera contar con una infraestructura y apoyo 1og1st1co para su caq>! 
na, y disponer de una fuente de flnanciamiento; su nula disposic16n de lo 
anter1or evidentemente que repercut1r1a en la c1udadan1a y sus ofertas p.Q. 
11t1cas por las que luchan no seran conocidas. 
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Por otro lado, con respecto al caso mexicano, y s1gu1endo los 11nea .. 
mientas teOr1cos apuntados, destacarros los puntos siguientes: 

al Se cons1dera al voto como prerrogat1va y como ob11gac10n del clu· 
dadano. Como prerrogativa representa un derecho po,,t1co por el cual se 
dec1de la conformac10n del gob1erno. 

Coro obl1gacl0n const1tuye un deber para con la soc1edad de la que -
forma parte. 25 

b) La Const1tuc16n menciona que el sufragio es universal, libre, se
creto y d1recto. El sufrag1o un1versal quedo consagrado defln1t1vamente 
en la Const1tuc16n de 1857, pero mucho tiempo tuvo que pasar para que de 
~1 sus virtudes se gozaran. Siendo Presidente Francisco l. Madero decre
to reformas para establecer el sufrag1o d1recto en las elecc1ones de d1pJ! 
tados, senadores Y, Presidente de la Rep0b11ca. P. lo anter1or hay que se
i'\alar que el ciudadano es el directamente responsable de emitir su voto. 
Por lo mismo, no hay pos1b111dad de que se ejerza por correo o represen-
tantes persona les. Tamb1~n se garantiza en nuestra leg 1s 1ac16n el sufra
gio único y nominal para el caso de las elecciones presidenciales, de se
nadores y diputados por mayor1a relat1va. El sufrag1o plur1nom1nal se da 
en relac 10n a d1putados por e 1 pr1nc1p1o de representac10n proporc1ona 1, 
s1n que para ello el elector conceda su pref~renc1a hac1a un cand1dato -
del orden que aparecen por dec1s10n del part1do que lo postula. 26 

Corro se af1rm0 anter1ormente, los requ1s1tos para el sufrag1o varlan 
de un pa1s a otro, ya se hable de un elector o un candidato. En el caso 
mex1cano, segCln lo establece nuestra const1tuc16n, la capacidad c1udadana 
la tienen varones y mujeres• que tengan la nac1ona11dad mexicana, ya sea 
por nac1m1ento o por carta de natural1zac10n. En cuanto a la edad, a par 

*Por mucho tiempo la mujer fue objeto de las mlla diversas discrimina 
ciones. Por ·lo mismo se le imped{a 'participar en elecciones. Gracias a-

!::a:ª!~r:~r:~~:~i~u~!º~:!:~i::/:~~~ e~::r ~ontar con la condici6n ciud! 
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tir de 1970, se establecl6 el requisito para emitir el sufragio con 18 
anos de edad al dia de las elecciones¡ por lo cons1gu1ente 1 se les otor~a 
la carta de c1udadania; ade~s podra.n disponer de la credencial de elector. 

e) Las incapacidades que se mencionanenel texto constitucional, pr~ 
sentan los casos de suspens16n, inhabilitaci6n o p~rd1da de los derechos o 
prerrogativas al incumplimiento sin causa just1f1cada de las obligaciones -
que dicta la Carta Magna; por ser prOfugo de la ley, sentencias por de11tos. 
La ley prevl! para cada caso la pl!rd1da o suspens10n de los derechos. 

d) Aqul!l que por su cuenta y riesgo ejerza el sufragio pasivo, aun .. 

contando con el respaldo de algCm partido, de no estar legalmente recono
cido, su 1ntens10n no quedar~ premiada. Un caso que para efectos de sen
tir la fuerza y presencia del partido, fue cuando en 1976 el Partido Com.\! 
nista Mexicano lanz6 a Valent1n Campa a la Presidenc1a de la República. 

La 1neleg1b111dad puede ser de dos tipos: a) absolutas, 1mped1mento 
por el cual no hay pos1b111dad alguna de ser cand1dato; b) relat1vas, he
cho que responde al 1nter(!s del candidato, si se sujeta a los casos que -
prevl! la ley. En el primer aspecto el ejemplo m~s notorio lo encontramos 
con los ministros de culto o aqul!l 1nd1v1duo que haya desempei'\ado el car
go de Pres1dente de la República, no podr! volver hacerlo por n1ngún mot.1 
va. El segundo responde por lo general cuando un func1onar1o es separado -
de sus funciones, por un tiempo razonablemente adecuado, para fungir como 

cand1dato. 28 

1.7 La Organ1zac16n de las Elecc1ones. 

En el presente apartado profundizaremos sabre un elemento central en 
la real1zac16n de las elecciones: la adm1ns1trac10n electoral. 

1.7.1 Def1n1cl6n. 

La adm1n1strac10n electoral puede ser atendida 11 como una estructura 
org!n1ca e 1nstituc1onal, como un conjunto de act1v1dades, o tamb1~n como 
una mezcla de Ant>as •. 29 

El punto de vista estructural considera a la adm1n1strac16n electo-
ral como un •conjunto de Organos de variadas niveles que tienen la 1mpor 00 

tante encom1enda de preparar, dir1gir y v1g1lar la real1zac16n de las elef 
c1ones en sus diversas fases que ~stas entranan, dentro de las cuales de! 
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tacan sobremanera los actos previos de la m1sma, el desarrollo de la jorns. 
da electoral y la serie de actividades que son roJ11zadas con posteriori
dad". 30 Desde la perspectiva de las funciones las act1vidades de la adm.J. 
n1strac16n electora 11 "son referidas a las tareas especif1cas que se deban -
rea 11zar para hacer pos 1ble la rea 11zac16n de las e lecciones de un pais 11

• 
31 

El problema de la conformac10n e 1ntegrac10n de los Organos elector! 
les no ha quedado resuelto, lo cual hace pensar que la normat1v1dad en mi!_ 
ter1a electoral de cada pa1s, responde a cond1c1ones particulares de su .. 
evoluciOn histOrica, sistema politice y desarrollo democr6t1co alcanzado. 

As1 pues, la organ1zac10n electoral en algunos pa1ses "aparecen 119,! 
dos a la idea de que es el gobierno el que debe intervenir en la des1gna
c10n de sus miembros, y en otros se hace prevalecer el enfoque que qu1e-
nes integren los organismos electora les deben ser personas des l 1gadas y -
ajenas a los poderes ~(Jbl1cos para integrar un ente verdaderamente autOno 
mo e independiente•. 3 -

Bajo estas dos pos1c1ones se observa que son generados cinco s1ste .... 
mas, para la realizaci6n del proceso electoral. Por ejemplo, el caso de 
Canad~. sus organismos electorales dependen del Parlamento, quien nombra 
un oficial para despachar las tareas electorales. En Guayana a trav~s de 
una comls iOn se desarrollan las labores e lectora les. 

Pa1ses como Alemania Federal, Italia, Inglaterra, Espai'ia, Francia y 
México entre otros, los organismos electorales dependen del Poder Ejecut.1 
va. Otros pa1ses entre los que se encuentran Venezuela, Perr.i y Costa Ri
ca, la caracter1st1ca de sus organismos electorales re~ponde a una natur.! 
leza jurisdiccional. 

Dentro de los pa1ses cuyos miembros en los organismos electorales -
son depend1entes del Poder Ejecutivo, la conf11ctividad electoral que na
ce dentro del proceso generado, por lo general se resuelven con apego a -
los tribunales electorales; mientras que los ligados al Parlamento, ~stc 
es facultado para 1nterven1r y resolver las controversias electorales¡ en 
tanto que aquéllos donde la organizac10n jurisd1cciona 1 pr.eva lece, los -
propios tribuna les e lectora les resuelven las disputas y confl 1ctos sobre 
la materia. 33 
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1.7.2 lntegrac16n de los Organls..,s Electorales. 

Son varias las formas para Integrar los 6rganos rectores de las elei¡ 
clones. Al Intento de agrupacl6n s1stematlca destacamos ventajas y des-
ventajas, respondiendo a la siguiente claslflcac16n hecha por el Dr. Fra.!! 
cisco Berl1n Valenzuela: 

a) Sistema administrativo; b) Sistema Politlco; c) Sistema Parlamen
tario; d) Sistema Judicial; y e) Sistema mixto. 

1.7.2.1 Sistema Admlnlstrat,1vo. 

Sus bf"'ganos electorales quedan integrados por personas que pertene-
cen al circulo del Poder Ejecutivo; responde a la idea de que la rea11za
clbn de las elecciones es una funclbn de lnter~s pQbllco, lo cual Implica 
un aparato adm1n1strat1vo complejo; y s61o el gobierno puede cumplir con 

el cometido por los amplios recursos de que dispone; af\ad1endo que, dejar 
la tarea en manos ajenas del gobierno .supone que intereses particulares 
pudieran obstaculizar la elecc16n. Las criticas a este sistema se han -

centrado .en la falta de Imparcialidad y objetividad de los miembros y es
to hace que centren su atenc10n en intereses partidistas y gubernamenta-
les que en &os pr1nc1p1os que norman al organ1smo¡ 

1.7.2.2 Slstema Pol1t1co. 

Partiendo de la idea de que las elecciones son una actividad pol1t1-
ca, seran los partidos pol1ticos los responsables de llevarlas a cabo, -
principio sosten1do en razbn de que ellos figuran como los 'principales ai¡ 
tares del proceso e lectora 1. Sin embargo, los .comentarios cr1t ices apun
tan que es sumamente riesgoso dejar en manos de partidos po1H1cos el pr.ia. 
ceso electoral, y esto por s6lo pensar en un asunto: los intereses de la 
nacl6n estar1an muy por debajo de las pasiones que entrana la lucha por -
el poder; .. :.' 
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1.7.2.3 Sis- Parla•mtarlo-leglslatlvo. 

En este caso. las elecciones son encargadas a elementos que pertene
cen a los cuerpos coleg1ados, a trav~s de com1s1ones creadas para tal f1n. 
El 1nconven1ente de este sistema, que por cierto pocos son los pa1ses que 
lo han adoptado, es "desvirtuar las funciones que los Parlamentos les co
rresponde", as, coroo distraer a sus miembros con tareas que restan su - ... 
atenc10n a otras labores y por í.ilt1mo, que el Parlamento no es ajeno a la 

toma de dec1s1ones 1mparc1ales, precisamente porque es un espacio de con
frontaclOn partidista¡ 

. 1.7.2.4 Sistema Jud1c1al. 

Los organismos encargados del proceso electoral esta.o integrados por 
miembros que pertenecen al Poder Judlcla 1. El derecho al sufragio debe -
ser tutelado por los tribuna les para su sana garant1a, fuera de toda 1rr~ 
gularldad; de ah1 que la funclOn tenga que ser Independiente. El defecto 
que entrana es que la funclOn judicial se ver1a envuelta en el juego pol.1 
tico propio, de las elecciones. expon1endo a sus representantes a cr1ti-.. 
cas afectando su Imagen de guardlan de la Justicia; 

1.7.2.5 Slst- Mixto. 

Al parecer los organismos encargados del proceso electoral. logran -
superar algunos v1c1os que se presentan en los anteriores s1stemas¡ ya -
que hace posible una comb1nacl6n de los Interesados, y con ello la convl-
vencla conc111atorla que se pueda efectuar en el desarrollo del mismo pr2 
ceso. 

En Ml!xlco se asume tradlclona lmente que la lntegraclOn de los Orga-
nos electorales parte de la concepclOn de que es el gobierno quien debe -
realizar las elecciones, con la conjunta colaboraclOn del Poder Leglslat.! 
va, partidos po11tlcos y ciudadanos en genera1. 34 Los partidos po11tlcos 
se han integrado a las tareas con una escasa part1c1paci6n que va en as-
censo, dependiendo de la leglslaclOn que los glorifique y de su lnserclOn 
en el sistema po11tlco, as1 co.mo el nQmero de· partidos que a ~1 concurren. 
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Puede apreciarse que nuestro paiS goza de un sistema de 1ntegrac16n 
de 6rganos electorales al modelo m1xto senalado que corresponde a la le-
gislaciOn de 1987, en el cual, queda integrado por un comisionado del P:
der Ejecutivo que es el Secretario de Gobernac10n, dos com1s1ones del ?:
der Leg1slat1vo, un diputado y un senador; y los cam1s1onados de los par
tidos polit1cos integrados en forma proporcional al resultado de las ele.s, 
c1ones federales 1nmed1ata anterior, s1n que un partido acredite m~s de -

16 comisionados. 

1.7.3 Labores Técnicas de la AdmlnistraclOn Electoral. 

Ahora bien, siendo que la adm1n1strac10n electoral es una func10n e! 
tatal que se efectOa con el apremio del Gobierno de la RepObllca quien e!! 
cabeza las act1v1dades electorales a trav~s de la Com1s10n Federal Elect2 
ral, con la correspondiente part1c1pacfón de partidos y ciudadanos, se -

aux111a de otros Organos que despachan labores prop1amente tlkn1cas: la -

dlvlsiOn territorial (distribuciOn y ublcaciOn geograflca de los electo-
res); el censo (reg1stro de electores); y las fOrmulas electorales (la -

traducciOn de los escanos que correspondan a los partidos). 

1.7.3.l Divis10n Terr1tor1al. 

La noc10n de c1rcunscr1pc16n o d1str1to electoral hace referenc1a -

•al conjunto de electores-generalmente, agrupados con base terr1tor1al- a 
part1r de cuyos votos se procede· a la d1str1buc10n de los escaf'los parla-

mentar1os•. 35 

La dlstrlbuciOn busca var1os prop0s1tos; a) Vincular un conjunto de 
ciudadanos ubicados en una porc10n terr1tor1al con un nlímero de represen
tantes a elegir. Se trata de que cada escano en la ""dlda de lo posible 
represente un no..,ro similar de representados. Sin eot>argo, no sieq,re -
suele suceder as,: eJell'IJlO de ello se da en el caso de la elecciOn de SJl. 
nadares, cuestiOn que.es salvada porque responde a la idea del pacto fedJl. 
ral; b) Se trata de fac11itar a la c1udadan,a la rapidez para emlt1r el -
sufrag1o en un lugar cercano a su domicilio; c) Que el recuento de la vo
tac16n arrojada, cuando se trata de un terr1tor1o extenso no sea pretexto 
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para ·extender los 11m1tes temporales, en perju1c1o del electorado¡ d) Se 
busca un acercam1ento del cand1dato con el elector. 36 

La leg1slac10n mex1cana menc1ona que la secclOn electoral es la uni
dad de la demarcac10n terr1tor1al que al dlvld1rse dan los d1str1tos unl
nomlnales. La dlvls10n se efectGa de quien se el1ge: asi, al hablarse de 
elecciones federales se esta refiriendo a las elecciones de los Poderes -
Legislativo y Ejecutivo, que abarcan todo el territorio nacional. En CD!! 
trapartlda de las locales que pueden referirse al Ejecut1vo y Legislativo 
en su &mblto terr1torla 1 correspondiente¡ o bien a las e lecciones munlcl
pa les que se restringen al universo mun1clpal. En la trad1cl0n electoral 
mexicana, queda asentado que el dlstr1to electoral constituye la dlvlslOn 
territorial para elegir a un d1putado por el principio de mayoria relati
va¡ mientras que la clrcunscr1pcl0n representa al Amblto territorial en -
el que se eligen a los diputados por el principio de representaclOn pro-
porclonal. 

A partir de lg77, quedo establecida en la Carta Magna que el nGmero 
de d1str1tos unlnom1nales seria de 300¡ la demarcaclOn responder& al dlvl 
dlr la p~blaclOn total del pais con el nGmero fijado de dlstr1tos. Con: 
respecto a las c1rcunscrlpclones, fue en 1977 Igualmente que se consigno 
la Idea de crear hasta 5. 

1.7.3.2 El Censo Electoral. 

1.7.3.2. l !lef1ntcton. 

En t~rm1nos generales el censo •es el reg1stro pGbl1co en el que - -
constan los c1udadanos con derecho a voto•, 37 S1n embargo, no todos los 
ciudadanos con capac1dad para votar quedan reg1strados en el censo, Son 
d1versas las razones que 1mpos1b111tan la perfecc10n del censo. Algunos 
casos mas notorios se encuentran en el llll!todo de censar o b1en, en los 1!! 
tereses produc1dos en su elaborac10n. (Este punto ser& abordado en el C! 
pitulo relat1vo al Reg1stro de Electores). 
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1.7.3.2.2 Objet1vo. 

Radica en la necesidad de que se recoja en su ma.s f1el expres10n la 
voluntad del electorado, con el f1n de no falsear las elecciones. Desde 
esta perspectiva lo recomendable es la real1zac1Cm de un censo electoral 
p1Jbl1co. Dicha 1dea tiene sus antecedentes cuando su 1nex1stenc1a 1 perm.! 
tia y se prestaba a los ma.s diversas abusos por parte de la mesa d1rect1-
va, cuando el 1nd1v1duo llegaba a em1t1r su voto. Tan es as., que, y por 
mencionar un ejemplo, para 1791 en la Francia ya exlstia la 1nst1tucrnn -
del censo, llamada "listas electorales' .. que empez6 a corregir las defor
maciones a la voluntad genera 1. 38 

Otra de las tareas del censo es la de ubicar a los electores en una 
demarcac10n territoria 1, generalmente a razon de 1 dom1cil 1o. Tambilm per, 
mite que cada elector sepa con segur.1dad el d,a de la votac16n a qu~ casi 
1 la habr~ de acudir a sufragar. Lo contrar1o dar1a p1e a que un (o uno5' 
electori>sl se pasen de l1stos o sean 1nduc1dos por la mala fil de otros, y 
en d1ferentes cas11las depos1ten el voto, con o s1n el aux111o de los Pª!. 
tidos con mayores recursos econ()m1cos que d1spondr1an de un traslado ef1-
caz. 

S1n ser de menor 1mportanc1a, el censo se conv1er~e en un 1nstrumen
to de gran utl11dad para los partidos politices en el sentido que pueden 
detectar la compos1cl0n del electorado y a part1r de este supuesto del1-
near su propaganda polHlca. 

1. 7 .3.2.3 De su Organlzac10n. 

La compl1cada tarea de organizar la labor censal exige una admln1s-
trac10n capaz de desplegar un trabajo cuyos recursos humanos y materia les 
requer1dos, hacen que la funclOn reca1ga en el aparato Estatal o un orga
nismo dependiente de él, en cuyas caracteristlcas consagre los prlnclp1os 
de 1ndependenc1a, 1mparc1al1dad e 1ntegrldad. As1, para que·el organ1smo 
rea11ce bien su tarea, requiere entre otras cuestiones que compagine den
tro de la estructura estatal, pero con independencia del Ejecutiva. Mu-
chas veces esto no se consigue. De ah1 que cada pa1s adopte mecanismos -
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diferentes: Algunos casos los organismos son- aut6nomos¡ otras 
veces dependen del parlamento y organ1smos representat1vos a n1vel local 
y reg1onal. Esto Olt1mo responde a que las tareas sean rea11zadas al mar. 
gen de la pol,t1ca por grupos 1mparc1ales. 

Por otro lado, bajo el cuest1onam1ento de qu1~n debe 1nscr1bir en el 
censo, hay dos tendenc1as: a) los que creen que la 1nscripc10n en las 11i 
tas electorales sea obra del mismo elector; b) quienes creen que los en-
cargados del censo sea un organ1sroo. En el primer caso responde a una -
trad1ci0n anglosajona -abandonada en Inglaterra en lg1a- sigu1endo actual 
mente v1gente en E.U.A. El segundo caso es prop1o de los pa,ses euro- -
peos. Jg 

Hoy en dia la Cilt1ma tendencia se le considera ma.s perfecta, algunas 
razones son: a) dejar la inscr1pc10n a la voluntad del ind1viduo, prop1-
cia que la partic1pac10n electoral d1sm1nuya¡ esto porque el ciudadano -
apol'1t1co no encuesta mot1vac10n en la ''cosa públ1caH, con ma.s raz6n dej!, 
ra. de 1nscr1b1rse. Es ma.s, sin 1r muy lejos, el efecto seria desastroso .. 
en zonas rurales donde la poblac10n esU dispersa y por lo tanto, or11la 
a abstenerse de todo asunto p0bl1co; b) los partidos polHicos mas poder.Q_ 
sos abusando de sus recursos en detrimento de los menores, puedan forzar 
la lnscr1pc10n dejando su sello, ev1dentemente part1d1sta. 

En el otro sistema, es decir, la 1nscr1pc16n a cargo de un organismo, 
t 1ene el 1nconven1ente de que se den casos de arbitrariedad y abuso de ª.!! 
tor1dad. S1n embargo, puede que algunos mecan1smos contrarresten el efes_ 
to, ya sea que, en pr1mer lugar, se elaboren 11stas provis1onales a f1n -
de detectar qu1enes no esUn aQn inscr1tos, y procedan con algQn recurso 
a f1n de obtener la 1nscripc10n. Se puede presentar el recurso al orga-
n1sll0 en cuest10n o al jur,dlco. Habr& m&s efecto con la cons1gu1ente C.Q. 

rrecc10n al operar el segundo caso, es decir, al acudir a un tribunal. ... 
Ev1dentemente se lograra menos arb1trar1edad cuando en el s1stema el Eje
cutivo no interf1era en el Jud1c1a1. 40 
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1.7.3.2.4 Tipos de <:enso. 

Hay dos: el per10d1co y el continuo. El primero suele actua11zarse 
cada ano, de tal forma que est~ hecho t1empo antes de las elecc1ones. Se 
aplican en Italia e Inglaterra. El segundo cons1s~e en hacer modlf1caci.!?. 
nes sobre la marcha, por razones de defunciones, na:1m1entos, cambios de 
dom1c111o, etc., aunque de cualquier forma hay una .-enovac16n en su tota
lidad de vez en cuando.... Ambos tienen sus ventajas y desventajas: en el 
per11'.>d1co es !Ms preciso pero su costo es mayor; e:- el continuo, hay ~s 
errores y su costo es menor. 41 

En nuestro pa1s, y en v1rtud de que es funciOn de gobierno la activ.J. 
dad censal, recae en uno de sus organismos ideado p~ra tal fin. Responde 
al modelo de revls10n y apl1cac10n per10d1ca. 

1. 7 .3.3 FOl'lllllas Electorales. 

1.7.3.3. l Concepto y Variables Fundamentales. 

La fOrmula electoral es 'el proced1miento de c!lculo matem!tico que 
traduce los deseos de los electores en una distribuciOn de los escanos -
parlamentarios dispuestos por los diversos cand1dat:.s de los partidos con 
tend1entes•. 42 

Lo 1mportante a destacar es que la fOrmula electoral hace pos1ble -· 
distingu1r un s1stema de otro, rec1b1endo la denom1nac10n de mayoritario, 
proporcional o mixtos con c1erto predom1n1o de cualquiera de los dos an-
tes menc1onados, con sus respectivas variantes.* 

*Por razone• de espacio y prop&sito ·de •studio, no •• profundizar¡ -
sobre loa aspectos de las respectivas variables de los tres principios c! 
tadoa. Sin embargo puede consultarse a las siguientes obras ya citadas; 
Mackende, H.J.W., p. 51-105¡ Carreras, Francen !'e""'y Josep H.v .• p. 62 -
74; Cotteret .•• p. 61-99. 
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1.7.3.3.2 La FO..,la llayorltarla. 

De !Ms antlgUedad, resuelve en forma aparente el problema de la d1s
trlbuc16n de escanos: el cand1dato que recibe el mayor nOmero de votos es 
el ganador. Aspira a reforzar la presencia de un grupo en el parlamento, 
bajo la 1dea de darle estab1l1dad al rec1nto. No toma en cuenta el peso 
espec1f1co traducido en votos de otras tendencias o grupas, aun cuando el 
tr1unfo se d~ por una d1ferenc1a m1n1ma de votos. 

1.7.3.3.3 La F6r111Jla Proporclonal. 

"Los escai'los parlamentarios se d1str1buyen entre los contendientes -

en proporc10n a 1 nCunero de votos obtenidos por cada una de las candidatu

ras o partidos en presenc1a 11
•
43 El cr1ter1o fundamental consiste en dete!. 

minar que un partido obtenga los cargos por los que comp1t10 en razOn a -

la proporc10n de votos alcanzados. Un aspecto bastante cr1t 1cado es que 
favorece una d1v1s10n de partidos contra un exceso de electores. 

1.7.3.3.4 Las FO,..,las M1xtas. 

Son las f6rmulas apl1cadas que responden a la comb1nac16n entre los 
dos modelos antes citados -mayor1tar1a y proporc1ona1-¡ busca esenc1alme.!l 
te recoger las v1rtudes de los dos pr1nc1p1os y m1n1m1zar sus desventajas. 
Adoptan d1ferentes modal1dades depend1endo de la apl1cac16n del pr1nc1p1o 
de mayor1a o representac16n proporc1onal. 

Por otro lado, el s1stema m1xto con dom1nantes mayor1tarlo es el que 
ex 1ste actualmente para 1ntegrar la camara de D1putados en nuestro pa1s. 

1.8 Justicia Electoral. 

Para que los elecc1ones transcurran en un cl1ma que garant1ce la 11-
bertad y la ser1edad del voto, debe haber c1ertas 1nstanc1as que penal1-
cen las faltas que contra ella se cometan. 
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Es dlfic11 pensar en unos elecciones sin que se presenten problemas¡ 
pues ~stos son Inherentes a la actividad pol1tlca y ~sta entrana diferen
cias, pasiones y conflictos. Lo mlsroo ocurre cuando se trata de la deslll. 
nacl6n del escano correspondiente a un diputado, siempre que no existan -
1~ugnac1ones y los pronunciamientos sean a su favor. 

Al destacar qul~n debe juzgar las Impugnaciones, el problema puede -
solucionarse desde tres puntos de vista: 

1.8. l La C:!mara Parlamentaria, (Congreso o Asrumlea). 

Emana del mismo escrutinio. Responde a la doctrina de la dlvlsl6n -
de poderes, segOn la cual cada poder es 1ndepend1ente de los dem~s. Dado 
que el Parlamento es soberano no debe ser sometido a la f1sca11zac1bn de 
los otros poéteres. Compete a la misma C~mara la facultad de juzgar la -
eleglbll ldad de sus miembros y la regularidad y legalidad de las eleccio
nes. Criterio aplicado a B~lglca, Italia, Suiza y Paises Bajos. M~xlco 

ha seguido esta soluclOn. 44 

1.8.2 El Poder Judicial. 

Se basa en el hecho de considerar cualquier Irregularidad en las - -
elecciones relacionado con la esfera penal. De aM que deba sentenciarse 
por el poder Judicial. A veces no son los tribunales ordinarios los que 
resuelvan, sino una comlsl6n del Tribunal Superior, dependiendo del caso 
que se trate. Los paises que pertenecen a la Comunidad BrlUnlca de Na-
clones han adoptado este slst ..... 

1.8.3 Organismo Independiente. 

Conf1a la soluclOn del contencioso electoral a un tribunal especial 
e Independiente de prejuicios y presiones partidistas. Se aplica en pai
ses coroo Austria, Turquia, Alemania Federal. Costa Rica es un caso ejem
plar, en el que el Tribunal Supreroo de Elecciones conoce los conflictos - · 
electorales en cualquier fase del proceso electoral. El Inconveniente se 
presenta cuando la solucrnn recae en personas con tendencia partidistas. 
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En Méx1co 1mpera el s1stema de autocal1f1cac10n, tradlciOn que viene 
de la Const1tuc10n Gad1tana de 1812, hasta la actual de 1917.45 

Finalmente con respecto a la legal1dad de las elecc1ones, y fund~nd.Q 
se en numerosas cr,t1cas y sugerencias se resolv10 la creac10n de una 1n! 
tanc1a que velara sobre la misma. De esta manera, sigue prevaleciendo el 
pr1nc1p1o de Autoca 11f1cac10n y la creaciOn de un nuevo Tribuna 1 Federa 1 
Electoral, que garant1zara el cumplim1ento de normas electorales y lo CO!! 

tenc1oso. 
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CAPITULO JI 

LA REFORMA POLITICA OE 1977, LA LEY FEDERAL DE ORGAHlZAClOllES 
POL.lTICAS Y PROCESOS ELECTORALES Y LAS ELECCIONES DE 1979 A 1985 

2. 1 Cadilos Const1tuc1ona les 
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La reforma pol1tlca de lg77 emprendida por la admln1stracl0n LOpez -
Portillo, fue motivada por algunos hechos de gran relevancia: una s1tua-
c16n econ0m1ca que se agudizaba cada vez ma,s, con notorios saldos socia-
les desprendidos; un elevado abstencionismo registrada por entonces*. la 
1nsurgenc1a de los sindicatos y organ1zac1ones campesinas; la crisis al -

Interior del Partido AcclOn Nacional, motivo por el cual dicho partido no 
presento candidato para las elecciones presidenciales de lg76, siendo la 
causa por ·la que el candidato del PR! Jos~ LOpez Portillo, apoyado por el 
PPS y PARM, no tuviera oponente de s0l1da presencia que contendiera con-
tra ~l. Ademas sin hacer a un lado .los problemas que genero el movimien
to de lg6s, que puso en entredicho la legitimidad del gobierno. 

Tales acontecimientos obligaban al gobierno a dar una respuesta a la 
soc1edad•t1t. Las palabras del entonces secretario de Gobernac10n Jesris R! 
yes Heroles, fueron elocuentes al respecto: "El pais se enfrentB. a una -

sltuaclOn econOmlca d1f1c11 ... Partlendo de esta sltuaclOn d1f1c11, hay -
quienes pretenden el endurecimiento del gobierno ... Endurecernos y caer en 
la r1g1dez es exponernos al fac11 rompimiento del orden pObllco nacional. 
Frente a esta pretenslOn, el Presidente LOpez Portillo esta empenado en -
que el Estado ensanche las poslb111dades de la representac10n pol1t1ca ••• 
La un1dad democratlca supone que la mayor1a preoclnda de med1os enfamlna
dos a constren1r a las m1nor1as ~ 1q>ed1rles que puedan convert1rs"e ~n 111!.. 

*f.!!·• Ramos Oranday, Rogelio, "Oposición. y abstencionismo en las -
eleccionea presidenciales. 1964-1982", en González Casanova, Pablo (coord) 
Op. cit., P• 180. 

**A la 'conflictiva aituaci6n que se presentaba, las medidas guberna
mentales abarcaron trea renglones principales: la alianza para la produc
ci6n, la reforma administrativa y la reforma pol!ticao Se pretend!a ha-
cer copartícipe a la sociedad. De ahí el famoso eslogan de la época: "la 
soluci6n somos todos". 



32 

yor,as; pero tilll'bll!n supone· el acatamiento de las mlnor1os • la voluntad 
moyor1tar1• y su renuncia • medios violentos trastocodores del derecho •.• 
Se trota de real1zor uno reforma polUlca, no paro favorecer o perjudicar 
a uno u otro grupo, sino para acelerar s611do,..nte lo evolucl6n polUlca 
nac1onol•. 1 El l4de abrll de 1978 se anuncio la reallzac16n de las audle,!! 
clos; · participan organizaciones polU1cas, Instituciones académicas y -
ciudadanos en genero 1, exponiendo diferentes puntos de vista tendientes a 
reforzar las lnst1tuclones polUlcas del pa,s. 

Un primer resultado conslsti6 cuando el Ejecutivo envl6 algunos ini
ciativas de reforma constitucional a 17 artkulos: 6, 41, 52, 53, 54, 55, 
60, 61, 70, 72, 74, 76, 93 y 115. En la exposlcl6n de motivos se recono
c1a la existencia de las contradicciones anidadas en la soc1edad y en vi¡: 
tud de ello, lo necesidad de resolverlas pac1flcamente. En el texto clt~ 
do el entonces presidente afirmaba: • ... buscamos el progreso pol1tlco y -
socia 1¡ reformando para reafirmar, no para cancelar¡ para f1Jar mejor los 
términos de la relacl6npol1tlcay para una mayor partlclpacl6n en la con• 
tienda c,vlca•. 2 También se hace expl1clto el problema de lo legitimidad, 
para lo cual habr1a una respuesta en los siguientes términos: • ••• lo re-
forma polHlca habra de fortalecer a la colect1vldad nacional y servir! -
para obtener un nuevo consenso que nos dotara de 1mpu1sos para seguir -
avanzando•. 3 

Los artkulos const1tuclonales -1f1cados que afectan al s1stema -
electoral son los siguientes: el 41, relativo a los partidos pol1tlcos; -
el 52, se refiere al sistema m1xto con da111nante •yorltor1o; 011pl1a el -
nillllero de diputados hasta 400: 300 por el principio de mayor1a relativa y 

hasta 100 por el sistema proporclonal-; el 54, conforma las bases para -
las candidaturas y e 1 proceso e lectora 1 mlxto en cuanto a diputados fede
ra les¡ el 55, asienta el requisito para los candidatos a diputados en las 
circunscripciones plurlnooolnales, al ser su origen en algunas de las ent.! 
dades federativas que la circunscrlpcl6n C011'4'rende¡ el 60, hace 11!ncl6n -
al sist ... autocallf1caci6n y a lo lntegracl6n del colegio electoral: 60 
presuntos diputados por la v,a de mayor1a relativa y 40 de representaci.6n 
proporc1ona1 -en dicho ort1culo se encuentra la procedencia del recurso -
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de reclamac16n ante la Suprema Corte de Justicia a invest1gar de ofic1o -
hechos v1olatorios en el voto pQblico, que pudieran cuest1onar la legal1-
dad de todo el proceso de elecc10n de los poderes de la UniOn-; por Qlti
mo, el 115, prescribe que en los mun1c1p1os con mtis de 300 habitantes se 
introducira el principio de representaciOn proporcional en la elecciOn de 
ayuntamientos y en las entidades se establecera. el sistema de diputados -
locales de minoria¡ siendo que en cada legislación estatal se encontrara. 
las modalidades para el efecta. 4 

De estas reformas constitucionales resaltan dos puntos importantes r~ 
conocidos en la expos1c10n de motivos: a) En cuanto a los partidos politj_ 
ces "tienen como fin promover la participacibn del pueblo en la vida dert12 
era.tita y contribuir a la integración de la representacH'.m nacional". En 
la ConstituciOn, por otra parte, se alude a que los partidos politices dg_ 
bera.n contar con los elementos necesarios para la obtenc16n del sufragio, 
como el uso de los medios de comunicacibn masiva¡ son declarados cnt1da-
des de inter~s pGbl1co, y se habla de partidos nacionales para d1feren- -
ciarlos de los regionales o locales. Sin embargo, no hay cr1ter1os para 
considerarlos nacionales, hecho que sblo se deduce de la ley secundaria. 
No establece la obl1gac10n de registrarse, como lo hacia la d1sposic10n -
const1tuc1onal anterior. La que se comenta solo exige el registro de can 
d1datos. En otras palabras, no hay fundamento constitucional en lo refe
rente al registro de partidos politicos: 5 b) La reforma const1tuc1onal -
del articulo 6 ex1stente, incorpora la siguiente frase: ''el derecho a la 
1nformac16n sera. garantizada por el Estadou. Se desprende de la expos1-
c10n de motivos que la forma en que el Estado garantice el derecho a in-
formar al ciudadano. depende de los medios apropiados que se depositen en 
las manos de los partidos politices. 

Por otro lado, algunos puntos que mayor pol~m1ca levantaron, y que -
por lo mismo obligan hacer algunos comentarios: 

a) Al mantener dos tipos de diputados con la misma jerarquia, dere-
chos y atribuciones, el origen de su representat1v1dad, aun cuando partan 
del voto popular, los diputados que participan por la via proporcional d~ 
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ben su representaclOn al partido. En este sentido, representan m!s a los 
partidos polUlcos que a los ciudadanos; la responsabilidad ante la na- -
clOn queda m!s sesgada por razones partidistas. Es m!s, el sistema mixto 
Introducido es desproporciona 1, yo que los diputados de representoclOn -
proporc1ona 1 son m1nor1a, y por 10 m1smo, en menor nQmero son representa
tivos del lnter~s general; 

b) Al mantener el sistema de autocallf1cocl0n en las elecciones de -
presuntos diputados, y no depositar lo funclOn -de califlcaclOn de los -
elecc1ones, por ejemplo-, en un tribunal electoral Independiente y autOn2 
"'" los Interesados son parte y juez del asunto; por lo mismo, no hay po
sibilidad de apelar a una instancia superior Imparcial. 

el Los 11mltes a la capacidad decisoria que faculta o lo Suprema Cor 
te de Justicia a intervenir en el litigio electoral, aun cuando hoyo evi
dencias de v1olac1ones al voto, constituyen un error; esto porque, siendo 
la Instancia de m!s alta jerarqu1o jur1dlca no resuelve en cuanto a dere
cho. 6 

2.2 La Ley Federal de Organizaciones Po11tlcas y Procesos Electorales 
(LFOPPEI. 

La reforma po11tlca planteo la siguiente fOrmula: ante el deterioro 
de las condiciones de vida a causo de la crisis ecanomica ofrec1o o lo s2 
c1edad lo alternativo de uno portlclpoclOn po11tlca, poc1flco e lnstltu-
clonal.7 Asimismo, la medida llevaba consigo recuperar lo legitimidad -
perdido por el sistema, por un lodo; y por el otro, los mecanismos de con 
trol del mismo. Ambos aspectos se don en lo ley secundarlo. 

Con 250 art1culos la LFOPPE fue publicado en el Diario Oficial de la 
FederaclOn el 30 de diciembre de ¡g77. Los cinco titulas que la Integran 
se destinan a los siguientes apartados: al De la organlzaclOn de los pod! 
res Legislativo y Ejecutivo, y lo referente a las organizaciones po11tl-
cas; b) De la preparaclOn del proceso electoral¡ e) Disposiciones para la 
jornada electoral; d) Del c°"""ta y resultados electorales, y flnallll!nte 
el De los recursos, nulidades y sanciones. 
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En la referida ley, algunos aspectos suscitar:n mayores polémicas: 

a) A la d1f1cultad que representa el que hay: dos tipos de diputados 
se suma otro hecho en los s1gu1entes t~rm1nos: p~ .. a la obtenc16n de la .. 
d1p~tac10n se part1c1pa por dos vias: dentro de ·:5 distritos un1nom1na-
les y en c1rcunscr1pciones plur1nom1nales. De l;; ::ir1meros habr~ 300 di~ 
tr1tos uninominales y podrai triunfar un solo cana•dato. En el segundo q, 
so ser~n hasta cinco c1rcunscr1pc1ones -segCJn cr1:er1os de la Cam1s10n Fg 
dera 1 Electora 1-, pudiendo part le 1par para cada e· :cc1ón hasta 100 dlput~ 
dos, al aplicarse cualquiera de las dos f6rmulas cue establece el art. --
157: la de representatividad m1nima o primera proporcionalidad. De igual 
manera, el gobierno podr~ hacer una serie de movimientos en cada elecc10n, 
dependiendo del grado de dificultad que encuentre ::n la opos1ci0n, ya .. -
sea, d1v1d1endo a su favor d1str1tos o c1rcunscr1p:1ones, o bien, aplica.!!. 
do la fOrmula * que le convenga. 8 

b) El articulo 18 de la LFOPPE proporc1ona ot•o elemento que provoc6 
pol~m1ca, pues se ref1ere a la oportunidad que tienen diferentes candida
tos al competir. Originalmente el proyecto de ley establecia: "Los can
didatos registrados a diputados federales para ser electos según el prin
cipio de mayoria relativa, no podrAn, a la vez, f1;urar en las listas re
gionales para las elecciones según el pr1nc1p1o de representac10n propor
cional". La d1spos1c10n suscitaba para la oposic10n problemas, ya que, -
de considerar a los mejores elementos con arraigo .i apoyo social en dife
rentes sectores de la poblac10n, a la elecc10n en u., d1str1to un1nom1nal, 
lo mAs seguro es que quedarAn derrotados por los candidatos del partido -
oficial PRI- y, dado que el en princ1pio de representación proporcional -
es mas seguro que triunfen, seguro optaran por part1c1par en esta pista, 
con la consecuenc1a de atraer menos cantidad de votos. Esto último res-
pande porque el partido no hace can.,ana a nombre de un candidato, s1no -
del programa que da a conocer a la opiniOn públ1ca. Con especial empeno 

•según la LFOPPE la fórmula electoral es "el conjunto de normas 1 ele 
mentos matemáticos y mecanismos que hacen posible atribuir a los partidoe
politicos el número de diputados -los que integran las listas-que propor
cionalmente corresponda a la cantidad de votos obtenidos en una elección". 
(Art. 155). 
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el PAN dio la batalla para que se modificara la disposiciOn al proyecto • 
del Ejecutivo, quedando de la siguiente manera: "Los partidos politicos 
podr&n incluir en sus listas regionales el nQmero de candidatos a diputa· 
dos federales por mayor1a relativa que para cada elecciOn fije la Comi- • 
siOn Federal Electoral". Es decir, los candidatos propuestos a partici·· 
par por los distritos uninomlnales podr&n hacerlo tambl~n por las listas 
regionales. Con ello quedaba resuelto un problema y generaba otro: que 
la d1spos1c10n es generosa en cuanto a favorecer a la cOpula partidista, 
pro~1ciando resentimiento, serrbrando divisiones y reforzando el caudil11! 
mo. 

c) Las atribuciones concedidas a la ComlsiOn Federal Electoral*, la 
hacen ser un Organo con un gran poder decisorio, ya que queda integrada -
eri su mayor1a por mierrbros del gobierno y/o del PRI. El problema radica 
en que no hay instancia jur1d1ca que se Interponga ante los actos y decl· 
siones de la ComlsiOn, y el lo debido a que la LFOPPE concede a la CFE per 
sonal1dad jur1dica, ademas de asignarle una partida presupuestal para sus 
m(Jltiples ocupaciones. Quiere decir, que el Organo decide por cuenta pr2 
p1a aun cuando existan lagunas que la ley no alcanza a prever. 10 

d) Sin lugar a dudas la LFOPPE aporto algunas Innovaciones en lo re· 
lativo al registro definitivo y condicionado. En cuanto al primero, su -
obtenciOn sigue siendo dif1c11. En comparaclOn a la ley anterior inmedl~ 
ta, en la presente -LFOPPE- suprime la obllgaciOn de tener afiliados en -
mas de la mitad de los municipios y reduce el nGmero de asambleas a real.!. 
zar en dos terceras partes a la mitad de las entidades federativas, pero 
aumenta el nQmero de integrantes de 2000 a 3000-, que el partido deber& -
afiliar en cada entidad federativa, debiendo asistir a las asal!'illeas, ah2 

*Entre las t.areaa de mayor importancia que le aa:Lgna la LFOPPE a la 
Comia16n Federal Electoral se encuentran las aiguientea: resuelve el re-
giatro definitivo o condicionado a loa partidos, o bien, lo cancela; pu
para, deHrrolla y vigila el proceso electoral; autori.aa lo relativo a -
prerrogativas o subsidios a partidos -lo relacionado a au participaci6o -
en loa -dioe de difución-; detenú.na para cada elecci6n 1 la diviai6n te
rritor:lal en 300 distritos uninominalea y de las circunscripciones 1 as{ -
como 1a aplicación de las fórmulas e1ectoralea para la repartici6n de cu
rul•• por el principio de repreaentaci6n proporc1onal. 
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ra d1str1tales. 

En cuanto al registro condicionado al resultado de las elecciones, -
se otorga al partido en los siguientes t~rminos: a) que acrediten doC:ume.!l 
taciOn relativa a la declarac16n de principios, programa de acc16n y est! 
tutes¡ b) que sean corrientes de opiniOn nacional; e) que hayan realizado 
actividades pol1t1cas permanentes a lo largo de cuatro ai1os. 

Al obtener el 1.5% de la votaciOn nacional en las circunscripciones 
plurinominales, 11 1os partidos que tengan registro condic1onado al result~ 
do de las elecciones obtendrAn el ·derecho al registra definitivo, sino, -
se les cancela el condicionado, el cual se otorga por una sola elecci6n 11

• 

Con registro condicionado los partidos tienen voz pero no voto en la CFE. 
No podran part1cipar en elecc1ones estatales y mun1c1pales, como lo esta
blece la const1tuc16n; por el contrar1o los partidos que tienen registro 
definitivo si podran partic1par en las menc1onadas elecciones. 11 

2.3 Las Elecc1ones de 1979. 

La reforma polH1ca Part16 -como lo hemos visto- de un hecho funda-
mental: dar una mayor part1cipac16n a los part1dos polit1cos y en espe- -
cial a los minoritarios. Las elecciones de 1979, 1982 y 1985 se d1eron -
en el marco de la LFOPPE. Son un buen 1nd1cador no sOlo para sopesar la 
propuesta original -la cobertura que se disei'\6 para a~l1ar los espacios 
de part1c1pac16na los partidos~ s1no tambi~n el referente a dos preocupa
ciones siempre presentes: el abstenc1on1smo y la votac16n para el PRL 

Grac1as a la reforma propuesta, por la v1a de la representac16n pro
porc1onal tres organ1zac1ones part1d1stas 1n9resaron al s1stema de part1-
dos legales, formando parte de la LI Legislatura: el Part1do Soc1al1sta -

*Cabe hacer notar que dentro del proceso electoral en el que estuvo 
en vigor la LFOPPE, por parte de la izquierda se dan algunos intentos de 
fusión, al respecto puede consultarse: Semo, Enrique, "La izquierda mexi
cana ante la ~r{eis" en Alcacer, Jorge (com.p), México: presente y futuro. 
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de los Trabajadores (PSTl, el Partido DemOcrata Mexicano (PDM) y el Part.1 
do Comunista Mexicano (PCM), obteniendo 38 diputaciones: ID, ID, 18 res-
pectlvamente, y por lo consiguiente el registro definitivo. Por la misma 
v1a, el Partido AcclOn Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista - -
(PPS), y el Partido Aut~ntlco de la RevoluclOn Mexicana (PARM), obtuvle-
ron 39, ll y 12 respectlvamente. 12 

En cuanto al abstenc1on1smo "resulto ser el ~s alto de la h1stor1a 
reciente en la elecclOn de diputados federales: 50 por ciento aproximada
mente". Por lo que respecta al PRl obtuvo una de las votaciones mas ba-
jas en toda su h1stor1a: por c1tar algunas c1fras, en 1946, respecto a 
los empadronados, obtuvo 66S de los votos y en 1 g7g, 34. 5%. 13 

Por otro lado, aun cuando se trate de diputados federales, en las -
elecciones de 1g7g, no deja de llamar la atenc!On que los resultados arr2 
jades revisten dos caracter1stlcas b6slcas: que el Estado no pudo alentar 
la partlclpaclOn pol1tlca por la v1a electoral; y en cuanto a la cludada
n1a, la respuesta fue el rechazo a los mecanismos adoptados y configura-
dos para que expresaran sus Inquietudes. Con ello se confirma que el pl,!! 
ral1smo del que se quer1a darle mayor Impulso pareclO no estar dentro de 
los reclamos verdaderos del ciudadano. S1n embargo, conviene hacer notar, 
aun pensando en lo paradOjlco del caso, que la aparente demccratlzaclOn,
en cuanto a la conflguraclOn de un sistema de partido estaba en marcha C,2 

mo un proceso 1rrevers1ble. 

z.4 Las Elecc1ones de 1982 y las llodlffcaclones a la Ley Electoral 
ILFDPPE). 

Como antecedentes a las elecciones de 1982 figuran los siguientes h.!1_ 
ches Importantes: la disputa por la nomlnaclOn para abanderar los colores 
del partido oflc1ol; en el mes de junio de 1981, la ComlslOn Federal Ele_s 
toral (CFE) otorga el registro condicionado a dos nuevos partidos: el So
cial DemOcrata (PSD) y al Revolucionarlo de los Trabajadores (PRT). Otro 
aspecto significativo fue la creaclOn del Partido Socialista Unificado de 
~xlco (PSUM), que logro aglutinar a algunas organizaciones de considera-
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c16n. trad1c1Cln y gran peso polit1co de la 1zqu1errla.* 

Lo singular de las elecciones de 1982 fue que logrfl reun1r a var1os 
candidatos que disputaron la presidencia de la RepQbl1ca. La opos1c10n -
en su conjunto obtuvo una de las votaciones rMs altas jamAs registradas -

en la historia del pa1s. Por lo mismo, las campai1as electorales que cada 

candidato sostuvo adquirieron caracter1st1cas especiales. Evidentemente 
que la mas espectacular fue la del PRI, pues como es sabido, cont6 con el 

apoyo del gobierno, ade~s del respaldo ofrecido por el PPS y el PARM a -
su candidato presidencial. 

El PAN postulo a Pablo Em111o Madero, prototipo de la organ1zaci0n,
que a decir por los resultados, encentro su base de apoyo principalmente 
en los sectores medios de la poblac16n. En su campaf'la cr1t1c6 esencial-
mente la pol1t1ca econ0m1ca. El PSUM lanzo a Arnoldo Mart1nez Verdugo, -
viejo luchador y antiguo dirigente comunista. El PDM y el PST postularon 
a Ignac1o Collaz y C~nd1do Olas Cerezo, respect 1vamente. El PRT postulo 
a la Sra. De P1edra y el PSD a Manuel Moreno S~nchez. 

Para la opos1c16n la campaf'la represento un encuentro con la sociedad, 

para afianzar ~s su presencia. Para el PRI la campai'\a tuvo el propbs1to 

de que su cand1dato conociera la realidad a la que se enfrentaria a lo -

largo de se1s anos. 14 

2.4. 1 El D1a de las Elecc1ones. 

Para el 4 de julio de 1982 se celebraron las elecc.1ones. 51ete can
d1adatos part1c1paron en la elecc10n pres1denc1al y dos en forma cond1c1.2. 
nada. 432 para el senado y 2,348 para diputados -900 por la v1a plur1no
mlnal-. 

Paralelamente conforme se 1ba desenvolv1endo las calllJa~as electora-
les, el gobierno 1ntens1f1c0 la campana contra el abstenc1on1smo, dada su 

*lli•, Semo Enrique, ~ 
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. manlfestacl6n que con anterioridad hab1a presentado. Se elabor6 un pa- -
dr6n electoral de 31 500 000 ciudadanos que votar1an. 

Como todo proceso electoral, estaba ab1erta la pregunta de las cond.1 
clones para garantizar el voto. D1as antes -29 junio de 1982-, el presi
dente de la CFE Enrique Olivares Santana hab1a manifestado que en las - -
elecciones pr1var1a la •Hmp1eza, confianza, part1c1pac16n y el respeto a 
la voluntad ciudadana". Sin embargo, las Irregularidades y arbitrarieda
des hab1an sido detectadas con anterioridad y denunciadas. La oposlcl6n 
puso el acento en cuanto la elaboracl6n y manejo del padr6n electoral: 
que la tarea del empadronamiento hab1a sido Incompleta. Se colncldla en 
que el censo electoral limito la presencia de miembros de la oposlclOn en 
zonas de su 1nfluenc1a. En relac16n al reparto de credenciales, el d1re.E, 
tor del Registro Nacional de Electores, Jos~ N. Valenzuela, aflnn6 que el 
lunes 28 de junio, 100 000 ascend1an los documentos no entregados. Por -
supuesto eran "fallas tt!cn1casN, lo que 11ev6 a que se autorizara el que 
los ciudadanas s1n documento electoral votaran, en tanto fueran inscritos 
en las listas de casilla asignadas para ello. La denuncia que tuvo mayor 
relevancia fue que nlngOn partido de oposlcl6n se le hizo entrega de co-
pla alguna del padrOn electoral, por lo que la sospecha de fraude se tor
n6 ev ldente. 15 

Otro problema que se present6 a la hora de la votacl6n fue lo complj 
cado que resu1t6 -para algunos sectores de la poblacHm-, el que en un "'2. 
mento tuvieran en sus manos hasta 7 boletas para eleg1r candidatos; y eso 
sin contar los estados donde se juntaron con las elecciones federales. Y 
el otro extremo rad1c6 en que, algunos lugares. el 1nequ1tat1vo reparto .. 
de boletas orlll6 a que ciertos ciudadanos no ejercieran su derecho a vo
to.16 

2.4.2 lle los Resultados. 

Para el 15 de julio se dieron a conocer los resultados definitivos -
por parte de. la CFE. En principio ~sta ofrecl6 lnformacl6n preliminar de 
los resultados presidenciales de un 73.7S de las casillas, 10 dlas antes. 
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cáusO sorpresa los datos. ya que, af'lad1endo el 301 de las casillas restan 
tes, la votac10n disminuyo para algunos casos: el 5 de julio el PSUM te-
n1a 1 113 800 votos y paso a 831 gg3 para el 15 de julio. El PPS de - --

431 000 a 360 565 y el PSD de 5g 000 a 48 413 -datos que serian sujetos -
todav1a a la cal1ficac10n del Colegio Electoral a realizarse en el mes de 

septiembre. 17 

El cuadro 1 ilustra con detalle la votaciOn obtenida por los parti-
dos para la elecc10n presidencial de la que hablatoos. 

Al incorporarse a la disputa por la presidencia despu~s de no parti
cipar en 1976, el PAN dentro de la opos1c16n obtuvo. un ma.x1mo porcentaje 

en lg82 en un 16% de votos v&lidos. Para las elecciones de lg75 tanto el 
PRl cotoo el PPS y el PARM hab1ari mejorado su votac10n respecto a las de -
lg7o. Pero en lg82, en tanto el PAN subiO el PRl, PPS Y PARM declinaron, 
el primero en nümeros absolutos y los dos restantes en relat1vos. 18 (Vl!,! 
se el cuadro 11). 

En relac10n a la votación para senadores, el PAN presento los sigu1err 

tes porcentajes: en lg7o el 14.33% de votos (1,888 8g6); en lg76, bajo al 
8.15% (1,245 406), para luego subir a 17.83% (3,678 og6) en lg82. 

En cuanto a diputados, mejoro su pos1c10n, pues si para lg7g hab1a -
obtenido el 11.47% de los votos ascendiO al 17.54% (3,631 660) en lgg2. -
O sea, tres veces m&s de los sufragios obtenidos en lg75 (8.gg%). 

Lo anterior revela que junto con el POM -~ste participo por primera 
vez-, se colocaron por arriba del resto de los partidos. Es decir, la d~ 
recha avanzo a pos1c1ones cada vez ~s notorias y consolidaba sus bases -

de apoyo social. 

Del cuadro 111 se pueden extraer algunas conclus1ones, vistas en su 
conjunto de las fuerzas- que integran la izquierda en relac10n a sus resol 
tados. 

a) El PPS y PSUM aumentan ligeramente su votaciOn a 1 tratarse .de - -
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elecclones para diputados mas que de senadores. El PST lo hace sOlo en -
la de diputados¡ y el PRT su mayor caudal se coloca en el rubro presiden
cial; 

b) Quienes votan por dichos partidos -sin que puedan ser considera-
dos "electores soc1a11stas"-, lo hacen ma.s por d1putados, luego por pres.! 
dente y finalmente por senadores. 

el A pesar del apoyo brindado al candidato presidencial del PRI, por 
parte del PPS, la votaciOn no corre al parejo en relaciOn a la obtenida • 
en diputados. 

d) Los ciudadanos que sufragaron por el PSUM, al hacerlo 11\As en rel~ 
ciOn a los diputados, posiblemente estuvieron 11\As conscientes del triunfo 
de ellos¡ lo cual hace pensar que sus intereses pueden llegar a realizar
se que si apoyan a la candidatura presidencial o senatorial; 

el Al sufragar por la Sra. de Piedra, tal vez sea ya por la novedad 
de que part1cip0 una mujer por primera ocasiOn en elecciOn presidencial y 
a lo mejor por lo de la bandera que enarbola: la lucha contra la repre- • 
siOn¡ 

f) Pero lo m~s relevante es que la izquierda en su conjunto, dista -
mucho de englobar una lucha en unidad¡ se refleja por la dispersiOn que -
tuvo la votaciOn, 

2.4.3 Abstenc1on1sm. 

La tendencia presentada asegura que disminuyo el abstencionismo. En 
la visiOn oficial se hizo favorable: se c~rO a la poblac10n que voto -
contra la eqiadronada y no con la que no lo h1zo. 19 (V~ase cuadro IV). -
En números absolutos el abstencionismo awnentO, al incluir el número de -
electores probables contra la votac10n emitida (v~ase cuadro V). 

Se concluye, sin enóargo, que en nllmeros absolutos el abstenc1onismo 
aUlll!ntO: as, lo hace 1nd1car el cuadro anterior al incluir el nllmero de 
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electores probables contra la votac10n emitida. 

Resumiendo tenemos que la exper1encia electoral de 1982 report6 los 
siguientes hechos re levantes: 

a) las elecciones representaron una lucha entablada principalmente -· 

por el PRI, para reeleg1timar al sistema politico-electoral y abatir el -
abstencionismo; 

b) Se plante6 un avance considerable por parte de las fuerzas que 1.!! 
tegran la derecha: PDM y PAN; 

e) La izquierda no logro enarbolar las demandas de la sociedad por -

lo que no ha podido plantearse en tanto alternativa de gobierno, como pu

diera ser ya el caso del PAN, que mostr6 vocacibn para ello, dado los co,m 
premisos qµe la sociedad le demando, y que en buena medida respond16. 

d) Tal parece que los partidos en su def1nlclbn de articuladores de 
la sociedad con el poder pCibl1co, empiezan a plantear nneas de acc10n 
concretas. Tamb1l!n los hay, los que se quedan a mitad de camino. 

2.4.4 Los CanMos en la Ley Electoral. 

El 6 de enero de 1982 es modificada la LFOPPE afectando m~s o menos 
a 30 de sus articulas. Los de mayor Importancia fueron el 68, 70,212 y -
218. Los dos primeros se relacionan con la p~rdlda del registro y los -
restantes con los proced1m1entos de computo y anulac16n de votos en los .. 

comlt~s dlstrltales. 2º 
Dr1g1nalmente la fracc10n 1 del art1culo 68 de la LFOPPE afirmaba -

que, un partido perder1a su registro por no haber obtenido en tres elec-
clones consecut1vas el 1.51' de la votac10n nacional. Una vez obtenido el 
reg1stro, por razones electorales un part1do no podr1a perderlo. 21 

Hab1a entonces condiciones que perm1t1an a los part1dos favorecer su 
permanencia al coaligarse. Al recurrir a las coa11c1ones -toda vez de .... 
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asegurar el registro-, el nQmero d;_ votos de los partidos que se formara 
en bloque contra el PRI, en la CFE • seguro es que. sus ma.rgenes de man1.Q. 
bra se reduclr,.n, por lo que se pens6 modificar el articulo 68 para fl-
nalmente quedar como sigue: el registro se perdera. cuando un partido no -
obtenga el 1.5% de la votacl6n nacional en una sola elecc10n. 

Por lo consiguiente, tul/o que ser reformado el articulo 70 estable-
tiendo que, ¡Jara la obtenc16n del registro se tomara. en cuenta Cmicamente 

la elecclOn de diputados d~ representaclOn proporcional. La raz6n de la 
mod1f1cac1bn se debia a que aun con la nueva reforma al art1culo 68 1 se -
pod1a establecer coa11c1ones que aseguran el registro de un partida, Por 
ejemplo, al coaligarse dos partidos, para efectos de registro los votos -
obtenidos por la v1a de representac16n proporcional, sera.n los que asegu .. 
ren al partido el registro, en tanto que el segundo, podra recurr1r a la 
vla de mayorla. 

Siendo asl las cosas, para el 6 de enero de 1982, la sltuaclOn de -
los partidos en este renglOn rad1caba en que contaban tan s6lo con reg1s .. 
tro condicionado; produciéndose dos efectos: por un lado, los tonos cada 
vez !Ms agresivos respecto a los partidos Independientes del PRI, pues a 
cada elecclOn se generalizaba el temor de perder el registro. Por el - -
otro lado, los partidos que tradicionalmente apoyaban al PRI redoblaran -
sus esfuerzos para no tener dificultad con su reg1stro. En otras pala .. -

bras, se configuraron dos bloques: uno que apuntaba sus cr1t1cas al s1st~ 

*Para 1981 con registro definitivo hab!a 6 partidos: PAN, PPS, PARM, 
PDK 1 PST, PSl'M. A ellos se sumaba dos con registro condicionado: el PSD 
y PRT. Y uno más que lo buscaba: el PMT. A partir de esa fecha, la com
posición en la Comisión Federal Electoral quedaba conformada de la siguien 
te manera: el bloque PRI .. gobierno asegurado 4 votos, sin añadir el del nO 
Cario y por rozones de legitimidad no se consideraba adecuado recurrir aT 
voto del Secretario de Gobernación. A este bloque habría que agregar al 
PARM. De esta manera el bloque opositor al PRI integrado por el PAN, PPS 
PST, PDK, PSUK, PRT y PK'I para 1982 llevaba sus riesgo• para el gobiorno, 
pues representa 7 votos en potencia contra 5 del PRI-gobierno; siempre y 
cuando, tanto el PPS como el PST no le fueran fieles al gobierno. Preci
samente esto era lo que se quer!a evitar: que en un momento entablaran -
alianzas y eventualmente se opusieran al presidente de lo CFE poniéndolo 
en dificultades. Véase Ju.an Molinar. Op. cit. p. 35. 
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ma electoral, 1ndepend1entemente de la 1deolog1a sosten1da -1zqu1erda/de
recha-. El otro, tres partidos a la par, entablaban una competencia para 
>llegarse al PRI o Gobernac10n. De este hecho resultaba un aspecto s1ngJ!_ 
lar: la reducciOn del plural1smo y la consiguiente presencia de un con- -
fl 1cto latente. 22 

Referente al articulo 212 or1ginalmente se afirmaba que la votaciOn 
de una casilla ser1a anulada en tanto el acta de escrutinio contenida en 
el paquete no coincidiera con la que tuviera la del comit~ distrital. O 
bien, que el paquete electoral presentara alteraciones, y tras computar -
al acta de escrutinio se encontrara discrepancias en los resultados. Al 
reformarse el articulo, se sostuvo que, para efectos de anular la vota- -
c10n en una casilla se ternaria en cuenta de no existir co1nc1denc1a en -
las actas contenidas en los paquetes y las que obraran en poder del com1 00 

tt!. No se computar1an los casos de ex. 1st 1r protestas fundadas o que los 
* resultados de los paquetes est~n alterados • 

Al reformarse el articulo 228, el recurso de protesta, al encontrar
se fundado, no causara. anulac1bn en la votacibn de no computarse. La 1n
tenc10n de esta rnod1ficac1ón puede verse claramente, al citar el caso de 
la primera circunscripciOn plurinominal de 1982. Datos oficiales repor-
tan que l~s votos anulados en la referida circunscr1pc10n fueron 6.39i y 
los no computados 4. 74% alcanzando una cifra tata 1 de 11. 13%; cifra que -
es mayor de compararsele -10.411- a la acumulada por sus part1dos todos -
juntos (PPS, PARM, PDM, PST, PRT, y PSD). 23 Para 1985, el porcentaje de 
votos anulados se elevo a 4. 701, sin que en n1ngCm d1str1to se anularan -
elecciones. 

•El .arc!culo 222, relativo al recurso de protesta. 
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De lo anter1or, junto con el caso de Ch1huahua*" se desprenden algu
nas consecuenc1as: a) la falta de 1nformac10n sobre el total de votos que 
no son computados, desv1rt0a la conf1anza en la op1n16n ~~bl1ca; b) este 
t1po de reformas, cuya nota pr1nc1pal reduce el espac1o pol1t1co para la 
opos1c16n, se traduce en la reordenac16n partidista conju;:.,do 11 1os ejes 
1zqu1erda-derecha respondiendo con fuerza a los desaciertos :ie1r~g1men".24 

2.5 Las Elecc1ones de 1985. 

Es de notarse que dicha fecha es el punto de partida de algunos acon 
tec1m1entos que impactaron el sistema electoral. Antes de efectuarse la; 
elecc1ones de 1885, la LFOPPE fue mod1f1cada. Dos de sus artlculos -como 
se vfo .. constituyeron la respuesta al avance generado pe,.. la opos1c16n, .. 
en todos los cargos de elecc10npopular**, y por lo tanto, un nuevo rea11-
neam1ento en la compos1c10n de los Organos electorales. A la par, los -
procesos electorales desarrollados en las d1stantes ent1dades federt1vas 
del pais***, promov1eronotro panorama, que en parte es explicado, por la 
recompos1c16n de fuerzas que actOan en la lucha por consolidar su presen
c1a a n1vel reg1onal, ademAs del s1ntomAt1co desgaste de 1os ~todos del 

•En el. estado de Chihuahua so preaent6 un hecho, que por el níimero 
de casillas, sin computar rebas6 los U:mites razonables c;,ue del asunto se 
habla. En el 111 distrito el comité distrital s6lo pudo co1:1.putar 10 de -
las 103 casillas que contentan 2750 votos J.38% del padrón. Bajo este -
criterio de que la no computaci6n no causa nulidad el comité distrital -
otorgcS la constancia de triunfo al candidato panista con sólo 1656 votos. 
De haber regido las nor-mas anees de las modificaciones de 1982, el distr,! 
to hubiera quedado anulado. VEase Molinar, Juan, "Vicisitudes de una re
forma dectoral11

, Op.cit., p. 39. 

**En conjunto la oposici6n pr•sentcS para las eleccionea presidencia
les de 1982 • "casi el 40% de la votacicSn del PRI incluimos al PPS y al -
PARM a pesar de que propusieron al candidato del PRI¡ en senado, 41.5%; -
en diputados uninominales, 44.3% y en plurinominales 47.5%¡ y, sin embar
go, co.a en la elecci6n anterior, acSlo logrcS la cuarta parte de los dipu
tados". Cfr. 1 Roddguez Arauja, Octavio, Opdcit., p. 33. Cabe aclarar, -
que el aüt'Or señala que el concepto oposici o, son todos los partidos sa! 
vo el PRI, independientemente de los grados de opoaici6n. de derecha o 1!, 
quierda. 

•••Un estudio bastante consistente sobre la problemática electoral 1.2, 
cal, consúlteae Molinar, Juan, "Loa procesos electorales: 1983-1987" en 
Pére& Genún y Samuel Le6n, (coord) 1 17 •nguloa de un sexenio, p.p. 189--
224. 
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quehacer politice del PRI. 

En efecto, las de 1985 serian las elecciones que par tercera ocas16n 
consecut1va se efectuarian en el marco normativo de la LFOPPE. 01cha le .. 

g1slacibn s1 b1en es cierto perm1t16 incorporar a corrientes politkas en 
las contiendas electorales, y que por lo mismo, aceptaran las reglas del 
juego expuestas en la ley, ésta a su vez, prop1c16 el terreno para que -
los partidos polh1cos actuantes se perfilaran hacia un modelo de s1ste-
ma1 en la que estarfan sujetos a una reglamcntaciOn incierta. (Léase mo

dlflcac16n art. 68). 

El tono de las campanas emprendidas por los partidos politices ha- -
blan tanto de su fuerza como de sus preocupac1ones y prop6s1tos: el PAN -

cuyo avance quedo demostrado, tanto en las elecciones de 1982 como en las 
locales de 1983 y 1984, hizo que su campana tuviera fuertes tintes de vlg_ 
lenc1a; pues la respaldaban las mov111zac1ones de descontento que pr1vaba 
en el pa1s 1ntegr~ndolas a sus f1las. al menos en el sentido de dar la C! 
ra por ellas; as1 mismo. preven1a a la ciudadan1a a luchar contra el fra.!! 
de electoral del que fuera objoto sobretodo en el norte del pais. Aprov~ 

chb las declaraciones de la jerarquia ecleslastlca. 25 

La nota esencial en la campaña del PRI radicaba en que para respon-
der al avance panista, ut111zaba un v1ejo art1f1c1o. ade~s de falaz, al 
centrar la critica de que el PAN alentaba a los grupos de choque a nivel 
local; lo ca11f1caba de ant1nac1onal1sta y por s1 fuera poco, sus aliados 
-del PRI- el PST y PPS, por el contenido de sus campanas e Implicaciones 
de las mismas, llegaron a plantear la posibilidad de anular su registro. 

La "Izquierda Independiente•, en la campana prlorlzb la dlscuslbn sg_ 
bre problemas nacionales. Se asumia como alternativa para salir de la -
crisis. Proponia la confrontaclOn pQbl lea de los programas y plataformas 
entre los de~s part Idos. 26 

La partlclpaclbn electoral del conjunto de fuerzas en la contienda -
significo para la derecha, una fama de presionar al gobierno via obten--
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c10n de un mayor nl'Jmero de escai'\os; en tanto para la izquierda, un medio 

1116s de lucha. 27 Aunque en este Gltimo casa, existan todavia partidos que 
despliegan sus actividades con ma.s empel'lo en otros terrenos, como el sin
dical, o el campo. 

2.5. 1 Los Resultadas. 

El resultado de las votaciones favoreciO al PRI, quien perdiO nueve 
de los 300 distritos unlnominales. En promedio reclbiO el 65S de los su
fragios registrados, rebasando al PAN quien obtuvo el 15S. 28 

A partir de algunas pautas de lnvestigaciOn de las datos analizados, 
se desprenden las s 1gu1entes notas re levantes: Al concentrarse en dos gr_!! 
pos los resultados por estado tenemos: a) 11 

•• • donde el PRI obtuvo un por
centaje de vatac10n por debajo de su promedio de 65S ... " agrupa 7 entida
des federativas: C.F., Baja California, Guanajuato, Jalisco, M~xico, Ver~ 
cruz; b) los restantes 25 estados, el PRI rec1b10 una votac10n superior a 
su media nac1ona 1. De ahi que, "Al promediar los resultados para cada .... 

una de las dos partes ... (se obtuvo) ... dos estados promedios, 1 t'\p1cos 1 
, .. 

inexistentes en cuanto tales, pero que ilustran dos tendencias presentes 
en nuestro sistema electoral y nos dan cuenta de magn1tud 11

•
29 

De lo anterior se desprende que el pais pareciera estar dividido en 
dos: al quienes votan y quienes no lo hacen; y b) aqu~llas donde la vota
clOn del PRI supera su media y los que esUn por debajo de la misma. En 
el primer caso, es posible pensar que se trata de la mitad de los ciudad! 
nos que no les 1nteresa partic1par en asuntos electorales. En el segundo 
caso se advierte, una diferencia "en el reparto de votos entre el PRI y 
la opaslciOn, pues en el estado tip1co 'fac11' el PRI se lleva 1116s de - -
tres cuartas partes de la vatac10n. En cambio, en el estado tiplco 'd1fl 
ci 1 1

, apenas cons 1gue rebasar la mitad de la votaci6n 11
• 
30 

De estos hechos resulta que los estados donde se concentran el voto, 
son entidades con mayor grado de urbanizac10n, lo cual hace pensar que h! 
ya una mayor po11tizaci0n, en el cual el voto sencillamente esta 1116s en 
contacto con medios de camunicaciOn y can la educaciOn de los em1sores. 

-· ---------------------
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Es un hecho tamb1én, que en casos donde la opos1c16n t1ene uno fuer• 
te 1nfluenc1a, la respuesta gubernamental ha s1do obstacul1zar el avance 
por d1ferentes med1os, asl como socabor el &n1mo de los c1udadanos. Con 
ello lo On1co que esUn hac1endo es 'trazar los 11m1tes prec1sos de su -
prop1a leg1t1m1dad'. 31 

Por Olt1mo, a pesar d• los reiterados llamados a votar •hasta la Je
rarqu1a ecles1astlca exhortaba a part1clpar-, el abstenclon1smo volv16 o 
n1veles alcanzados en 1979. Aun cuando este fen6meno no logra abatir por 
completo, muestra una tendencia visible: que el lnterh que despierto en 
part1clpar en las elecc1ones se da en mayor medida al tratarse de eleccl2 
nes presidenciales que en Intermedias. (Véase los cuadros VI y VII). 

Concluyendo tenemos, que la LFOPPE cumpl16 su prop6s1to de 1ncorpo-
rar al escenario pol1t1co-electoral a corrientes de opln16n para sentar -
las bases de un sistema de part1dos que orientara a la soc1edod. S1n em
bargo, la m1sma Ley con las .exper1enclas que tuvo en las Olt1mos elecc1o
nes • 1982 y 1985·, contradijo la esencia m1smo de su proyecto or191na l, -
pues d1spuso de algunos mecan1smos que constr1neron la portlclpac16n de -
los part1dos. pol1tlcos¡ adem!s, el abstencionismo s1gul6 latente, s1n que 
por ello la Ley d1era alguno respuesta satisfactoria. 
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CAPITULO 111 

LA REHOYACIOH POLITICA ELECTORAL DE 1g86 

3.1 La Concepc10n Pol1t1ca del Proceso Electoral. 

En el marco de la democrat1zac1bn integral de la sociedad, la Renov_! 

c16n Polit1ca Electoral, fue la respuesta a las demandas planteadas que -

el entonces candidato a la prP51denc1a, Miguel de la Madrid. recog1a a lo 

largo de su campa1'a, hac1l!ndola posteriormente parte importante de su prQ. 

grama de gobierno. 1 

Al tomar poses10n come presidente de la RepObllca, el 1° de dlclem-
bre de lg82, De la Madrid aseguro que convocar1a "a un debate pObllco pa
ra analizar el estado que guarda el proceso de la reforma polit1ca, la .... 
func10n e 1ntegrac10n del senado de la RepObllca, la partlcipaclOn ciuda
dana en el gobierno del Distrito Federal y la Reforma jur1dka". 

Por medio de un acuerdo presidencial publicado el lº de junio de - -
1g95 en el Diario Oficia 1 de la Federac10n, se instruyo a la Secretaria -
de gobernaciOn a la celebraclOn de las Audiencias PObllcas de Consulta p~ 
ra la RenovaciOn Pol1tlca Electoral y la Partic1paci0n Ciudadana en el G.Q. 
bierno del Distrito Federal. Para su reallzaclOn se creo una comlslOn -
precedida por el secretarlo de GobernaclOn, Lic. Manuel Bartlett 01az, 
formando parte de ella representantes del poder legislativo y partidos P.Q. 
1U1cos nac1ona les con registro. 

En los meses de julio y agosto de lg05 se celebraron las mencionadas 
audiencias en distintas partes de la Rep0bl1ca, participando los partidos 
pol1tlcos y asociaciones pol1tlcas, organizaciones sociales, 1nst1tuc1o-
nes acad~mlcas y pObllco en general en acuerdo a la convocatoria. 

Para el 4 de nov1e!1'bre de lg86, el Ejecutlvo Federal presento a la -
C~mara de Olputados las Iniciativas de reforma a los art1culos 52, 53, 54 
60 y 77 de la ConstituclOn mexicana y el proyecto de un nuevo COdlgo FedJt 
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ral Electoral que en caso de ser aprobado, reemplazar1a a la Ley Federal 
de Organ1zaclones Pol1t1cas y Procesos Electorales. 

El d1a que se hizo llegar las reformas constitucionales a la CAmara 
de Olputados, las fracciones parlamentarias del Partido AcclOn Naclanal,
Partldo Socialista Unlf1cado de Mhlca, Partido Revolucionarlo de los Tri!_ 
bajadores, Partida Mexicano de los Trabajadores y Partido OemOcrata Mexi
cano. presentaron conjuntamente 1n1c1at1vas de reforma a los articulas .... 

41, .52, 53, 56, 57 y 60 constitucional. 

El 13 de noviembre de lg99 conforme al artkulo 93 constitucional, -
comparece el secretario de Gobernac10n ante el pleno de la ca.mara de 01p!:!_ 
tados para Informar del contenida y alcances de las Iniciativas presiden
ciales y del COdlga Federal Electoral. 2 

Los d1as 26 y 27 de noviembre, en una jornada larga y con intenso d!t 
bate, se discutieron las Iniciativas presidenciales en el sena de la CAffi!!. 
ra de Diputados. Para el 28 del mismo mes por mayor1a quedaron aprobados; 

d1a en el que el Senado ratifica de Igual manera el documento. 

El 11 de d1clembre en la mayaria de las Congresos de las Estados de 
la FederaclOn dieron su voto a la CAmara de Diputados para aprobar las 
Iniciativas constitucionales las cuales fueron publicadas en el Diario -
Df1clal de la FederaclOn el 14 de dlclerrbre de lgee, 

Mientras tanto, la ComlslOn de GobernaclOn y Puntas Constltuc1onales 
de la CAmara de Dlpütados con carActer plurlpartldlsta, habia Introducida 
36 modlf1caclones a las ln1clatlvas presidenciales, concretamente al pro
yecto del COdlgo Federal Electoral. Finalmente éste fue aprobado para -
luego turnarse al Senado el 29 de dlclerrbre de 1986, el cual entro en vi
gor el 13 de febrero de 1987, un d1a después de que fuera publ1cado en el 
Diario Oficial de la FederaclOn. 3 
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3.2 Refo1'11ilS Const1tuc1onales a los Articulas 52, 53, 54, 56 y 60. 

3.2. l La Exposici~n de Motivos a la Iniciativa de Reforma Const1tuc1onal. 

En dicho documento el presidente De la Madrid expuso: '1El rasgo co

m(m de la consulta fue el deseo de los participantes de dar a nuestra de
mocracia polit1ca electoral instrumentos de modern1zac16n y eficacia que 
aseguren la expres16n justa de la voluntad general, la vigencia del rt!gi
men representativo, el respeto del pluralismo 1deo10g1co, la conformacifm 
de un rt!gimen en el que todos los partidos politicas disfruten de oportu
nidades iguales, y el perfeccionamiento de los mecanismos electorales pa
ra asegurar la autenticidad del sufragio, la representatividad del voto,
la conf1ab111dad de la eleccibn y, como consecuencia, la eficacia del go

bierno, en el que el pueblo con su voto, conforme la mayoria y ~sta go- -
bierna, con el concurso de las minorias, dotando a la República de una Vf!. 
luntad clara y eficaz". 4 De esta forma el Ejecutivo Federal recogia e i!l 
terpretaba lo que para l?l fueron los puntos medulares de la consulta. En 
base a ellos, se proyectarian las propuestas a las reformas constitucion~ 
les, cuyos prop!'.>sitos serian perfeccionar iM.s nuestra democracia. 

3.2.2 lntegraci6n de la C&nera de Diputados. 

La forma de lntegracl6n de la C&mara de Diputados del Congreso de la 
Uni6n, queda establecida en los articulos 52, 53 y 54 de la constltuc10n 
mexicana. 

3.2.2.1 Del Articulo 52 Constitucional. 

Antes de la reforma el articulo 52 constitucional decia: "La C6mara 
de Diputados estara integrada por 300 diputados electos segGn el princi-
plo de mayoria relativa, mediante el sistema de distritos unlnomlnales y 
hasta 100 diputados que ser6n electos por el principio de representacl6n 
proporcional mediante el sistema de listas regionales, votadas en circun! 
cripciones plurinomina les•. 

Atendiendo a la exposlci6n de nntivos presentada en 1986 en relacl6n 
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a la composlclOn de la C!mara de Diputados tenemos la siguiente Idea: 
• .... mantiene la sencillez y claridad del sistema de mayor1a, lo que ha
ce m!s accesible al electorado¡ por ello permite al electorado un mayor y 
mejor conocimiento de las alternativas que los partidos pol1tlcos le ofr~ 
cen: hace posible la ldentlflcaclOn entre representantes y representados 
y una mayor vlnculaclOn y responsabilidad del representante popular ante 
sus electores". Sobre el mismo tenor se afirma: "El pr1nc1p1o de mayo .. -
r1a actQa, desde luego, en d1str1tos un1nom1na les. En virtud a su opera .. 

clOn el electorado del distrito Identifica candidatos y fOrmulas, no sOlo 
Idearlos y plataformas. Los representantes designados as1 quedan obliga
dos a mantener una relac10n viva y directa con el electorado para conser
var la poslclOn mayoritaria de su partido. Se refuerza as1 la responsab.J. 
11dad entre representantes y representados". 5 

De contemplarse el contenido del art1culo 51 constitucional con la -
Iniciativa presidencial, no hay correspondencia entre arguioontos¡ en - -
aqu~l se explica que: 11 La C!mara de Diputados se campondr! de representan. 
tes de la Nac10n, electos en su totalidad cada tres anos .... " 

Cierto es que, para la elecclOn de diputados se toma como base la d.J. 
vlslOn territorial dlstrltal, el legislador una vez electo, es responsa-
ble ante el conjunto de la poblaclOn. Pero al parecer, en cuanto a los -
diputados electos por el principio de representaclOn proporcional, de re
mitirlo a la exposlclOn de motivos su condlclOn no resulta muy clara, aun 
cuando, claro esta., por las dos v1as que se arriba, los diputados tengan 
la misma representatlvldad, derechos, funciones, obligaciones e Igual je
rarquia. 

Sobre el mismo articulo 51 y el texto aprobado en 1986, citado ante
riormente, tenemos que, establece una diferencia que aun cuando se haya -
elevado el nQiooro de diputados por la vio proporcional a 200, no slgnlf.J. 
ca que favorezca a la oposlclOn, como se tenla pensado en el pasado, si
no para que todos los part Idos cuenten con un mayor nQiooro de represen-
tantes en la C!llara de Diputados. 

Bas&ndose en lo anterior, tres similitudes presentan los contenidos 
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const1tuc1onales de la pasada reforma pol1t1ca de 1977 y .la de 1986: 

a) Se mantiene igual el llamado sistema electoral mixto, que combina 

los sistemas proporc1onal con el de mayoria relativa. 
b) Es igual el nGmero de diputados electos por el principio de mayo

r1a relativa¡ es decir, 300 diputados. 
e) No hay var1ac10n alguna en el mecanismo para elegir diputados de 

mayoria relativa a través del distrito electora1 1
6 como tal. 

3.2.2.2 Art1culos 53 Const1tuc1onal. 

Despu~s de la reforma de 1986 el contenido del presente articulo co!!. 
e luye can las siguientes notas esencia les: 

3.2.2.2. 1 Cr1ter1os para Llevar a Efecto la llemarcac1ón y D1str1buc16n 
de los 300 Dlstr1tos Unlnomina les entre las Entidades Federa
tivas. 

Con la llamada reforma pol1t1ca de 1977, la reglamentaci6n fue modi
ficada. Antes de ella, la constitución def1n1a una base poblac1onal a -
part 1r del censo genera 1 de pob lac16n para establecer e 1 número de diput! 
dos a elegir en cada entidad federativa. Con las reformas constituciona
les de diciembre de 1977 se estableció una cantidad fija de diputados por 
mayor1a re lat 1va y otra por representac16n proporciona l. 

En las reformas de 1986 el mismo principio es aplicado. El mecanis
mo para la demarcoc16n de los JOD distritos uninomlnales es el siguiente: 

al El nGmero de habitantes correspondiente a cada distrito electo-
ral es determinado al dividir el total de ellos entre 300. 

bl Los 300 distritos unlnomlnales se distribuyen en las 31 entlda-
des federativas y el Distrito Federal tomando como base el nGme
ro de habitantes segGn el Gltlmo censo general de población. De 
esta manera a mayor poblac16n en una entidad federativa mayor n.Q. 

mero de distritos correspondientes. A esto Gltlmo cabe hacer --
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una conslderaclOn: es cierto que la ConstltuclOn 7 debe ser refor
mada para ajustar la base poblaclonal; es decir, equilibrar la r~ 
presentaclOn de la poblaclOn con los diputados que le correspon-
dan. 

Por otra parte, dado el crecimiento demogr6flco experimentado, propJ. 
c10 incrementar el nlJmero de diputados, y por lo eons1gu1ente, reformar -
la constltuclOn. 

Conviene hacer menclOn que de las elecciones de 1979 a 1988, la dlvJ. 
slOn territorial de los 300 distritos unlnomlnales permaneclO Igual; lo -
cual Implica, que el "grado de representatlvldad de cada diputado electo 
fue d1sm1nuyendo progresivamente, debido al crec1m1ento 11 registrado por 
la poblaclOn de 1979 a 1988. 8 

Por lo consiguiente es necesar1o establecer una proporclOn equ1llbr!!_ 
da entre la poblaclOn y el nOmero de diputados que la representan, sin -
que quede afectada al ser responsable ante la naclOn, sino vinculo vlvlen 
te ante su distrito que representa en relaclOn a diputado. 

3.2.2.2.2 RepresentaclOn de Diputados en Entidades Federativas. 

Se crea un mecanismo compensator1o entre las ent 1dades de mayor den
s ldad y aqu~llas donde, Independientemente de su extenslOn geogr6flca, -
puedan tener como m1nlmo dos diputados de mayor1a electos en sus territo
rios*. 

3.2.2.2.3 La IntroducclOn del slst.- Mixto: MlclOn a la Unidad Terri
torial Original el ~lem?nto para la elecclOn de Diputados 
de Representacllln Proporcione 1. 

En la reforma de 1986 se fija el establecimiento de cinco clrcuns- -
crlpclones que dividen al pa1s para la elecclOn de los diputados electos 

•se encuentran en el caso: Aguascalientes 1 Baja California Sur, Cam
peche, Colima, Quintana Roo y Tlaxcala. 
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por la via proporciona 1; ya para entonces, la Com1s1()n Federa 1 Electora 1 
habia establecido en 1979, tres circunscripciones, con 30 diputados en la 

. prinlera, 30 en·· la segunda y 40 en la tercera¡ para las de 1982, fueron 4 
cfrcunscripc1ones plurinominales con 25 diputados en cada una de ellas. -
Finalmente para 1985 y 1988, se contfl con cinco c1rcunscripc1ones con 20 
diputados a elegir en cada zona. 

3.2.2.2.4 Definici6n en la Ley Secundaria para Establecer la Fonna de 
Demarcaci6n Territorial en las Circunscripciones Plurinomina
les. 

En la ley secundaria9 para establecer la forma de demarcacibn terri
torial en las circunscripciones plurinominales, tanto la LFOPPE como el -
C6digo Federal Electoral indican que sea la Comisi6n Federal Electoral a 
trav~s de los estudios reportados por el Registro Nacional de Electores -
para definir el número de diputados electos que correspondan a cada c1r-
cunscr1pc16n. determinando ademAs, el !.mb1to territorial en cada elecc16n, 
asi como las capitales que ser!.n cabeceras de circunscripc1ones. 

Por eso la del1m1tacibn territorial es de vital 1mportancia tanto p~ 
ra el ciudadano como para los partidos pol'1t1cos. En cuanto al pr1mero. 
al ejercer su derecho const1tuc1ona1 a votan y a los segundos, al postu
lar candidatos1 contribuyen a integrar la representac10n nac1onal en la C! 
mara de 01putados. Pero para que e 1 trato a los part 1das vaya o esté en 
concordancia can la ley. ~sta neces1ta ser 1mparc1al en su apl1cac16n al 
llevar a efecto la demarcaci6n y distribuci6n distrital. Esto por lo si
guiente: el criterio 1mpuesto por la Comisi6n Federal Electoral ha favor~ 
cido en buena ioodida que el partido oficial saque provecho de esta deci-
s1fln, pues las zonas urbanas donde el voto del PRI t1ende a decrecer, qu!_ 
dan enmarcados con 99 de los 300 distritos en existencia y los espacios, -
rurales que favorecen al voto pr1,sta, ampl,an el margen de representatt ... 
vidad. 10 

r1 m1smo caso deberia operar 'en la definici6n imparcial para divid1r 
las c1rcunscr1pc1ones plur1nom1nales. S1n eni>argo, la demarcactOn terr1-
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torlal en esta un1dad realizada en 1985, tuvo otros prop0s1tos: restarle 
fuerza parlamentaria al PAN, con la apl1cacl0n de la formula electoral de 
pr1mera porporc1onalldad. 

3.2.2.3 Del Articulo 54 Const1tuc1onal. 

La fraccl6n primera del articulo 54 sOlo difiere del texto anterior 
por cuanto al Incremento de 200 diputados para acceder a la via plurlnom..1 
nal. lodo partido que participe en la contienda electoral deber6 obl1ga
damente concurrir por e1 pr1nc1p1o de mayor,a relativa, en por lo menos .. 
una tercera parte de los distritos unlnomlnales. Sin este requisito los 
partidos -sobretodo de la oposlclOn-, no acreditaran su partlclpaclOn en 
las listas plurlnomlnales. El propOslto de Incorporar dicho requisito en 
parte se debe a tratar de legitimar los triunfos logrados ante la oplnl6n 
pObllca por parte del PRI. Tambl~n justifica que la ley sea Igual para -
todos. Asi, al presentar candidatos para la disputa en la pista unlnoml
nal frente a otros partidos, el PRI aparecera. como uno ma.s en la lucha -
electoral. 

En la fracclOn ll del citado articulo se dice: "Tendr6 derecho a que 
se le sean atribuidos diputados segOn el principio de representacl6n pro
porcional, todo aqu~l partido politlco nacional que alcance por lo menos 
el. 1.5S del total de la votacl6n emitida para las listas regionales de -
las cinco c1rcunscr1pc1ones y no se encuentren en los s1gu1entes supues-· 
tos: 

"A. Haber obtenido el 51S o m!s de la votacl6n nacional efectiva, y 
que su nlimero de constancias de mayor,a relativa represente un por
centaje total en la C6mara, superior o Igual a su porcentaje de vo
tos. o 

•s. Haber obtenido el 51S de la votaclOn nacional efectiva, y que su 
nOmero de constanc1as de mayoria relativa sea Igual o mayor a la •..1 
tad m!s uno de los mlent>ros de la C6mara•. 

Dicha fracclOn dispone que la representac10n de los partidos politl-
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cos en la ca.mara, es la que se logra a n1vel nacional; s1n embargo, conc! 
de pr1mac1a al sistema de mayoria relativa, lo que lleva a una sobrerepr! 
sentaciOn del partido mayoritario. 

El art1culo 54 derogado, fracc16n 11, establec1a que: " ... tienen d! 
recho a que se le as 1gnen diputados de representac10n proporc1ona 1 todo .. 
partido que haya alcanzado el l.SS de la votac10n nac1onal y que no hayan 
obtenido sesenta o mAs constancias de mayoria 11

• 

Al quedar derogada dicha fracciOn, practicamente abre las puertas p~ 
ra que todo part1do nacional part1cipe en el reparto de curules por la 
via proporc1onal, incluyendo claro esta al partido oficial. 

r1or: 
Del articulo 54 aprobado, en las fracc1ones llly IV conf1rma lo ant~ 

"FracciOn 111: Al part 1do que cumpla con lo d1spuesto por las frac-
clones 1 y 11 de este articulo, le seran as1gnados por el principio 
de representaciOn proporcional el nGmero de diputados por su lista 
reg1onal que corresponda al porcentaje de votos obtenidos en cada .. 
clrcunscripciOn plur1nominal. La ley determinara las normas para -
la ap11cac10n de la fOrmula que se observara. en la as1gnac10n; en -

- todo caso. en la as1gnac10n se segu1ra el orden que estuviesen los 
candidatos en las 11stas correspondientes. 

"FracciOn IV: En t~rm1nos de la fracciOn anterior las normas para la 
asignaclOn de curules, son las s1gu1entes: 

"A.- Si algGn partido obtiene el 511 o mas de la votac10n efectiva y 
el nQmero' de. constancias de mayorio relativa representan un_ porcen
taje del total de la camara, Inferior a su referido porcentaje de -
votos, tendra derecho a part1clpar eri la dlStrlbuclOn de diputados 
electos segGn el principio de representaclOn proporcional hasta que 
la suma de diputados obtenidos por ambos prlnclp1os represente el -
mismo porcentaje de votos. 
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•a.- NlngQn partido tendr! derecho a que le sean reconocidos mas de 
350 diputados, que representan mas del 70S de la lntegraclOn total 
de la ca.mara, aun cuando hubiere obtenido un porcentaje de votos S.\:!. 
perlor. 

•c.- Si ningQn partido obtienen el 51S de la votaclOn nacional efec
tiva y ninguna alcanza. con sus constancias de mayor1a relativa, la 
mitad mas uno de los miembros de la camara, al partido con mas con_! 
tanc1as de mayoria le sera.n asignados diputados de representac16n 
proporcional, hasta alcanzar la mayor1a absoluta en la ca.mara. 

110.· En el supuesto anterior, y en caso de empate en el número de 
constancias, la mayor1a absoluta de la ca.mara sera. decidida en fa-
vor de aqu~l de los partidos empatados que haya alcanzado la mayor 
votaclOn a nivel nacional en la elecclOn de diputados por mayoria 
relativa•. 

Es de resaltar que los incisos A y 8, mecanismos de correcc1Cln y CD!!! 

plementaclOn de los sistemas de mayoria relativa y representaclOn propor
cional, al considerarlos como un pequeno avance, no logran darle cabal p~ 
so a la representaciOn en t~rmlnos equitativos en la camara de Diputados. 

El 1nc1so C nos ofrece otros comentarios, que a la vez son problem! .. 
tices para "el avance de nuestra democrac1a 11

• Y el problema rad1ca en -

que, por 11KJcho tiempo -desde 1917-, el constitucional ordenaba la elec- -
ciOn directa para la conformaclOn de la representaclOn nacional. Tanto -
el articulo 54, 56 y Bl establecia que los diputados, senadores y presl-
dente de la RepQbllca, serian elegidos en forma directa. 

A propOsito de la refonna pol1tica de 1977, quedO eliminado del ar-
ticulo 54 la dlsposlclOn que ordenaba elegir a los d1putados por votaclOn 
directa. Es mas, la omlslOn incluye el texto constitucional vigente, lo 
cual tiene algunas ll\1'11Caciones por lo siguiente: 

a) Es posible pensar en un mecanismo de elecclOn indirecta; toda vez 
que, al atender el inciso C de la fracciOn IV, del art1culo cons-
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t ltuc lona 1 aprobado en lg86, asegura que de no alcanzar un part I· 
do el 51S de la votaclOn nacional o que las constancias de mayo-
ria relativa que tenga no lo aval~n, al partido con mtts constan-
cias podr! asignarsele diputados por representaciOn proporcional 
hasta cubrir la mayoria absoluta de la Cttmar~. Es decir, una ma 00 

yoria relativa corresponder1a determinar a una mayor1a absoluta sin 
el concurso de los electores, que part1c1pan en su conformac115n. Ad~ 

mas de asegurar el partido of1c1a 1 el contra l de las dec1s1ones en la 
Cttmara de Diputados, puede entenderse como una garant1a mtts ante la -
posibilidad de que el partido of1C1al p1erda la mayoria absoluta. 11 

b) Como consecuencia del 1nc1so anterior, se da el caso de la ex1s-
tenc1a de una representac10n sin votos. Es decir, pasando por el 
mecanismo para lograr arribar a la mayoria absoluta sin que medie 

el consenso electoral, al partido senalado, se le asignar! el nQ· 
mero de diputados sin tener como sustento el voto de los ciudada

nos. 

el Los pasados Incisos conducen a confirmar segQn el Ejecutivo Fede· 
ral una fOrmula de gobierno estable y eficaz. Quiere decir que,· 
y si atendemos a la expos1c1bn de motivos tenemos que las propue~ 
tas de reformas 1nd1can que el sistema electoral m~xto •permite ... 
la 1ntegraci6n de una mayoria efectiva para que opere un gobierno 

estable y eficaz!' Sin duda, el prop0s1to de afirmar dichas cara!:_ 
teristicas al gobierno queda reflejado en uno concepclOn jur1dica 
amparada en el art1culo 54. Sin embargo, choca con el contenido 
del articulo 39 constitucional, puesto que éste, se consagra a la 
letra, que es el pueblo el de~osltarlo no sOlo de la soberania P.!1. 
pular, sino del poder pQbllco y que, en todo caso, aquél en todo 
m:imento t1ene el derecho de alterar o mod1f1car la forma de go- • 
blerno. En otras palabras, la reforma conlleva el propOslto de -
hacer a una mayor1a la base de un gobierno estable, en tanto que 
el articulo 39 lo depos1ta en el pueblo mexicano. 12 
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3.2.3 la Cllmara de Senadores (Art1culo 56 Const1tuc1onal). 

Por lo que respecta al Senado, la reforma const1tuc1onal no introdu

jo cambio alguno importante. Es decir, mantiene la fOrmula de mayor1a r~ 

lativa, para la elecc16n del mismo nOmero de senadores, como anteriormen
te se manejaba: dos senadores para cada .:nt1dad federativa y dos por el -

01str1to Federa 1. 

Lo único que establece reformar el art1culo 56 es renovar la compos.1 
c16n de sus integrantes cada tres af'los. Para ello se mod1f1ca 1'el artk_I:! 

lo 65, 66 y 69 de la propia Carta Magna, para que los senadores que se -

e11gen en 1988 para la l!V y LV Leg1slatura est~n en func1ones del 1º de 
sept1embre de 1988 al 3 de octubre de 1994, y los que se e11jan para la -
LIV que seran nombrados en segundo lugar, permanezcan en funciones sola-

mente tres ai'\os, del lº de septiembre de ese af1o al 31 de octubre de - --

1991". 13 

3.2.4 Mod1f1cac1ones a 1Articulo60 Const1tuc1onal. 

3.2.4.1 Integrac16n del Coleg1o Electoral. 

Antes de su mod1flcac10n, el articulo 60 const1tuc1ona1 establecia -

en el parrafo 1, que la camara de 01putados ca11f1carla la elecc10n de -
sus m1embros por med1o de un Cole91o Electoral 1ntegrado con 100 presun-
tos diputados: 60 electos en distritos un1nom1nales -mayor1a relativa-, -

designados por el partido con mayor nOmero de constancias de mayor1a y 40 
en c1rcunscr1pciones plur1nom1nales -representac16n proporcional- des1gn~ 

dos por los partidos en forma proporc1on~1 al nCunero reconocido por la C.Q. 

m1s 16n Federa 1 Electora l. 

Al aprobarse en 1986 la reforma al artlculo menc1onado, se estable-
c10 que, cada camara cal1f1cara las elecc1ones de sus m1entiros -sistema -
de autocal1f1cac16n-, 1ntroduc1endo un cairb1o: que el Coleg1o Electoral -
de la Camara de D1putados sera 1ntegrado por todos los presuntos diputa-
dos que hub1eran obten1do constanc1a expedida por la Com1s16n Federal - -
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Electora 1, tanto de mayoria relativa como de representac1t'.>n proporc1ona 1. 

En cuanto a la cal1f1cac16n del Senado, el mismo s1stema se mantiene. 
Para ello se tuvo que adecuar la norma, puesto que el Senado se renovarA 
por mitad cada tres a~os. 

Antes de reformarse el articulo 60 en su pa.rrafo Il: y IV, proced1a 
el recurso de reclamac10n ante la Suprema Corte de Just1c1a contra resol!!_ 
clones del Colegio Electoral de la Camara de Diputados. Ante el hecho de 
haber sido derogados, no procederA el recurso de reclama.c1611 por motivos 
de calificac16n de las elecciones. 

3.2.4.2 Drganizaci6n de las Elecciones. 

Al aprobarse el articulo 60 const1tuc1onal, operan dos cambios con -

las siguientes caracter1sticas: el relativo a la responsabilidad en laº.!: 
gan1zac16n de los procesos electorales y el otro referente a la creac10n 
de un Tribuna 1 Federa 1 Electora l. 

En cuanto a 1 primer aspecto se afirma que: "Corresponde al gobierno Fede .. 
ral la preparac10n, desarrollo y v1g11anc1a de los procesos electoral". -
As lmismo se asienta que la ley determinara los Organos responsables de a~ 
ta funclOn con la debida corresponsab1lidad de partidos pol1ticos y ciud! 
danos. Cabe mencionar que en la LFOPPE de 1977 en su art1culo 76 establg_ 
cia que tanto el Estado, partidos pol1ticos y ciudadanos ser1an correspo!! 
sables en la preparaciOn, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. 
De esta manera, se expresa con toda claridad que el Gobierno mantiene la 
idea de seguir manejando por medio de los Organos que controla el proceso 
electoral en su conjunto. 

3.2.4.3 Sobre el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

De atenderse a la naturaleza de este Organo, y pensando en la ser1e 
de propuestas que se dieron en las famosas consultas para la RenovaclOn -
Pol1t1ca, se pensaba en un Organo jurisdiccional, que resolviera en apego 
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a derecho el 11t1gio electoral s1n subord1narlo al poder jud1cial; por -
otra parte, que fuera rOOxima instancia de organización, desarrollo y v1gl 
1anc1a de los procesos electorales. 

Al parecer la in1ciat1va presidencial se inclinó por la creac1ón de 
un Tribunal jurisdiccional con func1ones limitadas. Quiere decir, y ate!!. 
diendo a la letra del articulo 64 el Tr1bunal Federal Electoral tendr~ -
"La competencia que determine la ley; las resoluciones del tribunal sera.o 
obligatorias y sólo podr~n ser mod1flcadas por los Coleg1os Electorales -
de cada ca.mara, que sera.n la IJltima instancia en la calificación de las -
elecciones". 

Sin embargo, hay que insistir, que la creac16n del citado trfüunal -
puede cons 1derarse un avance polit 1co, en tanto proponga algunas alterna
t ivas a la resolución de conflictos electorales. El tribunal no de todo 
cumple con sus funciones como tal, ya que, 11 un tribunal que juzga confor
me a derecho, debe caracterizarse porque sus resoluc1ones sean def1n1t1-
vas, debe proporc1onar seguridad jur'\d1ca y, cuando sus resoluc1ones no -
sean impugnables o apelables, debe imponerse hasta por med1os coactivos -
de que dispone el gobierno. Si un tribunal no tiene esas caracter1sticas 
no es un tribuna 1 jur1sd1cc1ona l" • 14 

3.3 Propuestas a la Iniciativa de Ley de los Part1dos Pol1t1cos de 
OposlciOn. 

Como anteriormente se dijo, el d1a que entr6 a la camara de Diputa-
dos las iniciativas propuestas por el Ejecutivo Federal, los partidos de 
opas 1clón PAN, PSUM, PRT, PMT Y POM, presentaron conjuntamente algunas 
propuestas que se resumen a cont1nuac10n: 

a) Proh1b1r la afll1aci0n de personas morales y organlzac1ones soc1~ 
les a los partidos politices, mientras no sea individual y volun
taria. 

b) Prohibir que los recursos pObl leos de la Federac1ón, Estados y MJ! 
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n1c1p1os se dest1nen a la rea11zac10n y apoyo de campanas electo
rales; sancionando penalmente por su uno a las personas que incu

rran en este proceder. 
Para que no suceda lo anterior, los partidos pol1t1cos deberlin -
contar con los recursos necesarios para que, tanto a nivel fede-
ral como local, puedan obtener el sufragio popular. 
Que ningún partido ostente los s1mbolos y emblemas nacionales pa

ra uso e lectora 1. 

c) lntegrac10n de la C~mara de Diputados con 400 legisladores elec-
tos todos por e 1 sis tema de representac10n proporc1ona 1, y q~e C! 
da entidad federativa cuente por lo menos con tres diputados : 

d) Que la integraciOn del Senado se haga por la v1a proporc1onal, 
elevando a cinco su número por cada Entidad Federativa. 

e) Que la organ1zac10n, preparac10n y desarrollo del proceso electo
ral en su conjunto, sea creado un organismo pQblko, autOnomo, -
con personalidad jur1d1ca y recursos propios. 

f) La creac10n de un tribunal de lo contencioso electoral cuya facuj 
tad, sea entre otras funciones, la instancia que cal 1f1que las -
elecciones de diputados, integrado por partidos pol1t1cos, ciuda
danos y magistrados -de Suprema Corte de Justicia-, todos design~ 
dos por insaculaciOn. 15 

3.4 Las Razones del COdigo Federal Electoral. 

Las razones que explican la creac10n de esta nueva legislaciOn elec
toral, en parte se encuentran en los contenidos que el Ejecuti~o Federal 
expuso en la 1nic1ativa de ley, 16 por un lado; en los acontecimientos - -
acumulados y que muchos de ellos, a lo largo de la m1tad del sexenio des!! 

*Salvo el PARM y PST no abogaron por un nuevo modelo de represento.-
ción proporcional. 
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fiaron la normatlvidad que los regula, por el otro. 

Algunos argumentos que presento el presidente De la Madrid se hallan 
en la expos1c10n de motivos. tanto en la reforma const1tuc1onal como en .. 

la propuesta a la ley ordinaria. Nos centraremos en el primer caso, des
tacando los s1gu1entes puntos medulares: 

a) Part 1endo de que la democracia es una 11 noc10n ensanchada y d1n~mJ. 

ca ... integral, de alcance econ0m1co, social y po11t1coº que rec_!! 
ge nuestra Const1tuc10n; y que ~sta "consagra el derecho de todos 
los mexicanos a rec1b1r atenc10n en las demandas fundamentales de 
su ex1stenc1a11

, donde "la soberan1a del pueblo, el derecho de los 
mexicanos a gobernarse, a contar con 1nst1tuc1ones electorales, a 
designar y renovar a sus autoridades¡ en f1n, a controlar el acc! 
so al poder pDbllco", permite que su actuar en todos los Ambltos 
modifique su entorno y las cond1c1ones de su propia existencia. 
Con esta idea se afirma ·que la vida po11tica ha sufrido modlf1ca
clones profundas; por citar un ejemplo: en las elecciones de 1916 
participaron 18 m11 827 mexicanos, elev~ndose la cifra para lg82 
a 22, 5 millones. El sistema de representaclOn ha ensanchado su 
espacio para dar cabida a un sistema plural de partidos; éstos a 
su vez, en 1977 son reconocidos como entidades de interés pQbll-
co; y, que los 6rganos y proced1m1entos buscan perfeccionarse para 
ofrecer ef1cac1a 1!11 voto; 

b) Se explica que al ser la democracia dln6m1ca y perfectible, en CJ! 
da momento hlstOrlco se tiene que adecuar a las circunstancias -
que le exige el pa1s para ponerlo a la altura del proyecto nacio
nal. Por otro lado se afirma que no solo es el gobierno de las -
mayorlas, sino tant>ién protecc10n a las mlnorlas; las dos proyec
tandose en un juego de contrarios productos de un proceso hlstOr.! 
co ·que responde a las exigencias de la voluntad general; 

e) De esta manera, la Renovac10n Pol1t1ca Electoral adquiere sentido 
en tanto ex1genc1a del mandato popular, que a troves de las 1nst.! 
tuciones electorales, canalizando su acclOn polltlca, Incrementa.!! 
do su partlclpaclOn y representaclOn, asegurando la conf1ab111dad 
de resultados, y el Juicio i""arclal en lo que atane al contencl!!. 
so electoral; 
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d) En suma, hay una necesidad de cambio expresada por el Ejecutivo -
Federal. que le damanda su concepto de democracia. Desde otro ¿§!! 
gulo el camb1o es exigencia de la sociedad, tesis sustentada y ex
puestas por numerosos partfc1pantes en la Audiencias Püb11cas de 
Renovac10n Electora 1. 
Sin embargo. todo hace 1ndfcar que la primera visión se traduce -
en la voluntad de renovar nuestro sistema. Este es pues, el tra,! 
fondo de 1 problema: reglamentar Tos procesos e lectora l 1 cuya vida 
hab1a adquirido una dfnAmka inesperada. Siendo as1 las cosas, -
no se trataba de cambiar al sistema, sino de renovarlo. 

Ante el hecho de que el modelo de partido hegemOnfco-corporatfvo no 
garantizaba la partfcfpac10n de muchos sectores de la sociedad cfvfl 1 al
gunos cada vez mAs educados, urban1 zados y en buena med1da po 11t izados, -
la LFOPPE corro alternativa para cana11zar las inquietudes de los menc1on!_ 
dos sectores, difiriO de las anteriores legislaturas pues represento cam
bfos cualitativos importantes¡ por ejemplo ensancho los m~rgenes de repr~ 

sentat1v1dad al conjuntar los sistemas de mayor1a relat fva y proporc1o- -
nal. De esta forma lo que en prfncfp1o fue canalizar expresiones de 1n-
conformfdad por la via electoral, ante la mayor relevancia, avance y d1-
vers1f1cac10n de las corrientes de opos1c10n, devino obstacu11zac10n. 

Lo anterior puede ser cons 1derado un antecedente para rev1sar "e 1 e! 
tado que guarda el proceso de la reforma pol1tica 11

, según los expreso De 
la Madrid al asumir la presidencia de la Repüblica. 

AdetMs, no hay que olvidar que en los cuatro arios de gobierno trans
curridos -1982 a 1987-, la sltuaclOn econOmlca no era tan halagadora, - -
pues no daba indicios de recuperacfOn a pesar de los programas de austerl 
dad aplicados, generando por lo consiguiente, una ca1da dr~stfca del sal!, 
r1o, altos 1nd1ces inflac1onar1os y. un acelerado incremento del desempleo, 
s6lo por mencionar algunos indicadores. 

Por otra parte, a nivel local el panorama electoral no garantizaba el 
desarrollo de comicfos tranquilos¡ antes al contrario, se agravaban cada 
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vez !Ms propiciando problemas pol1tlcos. Los casos de mayor relevancia -
fueron: Nuevo Leon, Sonora, San Luis Potosi y en especial Chihuahua; 17 t~ 
niendo como saldo una continua tendencia de pérdida de apoyo al PRI, ele
mento que capitalizo el PAN. 

En ese momento el problema lo planteo el avance del PAN. La respue! 
ta gubernamental no se hizo esperar y restituyo el registro del PARM sir
viendo de contrapeso al PAN, y fljO cinco circunscripciones aplicando la 
fOrmula de primera proporciona 11dad en per julc lo del PAN. 

Presenc1a y avance del PAN. tensiones manifestadas en el proceso .. -
electoral federal y local, 18 ~l descrMlto en el sistema electoral en su 
conjunto -los fodkes de part1c1pac10n descendieron-, son entre otros, a} 
gunos de los elementos que permiten entender la propuesta a la elabora- -
cion de una nueva legislaciOn. 

Por lo consiguiente, el COdlgo Federal Electoral fue la respuesta al 
conjunto de experiencias vividas, conjuntado medidas que permitieran rec!!. 
brar los espacios perdidos en el terreno de la legitimidad y a la vez, -
asegurando el control de todo el proceso electoral por parte del bloque -
gobernante. No esta por dem!s decir, que dicha legislaclOn, como poste-
riormente se vera, refleja la pretendida soluclOn del momento. 
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NOTAS DEL CAPITULO 111 

111 La democrat1zac10n Integral de la sociedad es el trayecto que todav,a -
debemos recorrer para acercarnos a la meta culminante de un mutuo TTlQ. 
v1m1ento libertario: la 1nstaurac10n de una sociedad que garantice, 
a un tiempo. libertad para el hombre. justicia para el pueblo e 1nd~ 
pendencia para la nac16n. Palabras pronunciadas por el Lic. Miguel 
de la Madrid en su campana polit1ca, en Ciudad Victoria. Tamaul1pas, 
20 de marzo de 1982. 

2v~ase Renovac16n Pol1t1ca, 11 Expos1c16n de mot1vos 11
, T. VI, Secretar1a de 

Gobcrnac16n, M~x1co, 1987. 

3cabe hacer menc16n que en enero del mismo ario se ad1c1on6 el 11bro IX r~ 
ferente a la Asamblea de Representantes. 

4De la Madrid Hurtado, Miguel, "Reforma Constitucional. Exposlclbn de Mo 
t1vos 11

, Renovac16n Politica, Secretar1a de Gobernac10n, t. V., p. 87 

51bidem., p. 7 y 12. 

6En tanto sistema -el distrito electoral- constituye una trad1c10n pol1tl 
ca que permite mantener v1va algunas prkt1cas po11t1cas -cl1entel1!_ 
mo polit1co, gestor1a de serv1c1os-; pero tamb1én puede recrear alg_!! 

~0~o~~~~~!r c~~a~~P~i~~c:~g~~t~e~~ ud~~a~~. un~o~ 0~~~ 1 ~~~r~e~~~~~~~a 
para em1t1r el voto, resulta val1do y operativo, pero "como 1nstan-
cia directa de vlnculacrnn polltlca entre diputados y los habitantes 

~~n~~ 1~~~~~~~1~~0 ~~~~~ t~~~~ • ~~t:~!~~ ~~~~~~~~s ·~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ga 
de 1986", REvlsta Argumentos, No. 2, Nov. 1987, UAM-X, p. 69. 

7El art1culo 52 en el texto original de la Constltuci6n de 1917 dec1a: -
"'Se elegir3 un diputado prop1etar1o por cada sesenta mil hab1tantes 
o por una fracci6n que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el ce!! 
so general del Distrito Federal y el de cada estado y territorio. -
La poblac16n del estado o territorio que fuese menor que la fijada -
en este art1culo, elegirA, s1n embargo, un diputado propietar10 1

• -

En el ano de 1928 se reform6 este art1culo establecl~ndose la elec-
cl6n de un diputado por cada cien mil habitantes o fraccl6n mayor de 
cincuenta m11. Med1antereformas sucesivas, en 1982, se elev6 a cien 
to cincuenta mil habitantes o fracc16n excedente de cien mil y en _:; 
1972, por Olt1mo, aumento a doscientos cincuenta mil o fracc16n ma-
yor de ciento velnt1clnco mil'. Bautista Rosas, Ramiro y Jaime Esca 
milla Hern!ndez, Op.c1t., p. 23. -
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8Ibidem., p. 23. 

9Para designar diputados de representaclOn proporc1ona 1, la LFOPPE esta-
blecia dos fOrmulas: a) representatividad m1nima (Art. 158 y 159) y 
b) primera proporcionalidad (art. 160 y 161). Al apegarse al esta-
bleclmlento de cinco circunscripciones y aplicar la fOrmula de prime 
ra proporcionalidad, el gobierno favoreclO la presencia de los partT 
dos de oposlclOn en la Camara de Diputados, dando a los partidos de
menor fuerza, la oportun1dad de obtener un mayor nCunero de curules. 
De esta manera, quedaron sobre .. representados con cantidades menores 
de votos los partidos afines al gobierno -PPS, PST y PARM-, y por el 
contrar1o, una sobrepresentac10n al PAN y PSUM, partidos con mayor -
presencia politlca en el pa1s. 

10Ibldem., p. 25. 

11 Ve9a Montanez, Ernesto, Op.clt., p. 74 

12Ibldem., p. 75. 

13Lajus, Alejandra, (cronista de la presidencia de la RepQbllca), Las - -
elecciones de 1988, F.C.E. Presidencia de la RepQbllca, p. 10.-

14vega Montanez, Ernesto, !1!!:..J:.l!. , p. 78. 

15consQltese también, Woldenberg, José, "La reforma electoral de 1986" en 
Pérez German y Samuel LeOn (coord), Op.clt., p.p. 225-247. 

16oe la Madrid, Hurtado, Miguel, 'ExposlclOn de Motivos•, Secretar1a de -
GobernaclOn, T. v., p.p. 4-7. 

17vbse Molinar, Juan, "Las elecciones de 1985 y sus consecuencias, en -
P~rez, German y Samuel LeOn (coord), Op.cit., p.p. 18g-211. 

181.a sltuacl6n vivida en Chihuahua, pro~rclona un buen ejemplo: las re-
formas a l• ·legislaclOn local tuvieron el firme propOslto de frenar 
el avance del PAH -lo paradOjico del asunto fue que alimento la ten
siOn a la hora de la votaciOn- ante la fuerza que cobraba en las zo
nas .urbanas: para 1983 hab1a ganado 7. municipios. El punto ceritral 
-en tanto respuesta al desaf1o- consistiO en que la reforma electo-
ral.exiglO •que los representantes de los partidos y candidatos, en 
las casillas estuvieran empadronados en la misma secclOn que se ubi
caba en la casilla con lo que dej6 fuera de elegibilidad a ll'AlChos --



72 

cuadros pol1t1cos del PAN que hab1an actuado en elecclonea anterlo-
res en defensa de sus votos•. GOmez Tagle. S11v1a, "Cant>1ar para -
permanecer: ¿Hasta cueindo? 11 en Carrillo Seinchez, Rosa Martha, et.al, 
Las elecciones federales de 1988 en Méx1c9 1 FCP y S-UNAM, p. 24. 



CAPITULO IV 

EL CODIGO FEDERAL ELECTORAL A ui LUZ DE 

LOS COMICIOS ELECTORALES DE 1988 

4.1 Naturaleza y D1spos1c1ones del C6d1go Federal Electoral (C6d1go). 

4.1.1 Aspectos Generales. 
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El prlmer llbro del C6d1go consagra a la letra los objetlvos de los 

mismos; los derechos y obligaciones politkas de los ciudadanos; los re-
qu1s1tos para ser electo diputado, senador y presidente de la Repúbl1ca;
de la elecc10n ord1nar1a y extraordinaria para· integrar los poderes Legi~ 
lat1vo y Ejecutivo, enmarcados en los articulas constitucionales que lo -
reglamentan. 

Dispone tamb1~n. los fundamentos contenidos en la Constituc16n de --

1917: los Estados Unldos Mexlcanos son una Repúb llca Federa 1, democrat1ca 

y representativa cuyo poder dimana del pueblo. siendo sus representantes 
electos por medio de elecciones. 

Son las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal, 
las responsables de que el sufrag1o sea V1g1lado y garant1ce la autent1c1-

dad e lmparcialidad de las elecciones. 

Se d1spone en este 11bro, el voto come derecho y come deber. Med1a!! 

te este derecho, el ciudadano dec1de la conformac10n del goblerno y por -
tanto, las pol1t1cas que ~ste ha de seguir. 

S1endo el sufragio la voluntad del pueblo -base del actual s1stema -

demccrH1co-, expresa un deber y una ob11gaci0n que el c1udadano ejerce -

como parte de la soc1edad c1v11. 
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4. 1.2 los Derechos Po11ticos Electorales. 

En la mayoria de las Constltuclones del mundo, los derechos politl-
cos fundamentales son los que el 1nd1v1duo goza: de conc1enc1a, expres16n, 
libertad de pensamiento, 1nformac16n, asoc1ac10n y de sufragio efectivo. 

El desarrollo integral de la sociedad parte de un hecho: que los de
rechos 1nd1v1duales sean garantizados, adquieran plena libertad de expre
s1bn y seguridad para llevarlos a cabo; los cuales al estar consagrados -

en las leyes fundamentales, cifran el destino de la NaclOn. 

En nuestras leyes, queda expresado que, y en particular el sufragio, 
és:e sea un deber y derecho que debe ejercerse para que el ciudadano elija 
a sus representantes y as1 conformar el gobierno. 

Al hacer menc16n de la concepc16n ciudadana y el derecho a sufragar, 
conviene tener presente algunas cons1derac1ones al respecto: Por mucho -

tiempo el requisito de cludadan1a se obten1a cumplidos los 25 anos. Hace 
dos d~cadas, quedo establecido a los 18 anos. Sin ell'bargo, no resulta -
claro que tanto la ConstltuciOn como la Ley Federal del Trabajo permitan -
trabajar a los 14 anos de edad y que la referida ley fundamenta 1 disponga 
la carta de c1udadan1a a los 18 ai'\os, como s1 al 1ncorporarse al mercado 
de trabajo -por muy diversas razones· sea una cond1c10n de menor peso pa .. 
ra que se pueda ejercer los derechos polit1cos electorales. 

A la prerrogativa manifestada por la ley de votar en elecciones PºP!! 
lares, el princip1o se trastoca en obllgaclOn a votar en el domlcllio co
rrespondiente al lugar habitado por la persona. Salvo en el caso del Se
nado y Presidente de la RepGblica, se considera salvedad para que sufra-
guen por estos dos cargos, segQn el lugar donde se encuentre la persona. 
Muchos ciudadanos, ya sea que hablemos de quienes emigran al extranjero o 
al lnterlor de la RepGbllca -las mas de las veces por cuestiones de trab~ 
Jo- se ven en la necesidad de radicar por un tle..,o Indefinido fuera del 
lugar correspondiente al distrito en el que emltir1an su voto. Tal situa
ci6n conduce a un problema: sin perder la ciudadania y la nacionalidad, -
st se ven expuestos a no ejercer el derecho a voto, por no estar en el 1!!, 
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gar senalado a la hora de empadronarse y votar. Esto es uno de los va- -
c1os que la norma no alcanz6 a tener respuesta. 

A los dos factores anteriores que frenan el pr1nc1p1o universal del 
sufragio, se aiiade otro, que, aun cuando el Gobierno haga lo posible por 
llamar a 1 ciudadano a empadronarse, resulta qtte puede haber problema por 
los requisitos que se establezcan. O sea, que es obllgac10n del ciudada
no 1nscr1b1rse en el padrOn electoral del Registro Nacional de Electores, 
para obtener no sblo su inscr1pc10n en el listado ciudadano, sino el doc_!! 
mento que le perm1t1ra. ejercer su voto: sin la credencial el elector no -

podra sufragar. Tiene tanto responsab1lldad el ciudadano como el Gobier
no. Pero, y ¿qul! pasa cuando hay errores en la credencial, que puedan 1!!! 
pedir el voto o bien, cuando la credencial no llega a tiempo a su dest1n~ 
tar1o, o que algu1en sea excluido del padrOn? ¿Hay o no derechos lndlv1-
duales? ¿Acaso estos factores no deb1lltan a la voluntad general? 

A lo anter1or agregamos algunos datos: en 1986 -segün la ComlslOn F~ 
deral Electoral-, la poblaclOn en edad de votar llego a 52 207 800, de -
los cuales 38 074 900 estuvieron empadronados; o sea, el 73S. Oe astas -
votaron 19 14500; es decir, el 35S del total de ciudadanos en edad de vo
tar. Lo cual significa una tasa del abstencionismo del 65S del cuerpo -
e lectora 1 contra e 1 SOS de 1 tata 1 de empadronados. 1 

Por otro lado, no resulta viable que los part1dos pol1t1cos v~ase -
art. 41 const1tuc1ona1-. sean los Cm1cos canales para expresar la volun-
tad c ludada na. 

Porque si bien es cierto que contribuyen a materlal1zar el sufrag1o 
efectivo, actualmente se observa que han estado operando en la sociedad -
otro tipo de organlzac1ones no partidistas, que al estar miis en contacto 
con la poblac16n. escuchan las demandas y hasta la satisfacen; lo que im
plica que, no sea en el part1do donde partlc1pen en elecciones, s1no a -
trav~s de su organlzacl~n cuando logran hacerlo. Este factor tiene repe.r. 
cuslones en el cuerpo electoral, en funclOn de que la cludadan1a no puede 
optar en part1c1par en asuntos pübllcos, que no sean los que la ley y con 
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los mecanismos que dispone. 

Otro dato s1gn1f1cat1vo es que al tomar la referencia contenida en -
el art. 35, fracc. II de la ConstltuclOn que dispone el derecho de ser V.!! 
tados a los ciudadanos, la ley ord1nar1a lo convierte en derecho al part,l 
do que postule candidatos a los puestos de elecclOn popular -diputados y 
senadores-. De como esta forma, 11 10 que constituc1onalmente esta. cons1d~ 
rada como un derecho del ciudadano se convierte para el C6d1go en un der~ 
cho partidista•. 2 

A la luz de los sucesos registrados en las pasadas elecciones de .. -
1988, el sistema electoral mexicano mostrO, tanto en sus pra.ct1cas como ... 

en las normas que lo rigen, graves def1c1enc1as -irregularidades en cada 
etapa del proceso, Impedimento 11bre al juego. de partidos po11ticos, 
terglverzaclOn y ocultamiento de lnformaclOn de resultados y actividades 
electora les-, que afectan la voluntad ciudadana. Quiere decir, que atento 
contra los derechos fundamentales del individuo, trastocando los pr1nc1- .. 
p1os esenc1ales de nuestra Const1tuc10n. 

Es en el proceso electoral donde se materlal1za y encuentra su verd! 
dera dlmenslOn el ejerc1clo real de los derechos politlcos: as1 como la -
manlfestaclOn de la fuerza o debilidad de la "voluntad soberana del pue-
blo mexicano•. Es decir, que los med1os de comunicac16n masiva, no se -
conviertan en trabas para que toda la sociedad exprese libremente sin - -
coacciones ni manipulaciones. En donde el ciudadano est~ en poslb111da-
des de ejercer su derecho a eleg1r, que es lo fundamental en un sistema -
democr~tlco y que disponga de la lnfonnacl6n suf1ciente sobre las opclo-
nes y alternativa que presentan los partidos politlcos, con tiempos y es
pacio suf1clente para la d1fusl0n de proyectos y programas de trabajo. -
Que el libre juego entre partidos pol1ticos, tenga Igualdad de condlclo-
nes para la competencia. 

En esta perspectiva no es posible que un partido 100nopolice el poder 
pol1tico en contra de la voluntad ciudadana¡ siendo que ~sta en todo mo--
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mento le asiste el derecho por medio del sufragio de manifestar el tipo -
de gobierno que quiera. El proceso electoral, por mucho tiempo ha sido -
nés bien la encarnaclOn del partido oficial. Es nés, un par:ldo en el P!! 
der como con el que cuenta el Estado mexicano, pone en tela de ju1c1o el 
contenido del articulo 41 constitucional, ya que en todos les Ordenes de 
la vida pQbllca Inhibe la partlclpaclOn de otros partldos3 por el apoyo -
del gobierno que se refleja en sus pr~ctlcas. 

Por cualquier lado que se le mire, no hay garant1as reales para el -

desarrollo de los derechos fundamentales mexicanos. O b1en. encuentran -
limitaciones en virtud de la Injerencia que el Estado-Gobierno hace en el 
proceso electoral, pues es sabido que dicha lntromlslOn qued• justificada 
cuando la misma ley senala, que las elecciones son asunto del gobierno, y 
sOlo podrttn ser corresponsables para su diseno y puesta en prttct1ca, los 
ciudadanos y partidos po11tlcos. Muestra de ello lo tenemos, en el caso 
concreto del Registro Nacional de Electores, encargado de la elaboraclOn 
del padrOn electoral, base fundamental para el ejercicio de los derechos 
po11tlcos, pues "su composlclOn y actuallzaclOn es un Indicador de la pl~ 
nltud o deficiencia del derecho al sufragio de los ciudadanos mexlca- - -
nos 11

•
4 Pues no es posible que los muertos voten, que algunos ciudadanos 

no queden Inscritos en el padrOn electoral •producto de su af111acl6n en 
la oposlcl6n-, las ~s de las veces. 

Otros motivos que Inhiben el derecho al sufragio son: que anticipad.!!. 
mente la dlstrlbuclOn y ublcaclOn de las casillas no correspondan a los -
lugares senalados para el efecto del voto. O bien, siendo la Secretar1a 
de GobernaclOn la Instancia pObllca cuya lntervencl6n en los procesos fe
derales y locales atente contra la poblacl6n mal lnfornéndola: el que un 
sistema se haya ca1do para ocultar las cifras del verdadero triunfador. 

La consecuencia de todas estas Irregularidades, es que el Individuo 
pierda toda confianza tanto en las leyes como en las Instituciones que de 
ella emanen. De ah1 la necesidad, en primer momento, que el restablecl--
11lento de la credibilidad de las Instituciones existentes, radica en el • 
c1111p llmlento y respecto a la ley, antes de crear otras nuevas o que sir--
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van de soporte a la autor1dad. 

Cabe sena lar un rilt1mo punto: s1 b1en es· c1erto que la voluntad del 
pueblo se objet1v1za en el proceso electoral en su conjunto, las eleccio
nes de 1988, revelaron, otros elementos con los que habra. que convivir de 
hoy en adelante, pues de alguna manera afectan la capacidad de dec1s10n -
del 1nd1v1duo: el 1mpacto de los med1os de comun1cac16n mas1va, las en· -
cuestas, la presencia de la prensa extranjera, etc., factores todos ellos, 
que las normas tendran que reglamentar su part1c1pacibn en la soc1edad P!!. 
ra que sirvan a la toma de conc1enc1a y opc10n libre de _preferencias par
t1d1stas para con el ind1v1duo. 

4.2 El Reg1stro Hac1ona 1 de Electores (RHE) 

4.2. 1 Aspectos Nonoat1vos. 

En cuanto al RNE el c0d1go introduce algunos cambios e 1nnovac1ones 
que contribuye a ofrecer a la sociedad ciertas garantias de contar con un 
padrOn electoral confiable y veraz, en el entendido de que se amp11an los 
margenes de 1ntervenc1bn de c1udadanos y part1dos polit1cos. Esta med1da 
fue tomada en parte porque el gob1erno tenia una 1njerenc1a mas notor1a -
en los trabajos desarrollados en el padrOn y por lo m1smo generaba una "'!. 
yor desconfianza. 

El articulo 99 del Cbd1go, def1ne al RNE como "el organ1smo tí>cnico, 
depend1ente de la Com1s 1bn Federal Electora 1, encargado de 1nscr1b1r a -
los c1udadanos mex1canos en el padrOn electoral Qn1co, de mantenerlo per· 
manentemente depurado y actualizado, de elaborar las listas nom1na1es de 
electores•. 

Entre sus atr1buc1ones destacan: 1) Tram1tar la 1nscr1pc1bn de c1ud!!_ 
danos cuando asi lo sol1citen. 2) Exped1r credenc1al al elector. 3) Far. 
mular y mantener permanentemente depurado y actual1zado el padrOn electo
ral y las 11stas nom1nales con la correspond1ente part1c1pac10n de los -
part1dos po11t1cos dentro del Com1tí> Tí>cn1co y de Vlg11ancla. 4) Rev1sar 
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anualmente el grado de avance y actua1izac16n del padrOn -aplicando las -
medidas necesarias- para su mayor conf1ab111dad. 5) Proporcionar a los -
partidos polit1cos, las listas bAs1cas y complementarias, para que ~stas 
sean revisadas por conducto de las delegac1ones estatales los ctias lº de 
enero y 1º de abril del af'lo de la elecc10n, y las def1nH1vas el lº de -
junio del mismo ano, 6) Realizar el proyecto de la dlvlsl6n territorial 
de los 300 d1strHos un1nom1nales y las cinco c1rcunscr1pc1ones plurinom.1 
nales con la debida aprobacl6n de la ComlslOn Federal Electoral. 7) Ela
borar estadist1cas electorales. 

4. z. 1. 1 Padr6n Electora 1. 

Es ob11gac1bn de todos los mexicanos mayores de 18 af'los, inscribirse 
en el RNE el cual se encargar~ de entregar constancia de solicitud a todo 
aquel ciudadano que lo solicite, segQn consta en el art. 108 del COdlgo. 

4.Z.1.Z La Credencial de Elector. 

Los ciudadanos 1nscr1tos en el padrOn electoral, tienen derecho a -
que se 1es entregue su credencial de elector, lo cual los acreditar~ como 
electores con capacidad para votar. 

La credencial de elector, contiene entre la 1nformac16n m~s relevan-
te: 

Clave de la entidad federativa, del munklplo, localidad, distrito -
electoral, secc10n electoral; datos del ciudadano y el espacio necesario 
para anotar el ai'to de las elecciones de que se trate. Toda credencial -
que muestre huellas de alterac16n, el responsable de ~sta, ser6 acreedor 
de sanciones seglín sea el caso. 

Todo aquel ciudadano que haya s1do excluido de las listas nominales• 

*Son la relación de personas que contienen los nombres de los ciuda
dano& que pueden ejercer su derecho ll voto en una determinada aecci6n - -
electoral. Esta Último es la demarcación territorial en que se dividen -
los distritos electorales uninominales para la inscripción al padrón elec 
toral. -

~la CEBt 
BIBUOIECA 
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del padrOn sollcltara a la delegaclOn dlstrltal del RNE su lncluslOn. La 
delegaclOn resolvera el caso en un plazo no mayor de 30 dias. En caso de 
no resolver lo estimado, el ciudadano podra. interponer el recurso de rev! 
slOn; el cual sera interpuesto durante los periodos que exhiban püblica-
mente las listas baslcas y col1lJlementar1as. 

4.2.1.3 PublicaclOn del Listado. 

Después de dividir la secclOn electoral en distritos unlnomlnales P!l 
ra la 1nscrlpcl0n de los ciudadanos en el padrOn electoral, los comités -
dlstrltales podran determinar el nümero de casillas que han de Instalarse 
en cada secci6n electoral, dentro de un d1str1to. 

Para ello, el primero de abril -ano de la elecclOn- el RNE en la de
legaclOn dlstrltal correspondiente, hara entrega de la lnfonnaclOn del nJ! 
mero de el1lJadronados de cada secclOn electoral respecto del distrito de -
que se trate. 

Posteriormente, los comités dlstrltales a mas tardar el 21 de abril 
del ano de la elecclOn, haran llegar a la delegaclOn dlstrltal del RNE el 
nrimero de casillas que se habra.n de instalar en cada secc16n electoral 
del respectivo distrito, para elaborar listas definitivas. 

Una vez efectuadas las operaciones anteriores, el RNE a través de -
sus delegaciones estatales, entregar3. a los distritos, y éstos a los mun,l 
c1p1os, las listas de electores, en las siguientes términos: 

al PubllcaclOn de listas bblcas a mas tardar el lº de abril del ano 
de la elecclOn, durante sesenta d1as naturales; 

b) PubllcaclOn por 20 d1as naturales, de las listas c~lementarlas, 
a mas tardar el 1° de abril del ano de la elecc10n. 

Por otro lado, tanto las delegaciones municipales como las d1str1ta
les, que hubieran hecho modificaciones a las listas b!s1cas y cOOlplemenl! 
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r1as. trasm1t1rA.n a su deb1da entidad electoral, las observaciones perti
nentes, para que dichos cambios se incluya el 2 de marzo al 21 de abr11. 

Una vez rec1b1das las 11stas nominales b~s1cas y complementarias ex
h1b1das, el RNE procedera a: 

-Conformar el padr6n Qn1co de los c1udadanos 1nscr1tos hasta el Qlt.J. 
mo d1a del mes de febrero -af\o de la elecc10n-, y fecha en el que conclu
ye el empadronamiento¡ 

-Efectuar cambios producto de observaciones de partidos polit1cos y 
ciudadanos en general; 

-Impr1m1r listas def1n1t1vas por secc16n, y, al término de ésta, d12, 
tr1bu1rlas entre organ1smos electorales y los part1dos pol1t1cos. 

4.2.1.4 Depurac16n del Padr6n Electoral. 

Tarea de gran 1!Tllortanc1a que lleva el RNE es la permanente depura-

c1t'm y actualizac10n del padr6n electoral C'm1co. Labor que ha de suspen

derse el lº de jun1o del ano de la elecc16n al d1a de su celebrac16n. 

Corresponde aux111ar en d1cha func16n a c1udadanos, part1dos pol1t1-
cos y asoc1ac1ones po11t1casª 

La depurac16n es el proced1m1ento t~cn1co censal med1ante el cual se 
excluyen del padr6n electoral a los c1udadanos que: hayan fall,eddo, se -
encuentren comprendidos en los t~rm1nos que marca el articulo 5 del COd1 ... 
go, o que hayan cambiado de domlc1llo s1n haberlo not1f1cado; y los.casos 
que aparezcan por dup 11cado. 

La relac16n de personas exclu1das del patr6n, se harb pQbl1ca en los 
t~rmlnos que dicte la autoridad, en este caso el RNE lo d1spone que sea -
del 15 de enero al 15 de febrero. 
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4.2.1.5 Organ1sais de Y1g1lancia del Registro Nocional de Electores. 

Los organismos del RNE que tienen como funci6n organizar la part1ci
paci6n de los partidos pol1ticos en la integraci6n, depurac16n y actuali
zaci6n del padr6n electoral son el Comité Técnico y de Vigilancia, las C!! 

.mislones Estatales de Vlg11ancla y los Comités Distritales de Vig1lancla; 
tienen como obl1gac16n sesionar por lo menos dos veces al mes a part1r de 
octubre del ano anterior a la eleccl6n hasta la fecha de entrega del lis
tado definitivo de electores a los organismos electorales. 

En cuanto a la 1ntegrac16n, en cada n1ve1 operativo, el Comité Técnj_ 
co tiene como presidente al Secretar1o de Registro Nacional; un represen
tante del INEGI y un secretario técnico. Con la sola excepci6n de que -
las comislones estatales y comités distrltales, los presidentes son dele
gados del RNE. 

En cada uno de los a.mb1tos de su responsab111dad, tienen como tarea 

comOn, vlg11ar el empadronam1ento de los c1udadanos y la entrega de cre-
denc1ales oportunamente. 

4.2.2 De la S1tuaci6n Pr6ctlca. 

De acuerdo con la deflnicl6n que da el art1culo 99 del Registro Na-
c1onal de Electores*. su dependencia con la Com1s16n Federal Electoral, -
ha suscitado mCllt1ples problemas, encontra.ndose los de mayor rel1eve los 
siguientes: Siendo el padr6n electoral el instrumento donde quedan regl! 
trados los ciudadanos que podr6n emitir su voto y por lo tanto su volun-
tad en una autoridad, se hace necesario que su conformac10n adquiera un -

alto grado de i~arcialldad, con el fin de garantizar elecciones ll111>las 

•La idea de hacer un recuento en nuestro pata de los ciudadanos con 
vistu a realizar elecciones, surge a principios del siglo paaado como -
ejercicio preYto a votar. No fue sino bkata 1946, a la par de la e.xped1-
ci6n de la ley Electoral de aquel año, cuando se conforma la lnetituc16n 
encargada de elaborar el padr6n electoral en for.a permanente. Vf'aee - -
Caytán Karquez, Bilde Brando, Consultas Públicas, t. Il, S.cretarta de Go 
bernac16a, p. 24 -
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y confiables. Sin embargo sus !Mrgenes de objetividad son reducidos por 
factores que le 1nterv1enen. El problema se encuentra en el s1gu1ente h~ 
cho: desde la leglslac16n de 1979, el Secretario de GobernaclOn nombra al 
Director General del Registro Nacional de Electores. 11 De esta forma .... 
este 'organismo t~cn1co electoral' en realidad no es sino una dependencia 
del Poder Ejecutivo Federal". 5 

Desde la perspectiva de la teoria de la argan1zac1Cin, por cumplir -
con las funciones electorales encomendadas y por la forma en como opera -

en distintas entidades, distritos electorales y mun1c1p1os, concentra y -
dispone de un gran poder. 6 Sin embargo, parece cantrad1ctor1o que sus ta
reas se vean entorpecidas: con el fin de que sean Cm1cos el padr!'.>n y la -

credencial de elector al interior de la RepQbllca, el RNE establece convg 
nios con organismos locales, posibilitando la injerencia en la institu- -
c1 On -a 1 nombrar funcionarios y que ~stos tomen dec 1s iones adm1n1strat 1 .... 
vas, que pudieran contradecir las directrices del centro... De esta mane .. 
ra, el lnter~s a nivel local y del Ejecutivo Federal, junto con la partl
clpaclOn del partido oficial que ejercen sobre el RNE como hecho lncues-
t1onable, vulnera sus tareas, 7 que bien deber1an ser aut6nomas. 

4.2.2.l PadrOn Electoral. 

Para Jos~ Valenzuela Newman - director del RNE en 1988 -, º"El pa- -
drOn electoral es el Instrumento que configura al pueblo para que ~ste e~ 
prese su voluntad. La conf1ab1lldad es, por tanto, certidumbre de la - -
elecclOn y garant1a de legitimidad de la RenovaclOn de los Poderes". 8 

~fectivamente, el padrbn electoral es el documento que concentra al 
electorado mexicano. Permite conocer cua.ntos, quiénes son y dfmde est~n 
los electores. 

Constituye la base fundamental del proceso electoral, pues mediante 
ello el ciudadano ejerce el derecho al voto para la "RenovaclOn de los P.Q. 
deres". 

Por algQn tiempo, el objetivo principal del padrOn electoral fue re-
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91strar a la mayoria pos1ble de ciudadanos; ante lo cual se reducia el 
t1empo d1spon1ble para en~iadronarse, labor que teM1naba d1a antes de la 
jornada electoral, repercut1endo en el proceso de depurac10n. 1980 marca 
la fecha en el que se 1n1c1a la e1aborac16n de un padrOn electoral nuevo, 

con car~cter permanente en la depurac10n y actua 11zac10n. 9 

Tal s1tuaciOn fue mod1f1cada en 1986, ante la perspect1va de contar 
con el padrOn m~s completo posible¡ dando (!nfas1s a garantizar la conf1a

b111dad en las listas electorales, razon por la que fue necesar1o con
clu1r se1s meses antes de la elecc10n el empadronam1ento. IO 

S1n lugar a dudas, Contar con ·un padrOn veraz, actualizado y depu

rado es el rn!x1mo de los 1deales para que se refle,:e f1elmente la volun-
tad ciudadana. Sin embargo, alcanzar la mayor cobertura posible*, 1mpl1-

ca la 1nmed1ata soluc10n a c1ertos problemas que se presentan: 

a) lnscr1pc10n.- Queda asentada en la ley que es obl19ac10n del c1u· 
dadano 1nscr1b1rse en el padrOn electoral, asi como not1ficar el cambio -
de dom1c111o. 51tuaci0n que se vera favorecido s1 el c1udadano confia en 
el proceso electora 1. 

La 1nscr1pc10n al padrOn electoral esta ab1erta a sol1c1tud del c1u
dadano, sin mAs requ1s1tos que los datos personales que aporte. De no e.2, 

tablecerse métodos correctivos, se corre el riesgo de formular una doble 
1nscr1pci0n o fa ls1f1car los datos aportados. 11 

b) La credenc1al.- Lo anterior t1ene 1nt1ma relac10n con la creden-
c1al electoral, la que ha mostrado sus def1c1enc1as de d1seno y operat1-
vas, s1endo otra fuente que funda el descr~d1to en el or9ano electoral -
que la elabora. 

*Existe consenso en los partido• pol!ticoa, que el padrcSn electoral 
no ha alcanzado su cSptima organizacicSn qua conlleve a resu.ltadoa aatiafas_ 
torios. Véaae al respecto laa ponencias que aobre •l tema ead'.n en laa -
Consultas Públicas de JlenovacicSn Pol!tica. t. n. S.cretarta de Goberua
ci6n, p.p. 17-62. 
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Se dan hechos en el que un ciudadano obtenga o pueda obtener varias 

credenc1ales, "con el sblo hecho de recurrir a distintas of1c1nas para su 
reg1stro 11

; pues ha quedada demostrado que en los programas de cbmputo en 

el que se trabaja, "no ex1ste la pos1b111dad de detectar al m1smo c1udad~ 
no con diferentes dom1c111os 11

•
12 

Los casos en el que coinciden mas de una elecc10n .. a nivel federal.
estatal o mun1c1pal-, presenta graves problemas; pues el cuadro de que -

dispone para sei'\alar que se voto, al ser perforado, no padra perm1t1r un 
segundo sufragio. La mAs probable es que los directamente involucrados -

en el asunto, dispongan de un medio de acuerdo que permita la soluc10n; -

ya que, de no ser asi, no hay autoridad competente que pueda resolver el 
problema con apego a la ley, pues hablamos de la 1dea de que ésta no da .. 

respuesta a 1 error. 

A todo esto hay que anad1r, que el art1culo 104 del COd1go, senala -
que, el ciudadano acudir~ para efectos de 1nscr1pc1bn en el padrOn a la -

delegac16n del RNE "correspondiente a su dom1c1110 11
• Hubo un caso en el 

que esta d1spos1c10n fue alterada: "mAs de 28 m11 miembros del ejército 
nacional fueron reg1strados con dom1c111o en el Campo M111tar NOmero Uno, 
conv1rt1éndose este campo m111tar en la pr1mera zona hab1tac1onal de la -
RepQb 1 ica Mexicana". Just 1f1cac16n encontrada a 1 amparo de las leyes m1-

l 1tares, alud1endo13 que personal ajeno a la 1nst1tuc10n no le es perm1t1 
da la entrada a las 1nstalac1ones. 14 -

Adem~s de ello hay otro problema: la credencial 11 no sirve como meca

nismo de 1dent1f1cac10n: se borra la huella (d1g1tal), se borra la f1rma, 
no t1ene fotograf1a, solamente t1ene nOmero de dom1c111o, no t1ene clave 
que 1dent1f1que al 1nd1v1duo, que es lo que debe ser permanente y no el -
dom1c111o que es cambiante ••• • 15 

c) L1stas nominales.- Dentro de las obl1gac1ones centrales del RNE -
esU la de exhlblr p0bl1camente las 11stas b~s1cas y complementar1as de -
electores, con el objeto de que tanto ciudadanos, 1nst1tuc1ones p0bl1cas, 
part1dos pol1t1cos y p0bl1co en general, real1cen los senalamientos co- -
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rrespond1entes. Para ello los part1dos pol1t1cos podran manifestar su 1!! 
conformidad mediante tres recursos: aclarac10n. rev1s10n y apelac10n. 

El 1° de febrero de 1988, el RNE entrego a los partidos pol1tlcos -
las 11stas complementarlas de los ciudadanos Inscritos en el padrOn entre 
el 1° de Agosto y 31 de diciembre, Incrementando el nQmero a 38, 3 millo
nes. D1chas listas se exhibieron pQbllcamente 20 d1as para cualquier ob
servac10n y correcc10n pertinente. 

El 14 de abr1 l, 1nforme del director del RNE durante la reun10n de -
la ComlslOn Federal Electoral, "que el nQmero definitivo de c1udadanos --
1nscr1tos en el padrOn era de 38 074 926, 49.08% de sexo macul1noy50.92% 
femen1no, lo que representa un 87.13% del total potencial de electores -
calculados en todo el pa1s. SegQn las c1fras presentadas por el funclon_!! 
r1o, durante el proceso de depuraclOn del padrOn se hab1an dado de baja -
312 316 personas, 98 497 de ellos debido a las observaciones de los part.J. 
dos pol1t1cos" •16 

En esa ses16n. los representantes de los partidos polit1cos en la C. 
F .E. reconocieron que hubo avances en la conformat10n de un aut~nt1co pa· 
drOn. ExcepclOn hecha por e 1 PMS, por conducto de Eduardo Va lle y Jorge 
Alcacer, quienes aseguraron que el listado no era confiable. y anunciaron 
que su partido en el mes de mayo real1zar,a una encuesta para comprobar -
sus datos. Por otra parte, Alcacer sostuvo que ningún partido habia est! 
do en condlc1ones de documentar las fallas dlctadas. 17 

Co"" lo establece el C0d1go, el RNE entregar1a coplas del patrOn a -
los partidos para su depurac10n: "El procedimiento permlt1a la locallza-
clOn de fallas producto de camios dom1cll1ar1os no notificados, de defu!! 
clones no reportadas por el Reg1stro C1v11 al RNE as1 como la dupl1cac10n 
o mult1pl1cac10n de nombres o de credenc1ales de elector•. 18 Para cum- •· 
pl1r con tal func10n los part1dos polit1cos deb1an contar con la capacl-
dad para poder cubr1r los 300 d1str1tos electorales y cotejar los 11sta-
dos con el efect1vo de c1udadanos empadronados. Es as1 co"" podr1a trasm.J. 
t1rsele al Com1te de V1g11anc1a los errores detectados. 19 
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4.2.2.2 llepuraciOn y ActualizaciOn del PadrOn Electoral. 

Hemos visto que los art1culos 108 y 135 del COdigo, que mantienen 
las cond1c1ones para la 1nscr1pc16n del padrOn electoral, no se cumplen -

formalmente. Lo mismo ocurr10 con otras obl1gac1ones del RNE: la rea11z! 
c1ón ininterrumpida del proceso de depurac16n del padrón, de modo que sea 

reflejo del número y caracterist1cas de los electores. 

Para ello. a efecto de actualizarlo se descuida el uso de la t~cn1ca 
de muestreo perlOdlco de la poblaclOn. Y esto es Importante, no sOlo pa
ra elecciones ord1nar1as, sino tambi~n. porque como lo marca la ley, su-

puestas eventual 1dades pudieran sorprender con efectuar e lecciones extra
ordinarias en los niveles municipal o estatal principalmente, y por lo -

tanto se requiere la actual1zac16n. 

Tener acceso al padrOn y participar en el proceso de depurac10n, 1m

p11ca que los partidos po1H1cos cuenten con representantes en los Com1-.. 
tés Olstrlta les. 

El cuadro VIII Indica que, "nlngQn partido logro obtener la totall-
dad de las listas: el PRI reclb10 g8%; el PRT, tan sOlo 28%". 2º 

La Incapacidad de los partidos polHlcos para cubrir en su totalidad 
la acredltaciOn en los comités dlstrltales y de vigilancia se expreso en 
el hecho del total de listados obtenidos; lo confirma el siguiente dato: 
mientras que el PRI reclblO el g0%, el PRT solo el 28%. Ade~s. al no hj! 
ber acreditado representantes en los 300 comités dlstrltales propicio que 
los partidos h1cleran un m1nlmo de observaciones al padrOn. Ante dichos 
organ1smos se rec1b10 en conjunto 393 observaciones, "correspond1entes .... 

98 497 ciudadanos. El RNE corrlglO 57 414 casos, cifra que corresponde a 
tan sOlo el 3% de las bajas efectuadas de depurarse al padrOn en ¡g57_ --
1988". 21 

C1ertamente la debll ldad or9an1zatlva por parte de los part Idos en -
la fase preparatoria del proceso electoral, quedo evidenciado en el 11ml
te encontrado para la acredltaclOn en los comités de vigilancia. 
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Dado que el Cbdigo faculta a la C.F.E. que ordene al RNE practicar -
la tl!cn1ca censal. con este tOOtodo se depuro el padrOn, con v1s1tas dom1 .. 
c1liarias realizadas por funcionarios del RNE verificando listados y re-
portado los casos que deb1an corregirse. Dicho procedimiento fue solici
tado por los partidos. El debate sobre su aplicaciOn tomO dos rumbos: el 
Comit~ T~cnico de Vigilancia del RNE "propuso que se aplicara en dos sec
ciones de cada distrito electoral". El PMS propuso la selecc10n aleato
ria. Finalmente, la C.F.E. 11 acordO ... que los partidos propusieran en -

que secciones trabajar, por lo cual el procedimiento no resultb Cit11 para 
probar estad1sticamente la validez del padrOn". 22 

Para lo ún1co que s1rvi0 la apl1caci0n de la t~cnica antes menciona
da, fue "para dar de baja a un poco !Ms de 87 m11 registros irregulares -

detectadas en las secciones censadas. La cifra representa e12 ~.5% de las 
modificaciones al padrOn, que totalizaron un m1ll0n 923 926". 

Ejemplos los hay para pensar que la falta de actualizaciOn y por ta.!] 
to de depurac10n es una de las tantas fuentes de irregularidades, que con 
trad1ce las disposiciones de la Jey. 24 Asimismo, a nadie escapa que mucho; 
de los simpatizantes del partido oficial, n1 vivian en zonas correspon- -

dientes al domicilio indicado ni tampoco estaban vivos: el caso de un di· 
funto expres 1dente encontrado en las 11stas electora les donde junto con .. 

sus vec1nos votar'\a en la m1sma cas1lla. 

4.2.2.3 Coal1tl!s Tkn1cos y de Vigilancia. 

En la expos1ci0n de motivos para la reforma en materia electoral 
efectuadas en 1986, se apuntaba que "el establecimiento de organ1smos -
que perm1tieran mayor part1cipac10n y corresponsab1lidad de partidos poll 
t1cos y ciudadanos en la tarea de actual1zac10n del padrOn único, con el 
prop0s1to de hacerlo ~s f1dedi9no, ~s confiable e 1nobjetable'", 25 r~ 
sultO ser un avance.26 Con este f1n se crearon los Comitl!s de Yig1lancia 
a nivel distr1tal. Fue en el nies de mayo de 1987 cuando quedaron instal,! 
dos 300 Com1t~s y 32 Comisiones Tl!cn1cas y de Vigilancia del Registro Ha• 
c1onal de Electores, para dar 1n1cio al proceso electoral de 1988. Con -



lo que fueron convocadas 20 ses1ones ord1nar1as entre el 19 de mayo de 
1987 y el lº de abril de 1988, porfunclonarlos autorlzados. 27 

Lo anterior perin1te hacer un balance de los alcances que tuvieron 
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los partidos polit1cos en el proceso electoral concretamente en la estruB_ 

tura organizativa de los Organos del RNE. 

Asi tenemos que: 11 N1nguno de los partidos po11t1cos tuvo represen-

tantes en la total1dad de las reuniones. En las reuniones de los 300 ca .. 

mlt~s dlstrltales de vigilancia el PRI fue el que registro mayor asisten

cia (70%); seguido de lejos por el PAN (40%). El PFCRN quedO en tercer -

lugar (JOS); el PARM aslstlO a un nQmero similar de reuniones (18%), el -

PMS apenas al 11% (qulz~ por efecto de su reciente creaclOn) y el PRT ap~ 

nas al SS ..... 26 (v~ase ap~ndlce estad1stlco p. 202). Por otra parte en -

las 32 comisiones estatales de vigilancia se presentaron tendencias simi

lares a las reuniones d1str1tales. 29 Las actas de las primeras revelan -

hechos Importantes: 

"a) Depurac10n del padrOn, personas incluidas en exceso o 1njust1f1-

cadamente, personas 1 1nex1stentes 1 • 

"b) Casos de personas que aparecen en las 11stas ncm1na les y no le -

fue entregada la credencial y viceversa. personas que tienen credencial y 

que 'desaparecieron' del padrOn. 

•c) Denk>ra excesiva o negativa a entregar credencial de elector. 

ºd) Obstaculos al ~adrona11lento, solicitando constancia de res1-

denc1a o credencial que los ca~eslnos o pobladores de colonias lrregul_! 

res s In trabajo fijo no pueeen obtener. 
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•e) La situación de trabajadores migratorios, ¿Deber1a empadron~rs~ 
le donde residen? En la discusión no se llego a soluc1ones. · 

"f) La fecha 11mite de empadronamiento (31 de d1c1embre lg87) fue OQ 
jetada por todos los partidos pol1ticos de oposición en la mayor1a de las 
ent ldades. 

"g) La apl1caci0n de la técnica censal, la cual en ocasiones fue muy 
cr1ticada, pero tambi~n fue evaluada positivamente en otros: Baja Cal1-
forn1a Sur, Oaxaca, y D.F. 

11 h) Protestas porque se excluyo del padrOn a ciudadanos m111tantes -

de a lg6n part Ido de oposición. 

11 1) Problemas por la ex1stenc1a de secciones electorales con mas de 
3000 electores inscritos en el padrón porque esto permite que las listas 
nominales sean las mismas en todas las casillas y se pueda votar varias -
veces". JO 

Lo anterior sirve de base para comentar a lguno.s hechos: 

a) La asistencia en las comisiones en varias entidades federativas -
revelan grandes diferencias. 

b) Al momento de entregar las listas definitivas a los part1dos poll 
t1cos el 1° de abrll de lgaa, antecedida de múltiples objeciones al pa- -
drón electoral, 6n1camente el PAN presentó su 1nconform1dad en Coahuila y 
Durango; el PRT lo hizo por igual en el D.F. 

c) Quedó la duda de s1 las listas nom1nales "previstas por el Cód1go 
Federal Electoral fueron las que realmente se usaron el d1a de la elec- -
c10n y quedó claro que no hab1a forma de ver1ficar la autenticidad de las 
listas nom1na les•. 31 

A modo de conclusión y dado que las múlt1ples fallas y errores encon 
trados en el d1se~o del padrón electoral dependen en buena medida de - --
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quienes lo conforman, seria bastante provechoso 1nc1u1r algunas propues-.. 
tas: 

1) Que en lo sucesivo, el Registro Nacional de Electores, adquiera -
un carliicter autOnomo, en el que los miembros d1rect1vos sean 1ndepend1en· 
tes del gobierno. 

Esto mismo bien puede operar en los niveles estatales, d1str1tales y 
municipales. Es m~s. lo mejor seria que la conformaclOn de los cuerpos -
directivos, sean seleccionados por 1nsaculaci0n, manteniendo con ello la 
precedencia Imparcial de no ser afin a un partido. 

2) En cuanto al padrfm electoral conviene que se renueve por lo me·
nos cada seis al'los. Tarea que corra a cargo de un brgano dedicado exclu
sivamente a ello. Y en colaboraclOn con los Comlt~s rncnlcos de Vigilan
cia a través de los partidos po11t1cos, coordinen con otras dependencias 
del Gobierno -por lo que se refiere a mlgraclOn, GobernaclOn y Relaciones 
Exteriores; las oficinas del Registro Civil junto con el lNEGl para lo -
del nacimiento y Salud para defunciones-, la permanente conformac10n, ac
tuallzaclOn y depuraclOn del padrOn electoral; todo ello con la finalidad 
de disponer de un listado de electores veraz y confiable. 

3) Otros elementos bien pueden contribuir a la tarea de mantener ac
tualizado el padrOn. como son el que cada partido cuente con cintas elec
tromagnHlcas para que ellos mismos puedan supervisar y detectar fallas a 
la hora de d1sponer del listado defln1tlvo. 

4) Ser1a convcm1ente que ex1sta una credencial de elector. que porte 
la fotografia y que sirva como credencial de ldent1dad ciudadana. 

5) Ante los hechos de arbitrariedad, anomalia y abusos de autoridad 
que vulneren la voluntad ciudadana deber! establecerse la penallzaclOn. -
Ello porque no es pos1ble de que existiendo los llamados "del1ncuentes•,
fals1f1cadores de credenciales que a lo Onlco que contribuyen es a crear 
un arrblente de tensiones que marchitan el !nlmo del ciudadano. 
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4.3 Los Partldos Pol1tlcos: De la Honnatlvldad a los Hechos. 

4.3. l De la Nonnatlvldad. 

El segundo libro del COdlgo est! dedicado a las organizaciones pol1-
t1cas fundamentales contempor~neas: los partidos politices y las asocia ..... 
clones pol1ticas. 

El primer t1tulo establece la naturaleza jur1dlca d~ los partidos P!?. 
11ticos, expresando que son entidades de inter~s pObllco • En el COdigo 
se asienta: que 11 

•• • tienen como f1n promover la part1c1pacHm del pueblo 
en la vida democr~tica, contribuir a la 1ntegracHm de la representac10n 
nacional y, como organ1zac1ones de ciudadanos, hacer posible el acceso de 
~stos al ejercicio del poder pQbllco, de acuerdo a los programas y prlnc.1 
pios e Ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secre

to y directo"? 

4.3. l. l Las Funciones de los Partidos Pol1ticos Nacionales. 

SegOn el COdigo la funclOn consiste en "promover la formaciOn Ideal~ 
glca de sus militantes". Propicia "la partlclpaclOn democrHlca de los -
ciudadanas en los asuntos pClbl1cos". Fomenta el respeto a la cultura e .. 

historia nacional, la conciencia a la solidaridad, a debatir los grandes 
problemas nacionales; con la finalidad de ser vinculas entre la poblaciOn 
civil y los poderes. Todo ello con el uso de medios pac1flcos y democr~

t leos. 

4.3. 1.2 Const1tuc16n y Registro. 

Las organizaciones pol1tlcas que deseen constituirse como partidos -

*La noción de entidades de interiGa público "otorgada a loa partido• 
políticos implica que el Estado adquiere la obligaci6n de garantizarle -
las condiciones necesari.ae para su desarrollo". Comiai6n Federal Electo
ral, Nueva Legislación Electoral, p. 2.9. 
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po11t1cos, debera.n contar con ciertos documentos ba.skos como son: decla
rac10n de pr1nc1p1os, programa de acc10n y los estatutos que 'lan de regir 
sus act1v1dades. Ade~s de sat1sfacer los requ1s1tos antes "1E!nc1onados, 
y para obtener su reg1stro ante la Com1s 10n Federal Electoral, deber~n col! 
tar los partidos pol1t1cos con un ne.mero de af111ados na 1n'er1or a - - .. 
65,000¡ haber celebrado una asamblea en presencia de alguna 3Utor1dad - .. 

acred1tada por la Com1s10n Federal Electoral, en cuando menos la mitad de 
los d1stritos un1nominales que hayan en el pa1s. 

4.3.1.3 Derechos y Obl1gac1ones de los Part1dos Pol1t1cos. 

Al 1gual que los c1udadanos, los part1dos pol1t1cos gozan de c1ertos 
derechos que quedan expuestos en las leyes; as, como tamb1~n. obl1gac1o-
nes que deben cumplir para disfrutar sus derechos. 

a) De los derechos. 

El art1culo 3g del COd1go, en su fracc10n I, conf1ere a los part1dos 
pollt1cos la corresponsab111dad en la preparac10n, desarrollo y v1g1lan-
c1a en el proceso electoral. 

Son derechos tamb1~n, el que los part1dos pol1t1cos par,1c1pen del -
f1nanc1am1ento p0bl1co otorgado por el Estado. 

Formen parte de los organ1smos electorales -Com1s10n Fed•ral Electo
ral, Com1s1ones Locales, Com1t~s 01str1tales-, en relac10n a la propor- -
c10n d1recta a su fuerza electoral. 

Proponen nombres de ciudadanos a cargos de escrutadores, prop1eta- -
r1os y suplentes en la mesa d1rect 1va. 

b) De las obl1gac1ones. 

El art1culo 45 del COd1go, trata de las ob11gac1ones para con los -
part1dos pol1t1cos, destacan por su 1""ortanc1a los s1gu1entes: 
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- Mantener el numero de afiliados que exige la leg1slaclOn • 

.. Con apoyo a sus normas dar cumpl 1m1ento a los proced1m1entos de -
af1llacl0n y postulac10n de candidatos. 

- Establecer el funcionamiento activo para cada nivel de dlrecclOn -
en el part1do: nacional, estatal, d1str1tal; contando con dom1c111o para 
cada brgano. 

- Registrar las listas para postular candidatos, tanto para la vida 
plur1nom1nal como un1nam1na1. 

- Designar representantes en los Organos del Registro Nacional de ..... 

Electores. 

4.3. 1.4 Prerrogativas de los Partidos Pol1t1cos. 

En el presente se contemplan las medidas que alimenten y estimulen -

la participaciOn de los partidos po11ticos, tratando de consolidar y fo-
mentar su presencia en la sociedad. 

As1, el articulo 50 establece que la ComlslOn de Rad1odlfusi0n es el 
organismo t~cnico "encargado de la producciOn y d1fusi0n de los programas 
de radio y televlsiOn de los partidos pol1tlcos y de las aperturas de los 
tiempos correspond1entes 11 ¡ en el que aqu611os acreditaran a un represen-

tanta ante e 1 mene 1onado organismo. 

En el art1culo 52 se menciona que, al tiempo total correspondiente -
al Estado para radio y televlsiOn, gozar~n los partidos pol1tlcos de un -
tleq¡o mensual de 15 minutos, lncremenUndose en per1odos electorales y 
cuidando de que las trasmisiones tengan 'una cobertura nac1ona1, y en lo 
posible a solicitud del partido, cubriendo cobertura regional. 

Durante sus campanas, los partidos pol1tlcos se apegar~n: a que su 
propaganda sea colocada en los lugares para tal fin, d1sposlc10n que die-
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ta la ComisiOn para no causar danos a ed1f1c1os pQbl1cos y propiedad pr1-
vada. 

4.3.1.5 Financi .. 1ento Pllblico. 

T1ene como prop0s1to saber qu~ elementos son las necesarios para que 
los partidos pol1t1cos desempenen sus act1vidades encaminadas a la obten
c10n del sufrag1o. 

Se trata de que la proporc10n de sus ingresos, no demerite en dispo
ner de recursos f1nanc1eros. en la idea de que existan partidos que ten-
gan un respaldo econ0m1co mayor que otros. Lo cual, evidentemente, se -

traduce en una mayor presencia en la sociedad. 

4.3.1.6 Const1tuc10n y Registro de Asociaciones Pollticas Hac1onales. 

Son organ1zac1ones que tienen como objet1vo contr1bu1r a la d1scu· -
s10n pol1tica e 1deol0g1ca, y a la part1c1pac10n pol1t1ca en los asuntos 
p0bl1cos; 1mpulsados por el Estado. 

Como requ1s1to para constitu1rse, neces1ta un m1n1mo de 5,000 asoc12_ 
dos en el pa1s. Contar con un Organo d1rect1vo a nivel nacional y con d~ 

legac1ones en cuanto menos d1ez entidades federat1vas d1str1bu1das geogr! 
f1camente. Todo lo cual sea respaldado con documentac16n que avale la C.E, 
m1s10n Federal Electoral. Las asoc1ac1ones pol1t1cas nac1onoles, podrAn 
part1c1par en elecciones federales, siempre y cuando hayan obtenido su r~ 
gistro con se1s meses de ant1c1paci0n al dla de las elecc1ones y prev1o -
acuerdo con algQn partido pol1t1co nocional reg1strado, en el que median
te un documento haga constar: el motivo del conven1o y cand1datos que -
proponen aceptar el part1do en cuest10n. 

4.3.1.7 Frentes, Coaliciones y Fus1ones. 

En los s1stemas pol1ticos contempor!neos existen mecan1smos que per
m1ten que en a11anzas mutuas, part1dos diversos y asoc1ac1ones pont1cas, 
persigan diversos objet1vos. Asl, el COdigo perm1te tres t1pos de al1an
zas, cuya naturaleza d1f1eren entre s1, a partir de su durac10n y canten,! 
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do: 

a) Frentes.- Son formados para alcanzar objet1vos pol,ticos y socia
les de ,ndole no electoral. Es decir, a partir de acciones y estrateg1as 
comunes que no se reporten dentro del marco electoral. T1enen una dura-
ci6n definida, no permanente. 

b) Coal1ciones.- Es una alianza con fines electorales. Permite a 

los partidos pol1ticos postular candidatos a elecc1ones federales. 

Los partidos pol1t1cos coaligados, conservar~n su registra al térmi
no de la elecc10n en tanto que la votac16n de la coal1c16n sea equivalen
te a la suma de los porcentajes del 1.5% de la votaci6n que requ1ere cada 
una de los partidas coaligados. 

c) Fusiones.- El artkulo g3 del COdigo establece la figura de la f!! 
s16n, al formarse un nuevo partido con la posibilidad de que subsista al
gQn partido fusionado. Para efectos legales del registra del nuevo part.! 
do correspondera. al de mayar antigüedad que se haya fusionado. 

4.3. l.B Pl!rd1da del Registra de las Partidas y Asociaciones Pol1ticas 
Nac1anales. 

SegQn el art,cula g4 la causa principal de pérdida de registro de un 
partido pol1tlca, es no haber obtenida el 1.5% de la vataci6n nacional, -
en ninguna de las elecciones federales. 

En la que se refiere a la pérdida de registro de una asaclaclOn pall 
t1ca naciona 1: no haber sat1sfecho las requis ltos necesarias para obtener 
el registro; haberse declarado disuelta por acuerdo de mayor1• de sus 
miembros; o bien, haberse fusionado con otra organ1zac16n. 
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4.3.2 lle los Hechos. 

4.3.2, l Part1dos Pol1t1cos y Elecc1ones. 

Lo presencia de diferentes partidos polltlcos en las elecciones de -
1988 constituyo un hecho notorio. QuedO demostrado que M~xlco es un pa1s 
multlpartldlsta, donde tres grandes fuerzas ocuparon el primer plano en -
la contienda e lectora 1: e 1 Part Ido Acc IOn Na clona 1, el Part Ido Revolucio
narlo Institucional, y los partidos reunidos en el Frente Democr!tlco Na· 
clona 1. 32 

Como se recordara, el COdlgo suprlmlO el registro condicionado pre-
tendiendo evitar la pulvera11zacl0n de las corrientes polltlcas*. Tal sj_ 
tuaclOn pretendla fortalecer las fuerzas existentes dejando que las de "'!!. 
nor peso pol1tlco -si as1 lo deseaban-, entablaran alianzas so pretexto -
de quedar el lmlnadas. 

Dado que 1a leglslaclOn Indico el car!cter de qul~n hobra de compe-
tlr en la contienda electoral, muchas agrupaciones sobretodo regionales-, 
de no ser por alianzas con olgQn partido, no podr1an participar en elec-
clones. Tal pretenclOn niega una realidad: la existencia de un sector 1!!! 
portante en la sociedad no esU representada por partidos politices; y -
que sle.ndo expresiones culturales y po11t1cas que se dan en todo el pa1s, 
bien pueden contrlbu1r a fortalecer la representac10n ·nac lona 1 con alguna 
fOrmu 1a adecuada. 

Lo Importante en este aspecto es encontrar algQn ~todo, para que t! 
les agrupac1ones no se vean forzadas a entablar alianzas para poder ene•!! 
zar los sectores no representados en los partidos po11tlcos. 

Las elecc1ones de 1988, dieron paso a que los part1dos po11t1cos pu
dieran trazar los perfiles para hacer factible la fOrmulo democr!t.lca no 

•v,aa• Bartlatt 01'.az, Manuel, "Reforma cons~itucional y C6digo Fede
ral Electoral (expoaici6n de iniciativaa) 11

, en !lanovaci6a. Política, t.Vl, 
Secretada de Cobernac16n. p. 33. 
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lograda en el pa1s hasta ahora: el arr1bo al poder por med1os pac1ficos -
por la via de los com1c1os. Para ello, mucho contribuyeron los electores 
al votar por diferentes opciones, rompiendo con la capacidad hegem0n1ca .. 

del PRI, poniendo en entredicho su ,ndole de partido mayoritario. Detu-
v1eron el auge logrado por el PAN, rechazando a conformar un b1part1d1s-

mo;33 y antes bien, se propic16 a la construcc16n de una nueva opc16n, la 

que se configuro en torna al Frente Oemocr3t1co Nacional. 

No hay lugar a dudas, que el PRI sufr16 una de sus mas severas derr.Q. 

tas, que ya veia anunciando su baja votac16n en elecciones pasadas. El -

proceso venia avanzando de tiempo atr~s y lo marcan algunos hechos impor

tantes: la presencia de otros partidos de opos1c10n al r~g1men que, gra-
cias a la combatividad de algunos de ellos (PAN y PCM-PSUM) marc6 un cam
b1o de tendencias con otras opciones para el electorado; el desgastado -
discurso del PRI no cre1ble; el mayor grado de desarrollo pol1t1co alcan
zando en algunos estados de la RepQblka. 34 Por el vinculo que tiene con 
el gobierno y en su fracaso que ~ste cometil:i contra la ciudadania -es in
negable que la pol1t1ca econOmica instrumentada por Miguel de la Madrid, 
merm6 el poder adquisitivo de la poblaci6n -motivo copiosas derrotas elef 
torales, que fueron evidenciadas con mayor nitidez en los comicios de - -
lgsa. 

Otro elemento que aminoro la captaciOn del voto al partido oficial -
fue el desprendimiento de la Corriente Oemocra.tica: "la escis10n que pr.Q_ 

tagonizO la corriente democratica .••• hizo que franjas tradicionales de V.!! 
tos hacia el PRI sufragaran ahora por la coaliciOn del centro izquierda -
que se forjo a 1 amparo de la candidatura de cardenas•. 35 

Ade!Ms de ello, el espacio pol1t1co y oportunidades para el quehacer 
po11t1co ofrec1do a quienes concurr1an en ~l para buscar d1ferentes obje
tivos, quedO convertido a una forma de dominac10n cuyo propOsito es la dJt 
fensa de los 1ntereses privados del grupo privilegiado de la burocracia -
pol1tica.~6 PÚede que esto haya contr1buido a la esc1si0n protagonizada 
por la corriente democrat1ca. 
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Ante ta les c1rcunstanc1as dos parecen ser los retos para e 1 PRI: 

"Conjuntar el sistema de pactos corporativos que coexisten en su se
no con una aut~nt1ca pol1t1ca ciudadana. Porque todo parece 1nd1car que 
de hoy en adelante las contiendas electorales sera.n cada vez mAs compet1-
t1vas, y la voluntad del ciudadano debera. ser ganada con propuestas, act.1 
tudes, f6rmulas ma.s alltl de sus r1tuales e 1nerc1as. 2) El segundo pare
ce ma.s dificil, pero es qu1za. el que puede convertirlo en auténtico part.1 
do. ¿Esta. capacitado realmente para dejar de ser un aparato estatal y -
convertirse en un partido entre otros?, ¿Sin los recursos y pos1b111dades 
que le ofrece el ser el brazo 1 part1d1sta' de la 1nst1tuc16n estatal? ... 
de sus soluclones ...• dependera no solo el futuro del PRI slno del s1st!'. 
ma de partidos en nuestro pa1s". 37 

Desde otro ~ngulo, al 1nter1ar del PRI, Gonz~lez Guevara se!'\alO que: 

reviste una gran importancia que el PRI gane por mayor1a relativa y no a!! 
sol uta, ya que '''terminar~ por convencerse de que no puede seguir traba-
jando como hasta ahora y que, por tanto, debe ampl1ar y fortalecer su de
mocracia interna"'. En cuanto a sus cambios af1rml'>: 111 Queremos que el -

partido deje de ser una agencia del gobierno para convertirse en lo que -
debe ser ...• un partido actuante que realmente aporte al presidente apo
yo popular, y no como Qltimamente ha venido ocurriendo, que se constituye 

en un lastre que deb111ta a la autorldad pol1t1ca del pres1dente'". Rec!'. 
noc10 el llderazgo del Ejecutlvo dentro del PRI, as1 como el ev1tar que -
una sola persona tome dec1s1ones; establecer una correlac10n entre la dl 
recc10n .. del partido" y 11 las grandes organ1zac1ones 11 ¡ y de que el PRI no 
intervenga en el func1onam1ento de los sectores. El caniJ1o en todo caso 
es la •relac10npont1ca entre los sectores y el partido, para que no sol! 
mente part1c1pen los d1r1gentes nac1onales o estatales, s1no que se am- -
pl1e la part1c1pac16n auténtlca de las 'masas y organ1zac1ones a través de 
delegados que ellos mismos des1gnen••. 38 

Inst1tuc10n de una larga trayectorla de lucha part1d1sta, el Part1do 
Ac-e10n Nacional "se presento corro un mov1m1ento alJl>lio y heterogrmeo, co
hes1onado por la f1gura de su candidato pres1denc1al, que, apoyado en la 
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experiencia y tradiciOn del partido, ha tenido a dejar en segundo plano -
la base doctrinaria del organismo pol1t1co". 39 A trav~s del discurso ra
dical que demanda el que los derechos fundamentales sean una realidad, -
junto con 1a 1dea de un Estado menos 1nterventor -con las constantes cr1-
t1cas al gobierno. por el manejo ineficaz que el Ejecutivo ejerce sobre -
el Estado; por ejemplo, con los recursos de la nac10n que son d1lap1dados 
por sus func1onar1os-, logro conformar una plataforma de lucha en a 11an-· 
zas con otros sectores de la poblac10n: empresarios, pequeños prop1eta- -
r1os, clases medias, ecles1ttst1cos, 40 que fueron de hecho su base de apo
yo, quienes se mantuvieron firme y fiel a los pr1nc1p1os del partido. 
Por ello, es posible pensar que hayan demostrado ser la 2a. fuerza electQ 
ral, s1 se consideran los 38 curules obtenidas de mayor1a relativa; tr1urr 
fo que n1ngCm partido de opos1c10n hab,a logrado antes. Tal aspecto mar
ca una cosa importante: mostrO ante la soc1edad a un verdadero part1do de 
opos1c16n, y ya no tanto al elemento de leg1t1mac10n al sistema cuando· -
part1c1paba; y antes al contrar1o, al partido que est6 d1spuesto a llegar 
al poder. 

Pero tamb1~n para el PAN algunos problemas afloraron: "a) su 1nser-
ci0n social es muy desigual a lo largo y ancho de la RepGblica; b) en su 
seno coexisten corrientes diversas, cuyo comportamiento no parece ser CD!!! 
patible en todo t1empo y lugar; y e} el nuevo rostro del PAN parece estar 
siendo moldeado mas por 1,deres car1sm~t1cos y broncos, que por la tes1s 
tradicionales del partido•. 41 

Al igual que otros partidos, el PAN debera asumir algunas tareas que 
su pasada experienc1a electoral le reporto: la de unificar criterios en-
tre las fracciones que al interior del partido convergen, para asi mos- .. 
trar una 11nea que conduzca la lucha en todos los frentes posibles y pun
tos proble~tlcos. Es posible pensar que estos hayan sido algunos mot1-
vos por los que en ciertas zonas del pais su votac16n plantea una presen

cia nula o escasa. 

Primero la separaciOn de la Corriente cr1t1ca del PR!, luego la pos
tulac16n de C!rdenas como candidato presidencial y finalmente la forma- -
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c10n del Frente Oemocrat1co Nac1onal. perm1t10 emprender un amplio mov1-· 
miento que expreso en las urnas a un electorado d1spuesto a manifestar su 
1nconform1dad por la forma en como se le ha gobernado, y ademas, encentro 
eco en sus demandas. 

En a l1anzas conjuntas const 1tu1das en torno a la candidatura de car
denas, movimientos sociales, partidos pol1t1cos, presentaron otra altern! 
t1va para la sociedad, cuyo programa apuntaba a la soluc10n de los probl~ 
mas del pa1s, por medio de reformas sin que por ello represente un alto -

costo soc1al para la poblac10n. Esto 1mp11c0 en buena med1da la adhes10n 
de vastos sectores que apoyaron a Cardenas en su lucha por arribar a la -

primera magistratura. 

La exper1enc1a carden1sta aporto algo pos 1t 1vo: logro mov111zar 1m-
portantes cont1ngentes de la poblac10n, donde el voto const1tuy0 el arma 
pr1nc1pal para def1n1r los camb1os que le fueron demandados. 

Por otra parte, en pr1nc1p1o el FON quedo 1ntegrado por el PARM, - -
PFCRN y PPS. Poster1ormente se adher10 el PMS. 42 Los tres pr1meros lo-
graron un mejor triunfo producto de la alianza efectuada con ca.rdenas. 

Fortaleciendo su votac16n, el PPS quedo como tercera fuerza electo-
ral, segu1do por el PARM; este Glt1mo fue el que obtuvo hasta c1nco d1pu
tados de mayor1a. Los resu1tados de estas agrupaciones son 1ns011tas, ya 
que, ºsu votac10n en algunos distritos no corresponde en lo absoluto a su 
tendenc1a h1st0r1ca en elecc1ones anter1ores. Por ejemplo, en el d1str1-
to Vlll del D.F., en 1982 el PPS obtuvo l.96S de los votos y l.85S en - -
1985. En esta ocas10n el PPS obtuvo 17.55S de la votac16n total. Casos 
s1m11ares ocurr1eron en el PARM. Por ejemplo, en el d1str1to XV de Vera
cruz, capt6 2.12S de los votos en 1982, y apenas 0.61S en 1985. Pero en 
1988 obtuvo 31.64S de votos en ese d1str1to. Ex1sten al menos trece d1s
tr1tos en todo el pa1s con resultados de este t1po para el PARH y el - -
PPS'. 43 

En cuanto al PHS, obtuvo menos votos que en elecciones pasadas. De 
haber ocupado el tercer lugar pas6 a· ser la sexta fuerza electoral en 1988. 
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Se dice que la candidatura de CArdenas, por muchos de sus militantes 
y si111Jat1zantes, no fue lo.suficientemente valorada. Tan es as1 que, el 
costo para dicho partido se expres6 en su baja votacibn. 44 Es decir, - -

"Las p~rdldas del PMS contrastan con el fortalecimiento de los partidos -
que tradicionalmente hab1an sido aliados al PRI", 45 o sea, el PST, PPS y 
PARM. Sin embargo, hay que hacer notar, que el lugar ocupado por el PMS 
es fiel reflejo de su tradicional apoyo, que en todo momento fue el aval 
al principio del partido. 

Pero el FON tendrA que atender ciertos desaffos. Es cierto que de -
haber presentado candidaturas en común, la presencia en el legislativo h~ 
b1ese sido mayor. Dado el origen y trayectoria y programa de cada parti
do, se antoja casi imposible que la idea de las candidaturas mutuas fruc
tificaran. Y aqui se encuentra el problema: 11 el mantener su propia uni
dad. Se trata .... de un frente donde coexisten tradiciones, lenguajes, -
d1agnbst1cos y propuestas, que reclaman una verdadera maestria polit1ca -

para mantenerlo un1do y actuando. 

11 De hecho, ya que los procesos locales que est¡\n en curso en d1ver- ... 
sas entidades, se estAn observando las posibilidades del FON. Mientras -
que en algunas entidades t.odos los partidos han refrendado el compromiso 
unitario, en otras, la unidad se ha erosionadoº. *46 

S1gu1endo con la m1sma 11nea '1nterpretat1va tenemos que, 11 
... 

1 el FON 
debe hacer un ajuste de lo que tiene en comQn las corrientes aglutinadas 
y despu~s una lnterpretacl6n fr1a de lo que slgnlflc6 la votac16n a favor 
de CArdenas, porque si bien tuvo Importantes aliados de la Izquierda, el 
voto fue de centro Izquierda, hay que ver los bajos porcentajes obtenidos 
por el PMS y el PRT. 

• .... el FON tiene que resolver una relac10n con los mov1m1entos so
c1a les en los que sucediO un fenOmeno interesante. Eran mov1m1entos tra-

*Al parecer el autor se refería a las elecciones que ese mismo año -
se efectuarían en Hichoaclin y Campeche esencialmente. 
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dic1onalmente ant1part1d1stas y participaron con Cardenas en esta elec- -
c10n. Entonces, no es un problema de sectarismos, sino de como se va a -
consolidar la ·part1c1pacibn de esas organ1zac1ones' 11

•
47 

As'i pues, el problema de la unidad, la participacibn en espacios po-
11t1cos hasta el momento conquistado, son dos cuestiones a enfrentar en -
un futuro por e 1 FON. 

Colocados en los extremos radicales del espectro polit1co electoral, 
el Partido Oem6crata -a la derecha, y el Partido Revolucionario de los -
Trabajadores a la izquierda-, perdieron su registro, pues no alcanzaron -
la votac10n requerida como lo marca la ley. 

Es posible que la sociedad haya rechazado los extremos: uno -el PRT
porque su discurso y practicas asume una act1tud v1olenta; el otro -el -
POM-. porque su discurso s61o encuentra eco en sectores de la poblaci6n -
con fuerte tinte rel1g1oso. 

De retornar a la v1da part1d1sta, su 1nserc10n impl1car~ un ajuste -
de sus pra.ctkas que conlleven soluc1ones viables para la sociedad. 

4.3.2.2 Partidos Polit1cos, Elecciones y Soc1edad. 

Dentro del marco electoral de 1988, otros elementos del ana.11s1s po-
1'\tico. fueron mod1f1cados y a su vez mod1f1cb su entorno poHtko Y so-
cial del que partic1pan. Tal es el caso de la sociedad, de la que se ha 
d1cho que jug6 un papel de primer orden en las transformaciones del pa1s. 

La soc1edad ofrec16 estar dispuesta a convivir con las opc1ones par

t1distas. Es decir, de un pais donde la competencia se consideraba una -
opc10n leg1t1madora, pas6 a ser, el punto de referenc1a de mayor importa!!. 
cia para obtener un s1stema de partidos con d1st1ntas opc1ones reales. 

De considerar a los partidos politices como estructuras sociales de 
mediac16n entre la sociedad y el Estado, plantea que las demandas de la -
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primera son resueltas y solucionadas por 1nst1tuc1ones que para ello la .. 
leglslaclOn reglamenta y asegura. Siendo as1, le capacidad de la sacie·· 
dad o grupos que la Integran para demandar a los partidos po11tlcos su 1!! 
tervenclon en la soluclOn a los problemas planteados, depende de mfiltl- -
ples condiciones que var1an en tiempo y espacio. 

Por mucho tiempo, la med1ac10n entre la sociedad y el Estado, no fue 
factfüle puesto que. no hubo condk1ones de organ1zac16n tanto a nivel de 
los hechos, como reconocido dentro de un cuerpo doctr1nar1o. 48 Ma.s b1en 1 

fue el Estado quien marco el rumbo de la NaclOn al priorizar ciertas es-
trateglas, econOmlcas, po11tlcas y sociales. 

1988 marca lo que se ven1a gestando en el pa1s: una sociedad civil -
madura y "el inevitable desfase entre ella y el sistema corporativo que .. 
la gobierna y que Intenta sustituir la partlclpaclOn por el control". 49 

Algunos factores explican el cambio en la sociedad: en el trasfondo, 
la crisis econ6m1ca. Un mayor grado de urban1zac16n, en el que los c1Ud!, 

danos esta.o ~s en contacto con 1nst1tuc1ones educativas, po11t1ca y so·
c1ales; con medfos de comun1cac16n masiva¡ can problemas propfos de un .... 

pa1s con mayor penetraclOn Industrial. Por escaso que sea, todo ello ha" 
ce que cada miembro de la sociedad sea rrás activo o consciente a la defe.n_ 

sa de sus 1ntereses. 

As1 pues, aflor6 una tendencia Inevitable: una diversidad de Intere
ses que encuentra su base de apoyo en la conciencia po11tlca de la socie
dad, con un claro sentido de movlllzaclOn social, que reacomodO las prk
tlcas de los partidos po11t1cos, dando un perfil m!s consistente a su lu
cha y objetivos. 

De lo anterior se plantea algo central: que la sociedad se encuentra 
en translclOn, y por lo mismo, la vida Institucional que ha de habitarla, 
hoy m!s que nunca exige, no s6lo el cumplimiento de la ley, sino que pau
tas que de ella se desprendan para su desarrollo, la hagan portadores de 
los cani>los necesarios. 



105 

4.3.2.3 Las Perspectlvas. 

Las elecciones pueden ser consideradas como una alternativa para - -
arribar a la democracia. Para ello, los partidos pol""ticos protagonizan 
un papel importante en su rea11zac10n, encauzando al :onjunto de la soci~ 
dad en la toma de decisiones. En esta perspectiva, : 1 C(Jdigo adolecib de 

serios problemas en materia de partidos politices: 

a) Es sab1do que la leg1slacl6n no estuvo d1se~ada para crear cond1-
ciones que permitieran la alternancia en el poder¡ y :>ar lo mismo hablar 
de una contienda democr&tica, aun cuando lo novedosa .;ue lo competido de 
las elecciones, no indica que se esté arribando a la jemocracia; ya que, 
el r~gimen tendria que ceder el paso a un sistema de ::>artidos en el que -

el part1do of1c1al deje de ser un ap~nd1ce del Estadc y se conv1erta en -
un part1do mlis. 

b} Hay que tener presente un hecho: la d1vers 1dac! en la soc1edad no 
qued6 del todo expresada en part1dos pol1t1cos, pues .:-ue notoria la conc~ 
rrencia de grupos a la contienda electoral, que gracias a las al1anzas o 
junto con un partido eroorg1eron como actores con presenda pol1tka impar. 
tante. En este sent 1do convendrian instrumentar a lgu ... :is camb1os en la lg 
g1slac1lm que den p1Js1b111dad a que dichas expres1ons-s participen s\n que 
se vean forzadas a establecer al1anzas perd1endo su contenido y hasta au
tonom1a. 

e) La 1nserc10n de los partidos politices en los medios de comun1ca
c10n masivl revist10 un car~cter desproporcional, no solo porque as1 lo -
dicta el C6digo, SO sino por los amplios recursos econ~micos que aporta el 
gobierno federal y estatal al partido of1c1al. Par~ i:llo, y para que los 
part1dos pol1t1cos cumplan una mejor fUnciOn dentro de la soc1edad, en el 
que no solamente encaucen las demandas de la sociedad sino que tarrbilm· -
orienten el comportamiento pol1t1co de ~sta, la ayuda de los medios de c2 
municacibn masiva para tal cometido es indispensable, y esto por lo si- -
gu1ente: 
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"Si la democracia supone 1nformac10n para que e1 voto se ejerza con 
conocimiento de causa, entonces los part1dos deben tener auUmticas posi .. 

bl l ldades de reproducir sus mensajes a trav~s de los medios que llegan a 
la pob lac10n. Pero adem~s, se podria reglamentar algunos aspectos de las 
pol1tlcas de los propios medios .•.. : a) asentar como delito la negativa -
para vender tiempo a los partidos politices registrados, b) precios meno
res a la publicidad politica que a la comercial, el obligaclOn a Informar 
en los noticieros de todas las carrpaf\as que estf!n en curso". 51 Convendria 

tambi~n legislar la trasmlslOn de propaganda de los partidos politices en 
radiod1fusoras estatales, d} En relac16n a las coaliciones, las elecc10 00

-

nes de 19BB le plantearon un problema a la legislaclOn. A modo de antec~ 
dente tenemos que dos son al parecer las mod1f1cacicnes de mayor peso que 
Impactan al subsistema de partidos: la ellmlnaciOn del registro condicio
nado, introducido por la LFOPPE y el avance en materia de coaliciones - -

electorales. 

Como se apunto, con la LFOPPE, al coaligarse dos o m~s partidos, a -

uno de ellos debia computarizarse los votos para efecto de registro, de-
jando a los otros sin esta figura. O bien, que la coaliciOn registrada -
condujera a 1a formaci6n de un nuevo partido. 

Con el COdlgo se abre la posibilidad de "integrar coaliciones, y el 
Onlco requisito es que los partidos indiquen en qu~ orden deben a~llcars~ 
les e1 1.51 de 1a votacHm necesaria para refrendar e1 registro•. 2 

Atendiendo a lo anterior, 1a candidatura de C~rdenas present6 un ca
so particular: "Con el crecimiento espectacular de la alianza que postu-
10 Cuauht~moc cardonas aparece la eventualidad de que una coa l iciOn ·y no 
un partido pudiera ganar las elecciones. No obstante, la legislaciOn es
ta pensada en t~rminos de partidos, de tal suerte que por ejemplo, una -
coaliciOn que lograra la mayor1a, podr1a perder la mayoria de representa!! 
tes en la camara de Diputados o en la Asanillea del D.F., porque la legis
laciOn establece que el partido con el mayor nOmero de votos (aunque menor 
del SOS) tendr~ la mayoria de diputados y representantes•. 53 
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Las elecciones de 1988 constituyeron una gran lecc16n: la opos1c16n 
se present6 como una alternat1va de cambio, donde la lucha electoral ad-
qu1r16 una nueva d1mens16n con espac1os conquistados, apuntanto a mode!. 

nizar la vida po,,tica mexicana. Asimisno quedo claro que si es posible 
encontrar fOrmulas que conc111en la contrad1cc10n entre el sistema corpo
rativo y la ex1genc1a de un sistema electoral plural y compet1t1vo. La 
clave, en parte esta, en que cada partido de la oposic16n, centre sus - -

energias hacia la población desafiando las redes corporativas al impulsar 
la lucha partidista. Es notarse para ello, un hecho s1ntomAtico: el m2_ 
yor nOmero de ciudadanos no se encuentran ubicados en el enclave corpora
tivo. 

4.4 Procesos y Organismos Electorales. 

4.4. l Aspectos Nonnativos. 

El proceso electoral inicia en el mes de octubre del af'io anterior de 
la elecc16n y concluye en octubre del afio de las elecc1ones. Comprende -
las s1gu1entes etapas: 

- Los actos preparator1os de la elecc16n 
- La jornada e lectora l ¡ y 
- La jornada pos-electora 1. 

4.4. l. 1 La Etapa Preparatoria. 

Incluye, entre los actos m~s generales: 1) Exhibic10n y entrega a los 
organ1smos electorales y partidos pollt1cos de listas b~s1cas, complemen
tarias y def1n1t1vas en cada secc16n sei'\alada, para los f1nes que en su -

caso hagan los partidos y asociaciones pollticas y püblico en general. -
2) Revis10r. de la demarcac10n de los .300 distritos electorales uninomina
les. 3) DemarcaciOn de las ~reas terr1tor1ales de las circunscripciones -
plurinominales y el nümero de diputados que se elijan, para el mes de ma¡: 
za ai'lo de la elecc10n. 4) En los meses de enero y febrero del af\o de la -

elecciOn, instalac10n de las com1siones locales y comit~s d1stritales. -
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5) Registro de fOrmulas y 11stas de candidatos. 6) Ub1cacl0n lntegra--
ciOn de las mesas de casilla por los comit~s diHritales. 

4.4.1.2 La Jornada Electoral. 

Contiene actos, resoluciones, tareas y act1v1dades d1vers!s de los -
organismos electorales, partidos po11tlcos y asoclac1ones pol,,lcas y clJ! 
dadanos en general, desde la 1nstalac10n de la casilla hasta s ... clausura. 

4.4.1.3 Las Actividades pos-electorales Comprenden: 

4.4.1.3.1 En los COlllt~s Distritales. 

RecepciOn de paquetes electorales. 
1. lnformaclOn preliminar de resultados contenidos en las actas de -

la elecciOn. 
2. RecepclOn de escritos de protesta. 
3. COmputos distritales de las elecciones de diputados, ser.>dores y 

Pres ldente de la RepObl le•. 
4. AplicoclOn del recurso de queja. 

4.4.1.3.2 CollllslOn Local Electoral. 

Act lvldades desarro 1 ladas en las Comisiones Loca les Electora les: 
1. ReallzaclOn del computo por entidad federativa para el caso des~ 

nadares, expediclOn de constancias de mayor1a relativa. 
2. RecepclOn de paquetes de la elecclOn de senadores en la C~mara de 

Diputados locales y en la ComlslOn del Congreso de la Un10n. 
3. computo de listas regionales por comisiones locales res1dentes en 

las capitales cabeceras de clrcunscrlpclOn. 

4.4.1.3.3 Coals10n Federal Electoral. 

Actividades en la Comls IOn Federa 1 Electoral: 
1. ExpedlclOn de constancias a quienes hubieran obtenido triunfo por 
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el principio de mayoria relativa. 
z. C6mputo y exped1ci6n de constancias a la; que en su caso hubieran 

obtenido triunfo por el principio de representacl6n proporcional. 

4.4.1.2 Organlsms Electorales (Oefln1c1ones). 

El articulo 162 del CMlgo afirma que las elecciones son una funcl6n 
de arden pllb11co, donde el gobierno federal es el encargado de la prepar!_ 
ci6n, desarr'ollo y vigilancia de los comk1os electorales. En los tt!rmi
nos del misma art'\culo, los ciudadanos y partidos pol'\t1cos son carrespo_!! 
sables de dicha funcl6n. 

4.4.1.2.1 Comlslbn Federal Electoral. 

Queda definida segCm el articulo 164 11 
••• • como el organismo autOnomo, 

de car~cter permanente, con personalidad jur'\dica propia, encargada del .. 
cumplimiento de las normas constitucionales .... {que) garantizan el desa-
rrollo de la organizac16n pol'\tica de los ciudadanos mexicanos, y es res
ponsable de la preparaci6n, desarrolla y vig1lancia del proceso electo .. .. 

ral 11
• 

La lntegracH>n i:le este brgano se da en los siguientes t~rminos: un .. 
representante del poder Ejecutivo que es el Secretarlo de GobernaciOn; .. -
dos del poder Legislativo, un diputado y un senador; y comisionados de .... 

los partidos pol1ticos en la siguiente forma: un comisionado por cada par 
tldo politlco nacional registrado que tenga hasta 3S de la votacl6n naCl!J. 
na 1 efect lva en la e leccl6n federa 1 1n.,,dlata anter1or para d lputados de 
mayoria relativa, y un comisionado adicional para los partidos que hubie
ran obtenido ~s del 3S y hasta 6S de la votacl6n Indicada; y para cada -
partido politko que hubiese obtenido ~s del 6S de esa votaclbn, un comj_ 
slonado por cada 3S, hasta el nO.,,ro de 16 comisionados como mblm. To
dos los comisionados de los partidos tienen los mismos derechos Incluyen
do el del voto. 

En cuanto a la naturaleza de las funciones de la Comlsl6n Federal --
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Electoral, tenemos: En relac16n a partidos y asociaciones po11t1cas re ... -
suelve el otorgamiento o p~rdida tanto de registro como los convenios de 
fus16n, frentes y coal1c16n de los part1dos polit1cos, asi como las de 1!! 
corporac16n de las asociaciones pol.,t1cas; resuelve lo relativo a pet1c1~ 
nes y consultas que presentan los ciudadanos, asoc,lac1ones y partidos po ... 
Ht ices nac 1ona les y candidatos en cuanto a 1ntegrac 10n y funcionamiento 
de los organismos electorales y al desarrollo del proceso electoral; ord~ 
na al Registro Nacional de Electores y, en su caso, ~prueba los estudios 
del proyecto para la d1v1s1bn del terr1tor1o de la Rep0bl1ca en 300 d1s-
tritos electorales un1nom1nales can base en el CJ1t1mo censo de poblac10n; 
determina el ~mbito territorial para las cinco c1rcunscr1pc1ones plur1no· 
:-:1nales en cada eleccHm. asignando el número de d1putados de representa
c10n proporcional para cada una de ellas, y las capitales cabeceras de -
c1rcunscripc1ones plur1nom1nales encargadas de realizar el computo de la 
eleccHm por representac10n proporcional. 01cta los 11neamientos para la 
depurac10n y actual 1zac iOn del padr6n e lectora 1. 

La Com1s10n Federal Electoral t1ene la facultad de reg1strar las s1-
gu1entes f1guras: las cand1daturas de presidente de la Rep0bl1ca; de man~ 
ra concurrente a los comit~s d1stritales electorales, reg1stra las cand1-
daturas de d1putados electos por el pr1ncip1o de maycr1a relat1va; con -
las com1s1ones loca les e lectora les registra de manera concurrente las can. 
d1daturas a senadores; con las comisiones locales electorales radicadas .. 

en las cabeceras de una c1rcunscripc10n plurinom1na 1 registra las 11stas 
reg1onales de cand1datos a d1putados que seran electos segOn el pr1nc1p1o 
de representac10n proporciona 1; reg 1stra sup letor1amente los nombram1en-
tos de los com1s1onados que 1ntegraran las com1s1ones locales y com1t~s -
d 1 str1ta les e lectora les. 

E•p1de las constanc1as de mayoria a los presuntos d1putados que ha-
yan obten1do mayoria de votos en la elecc10n del d1str1to electoral res-
pect1vo. As1m1smo, efectOa el cOmputo total de la elecc10n de todas las 
listas de d1putados electos segOn el pr1nc1p1o de representac16n propor-
c1onal; realiza el computo de la vatac10n efectiva en cada una de las -
circunscr1pc1ones plur1nom1nales, a efecto de llevar a cabo la as1gnac16n 
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de diputados e lec tos segrm el principio de representac10n proporciona 1. 

Cuida que la 1ntegrac16n y funcionamiento de las comisiones locales 
y cam1t~s d1str1tales electorales se efectúen de acuerdo a la ley. Apl1· 
ca la fOrmul!. para la as1gnac1bn de diputados de representación proporci.Q. 
na l emit iend-:i las constancias a la Camara de Diputados y copia de cada -

part 1do pol1t1co. 

Exp1de oonstanc1as de mayor1a a los presuntos d1putados que hayan oE_ 
tenido la ma¡aria de votos en los distritos electora les de mayoria relat.! 
va, infarmAndole al Colegio Electoral del asunto en cuesti6n. Los casos 
r,.:; resueltos serAn turnados al Tribunal Electoral. 

Da a conocer los resultados de la elecc10n por seccUin. PQbl1ca, en 
el Diario Oficial de la Federac10n y per16d1cos de mayor circulac1bn, los 
nombres de bs miembros de las com1s1ones locales y com1tés distr1tales -
e lectora les des 1gnadas, asi como los acuerdos y resoluciones que pronun-
c 1e y determine. 

Por otréi parte, entre las atr1buc1ones de mayor 1mportanc1a del pre
sidente de la Com1s1bn Federal Electoral estan las s1gu1entes: 

- Convo::ar a los organ1smos electorales a sesionar; 
.. Proporciona los requerimientos necesarios para las prerrogat1vas y 

func1onam1ento de los part1dos pol1t1cos y asoc1ac1ones pol1t1cas 
nacionales. 

- Comun1ca al Coleg1o Electoral lo relat1vo al Tr1bunal de lo Cante!! 
c1oso Electoral referente al recurso de queja. 

4.4.1.2.2 C..1slones Locales Electorales. 

Son los organismos de carActer permanente encargados de la prepara-
ci~n, desarr"Jllo y v1g11anc1a del proceso electoral dentro de sus respec
tivas ent idaoes federat 1vas. 

En cada cap1tal de las entidades federat1vas, la com1s10n local en--
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trara. en funciones a ma.s tardar la primera sama.na de enero ai'to de la eles_ 
c16n con el objeto de preparar el proceso electcr!l. 

Entre sus funciones de mayor 1mportanc1a esta. ... ¡ 

- Hacer cumplir las dlspos1clones que cootlere el C6d1go; 

- Registrar las candidaturas a senadores, tur ... :ndo la documentac10n 
respectiva a las legislaturas locales¡ en el caso :1el 01strito Federal, -
la hace a la Com1s16n Permanente del Congreso de la Un1fin; 

- Otorga las constancias de mayaria a los can.:1datos senadores que .. 
hayan obtenido mayoria de votos e informa al Coleg~o Electoral del asunto 
y los casos no resueltos son turnados al Tribunal -=~ lo Contenc1oso Elec
toral¡ 

- Desahoga las consultas que formulan los ciudadanos, asac1ac1ones -
pol1t1cas, candidatos y partidos po1it1cos sobre asuntos de su competen-
cia y resuelve los recursos que se le impongan¡ 

- Reg1stra los nombramientos de los comis1ona::;s de los partidos po-
11tlcos; 

- De las De1egac1ones Estatales del Registro Socional de Electores -
reciben las listas nominales de electores de la er.:1dad, d1str1buy~ndose 
entre los com1t~s d1str1tales electorales que. a s:.. vez, entregara.o a los 
presidentes de las mesas d1rect1vas de cas111a; 

- Conjuntamente con la Comisl6n Federal Electoral registran las lis
tas regionales de candidatos a diputados por el pr'ncipio de representa- .. 
clbn proporcional. De los com1t~s dlstr1tales electorales Inscritos en -
cada clrcunscrlpcl6n a efecto de recabar la documentac16n realiza el com
puto del sistema antes senalado y el de la clrcunscr1pcl6n plur1nom1nal. 



113 

4.4.1.2.3 Comlt~s Dlstrltales Electorales. 

Son los organismos de car~cter permanente, encargados de la prepara
c10n, desarrollo y v1g11anc1a del proceso electoral dentro de los distri
tos electorales un1nom1nales. 

Entre sus funciones, destacan por su importancia las siguientes: 

- Disponen de la facultad para resolver tanto peticiones como consu.l 
tas de ciudadanos, asociaciones, partidos pol1t1cos nacionales y candida
tos en relac10n a la 1ntegrac1l'm y funcionamiento de las mesas directivas 
de casillas, al proceso electoral y derMs asuntos de su competencia; 

- Registra las candidaturas de diputados por pr1nc1p1o de mayor1a r~ 
lativa y representantes comunes de los candidatos en las mesas directivas 
de cas111a¡ aderMs, expide la identHicacHln correspondiente a los repr~ 
sentantes ¡ 

.. Designa por insaculaciOn a los ciudadanos que habra.n de fungir co
mo escrutadores en las mesas d1rect1vas de casilla. 

- Los com1t~s d1stritales, practican el computo d1str1tal bajo el sJ. 
gu1ente orden: el de la elecciOn de diputados por mayoria relativa y re
presentaciOn proporcional; el de senadores y finalmente el de la elecc10n 
de presldente de la República; 

- En cuanto a la documentaciOn resultante de la elecc10n, concretame.n 
te es responsabllldad de los presidentes de los comit~s dlstrltales elec
torales ;realiza las sig"ientes actlvidades: Debera envlar el acta de CO!!! 
puto distrltal de la elecclOn de diputados por el principlo de represent~ 
clOn proporclonal a la comlslOn local electoral, cabecera de la c1rcuns-
cripcl0n plurlnomlnal para reallzar el computo en dlcha demarcaclOn; los 
paquetes de la elecclOn de dlputados y de ·presldente de la Repúbllca son 
turnados a la oflcia11a mayor de la Camara de Diputados. Remite el paqu_!¡ 
te electoral de senadores y el cOmputo dlstrital de la elecclOn a las ca-
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misiones locales electorales de su entidad. a efecto de que éstos 6rganas 

practiquen e1 computo de entidades federat 1vas y. a su vez. remita a las 

leg1slaturas locales la cal1ficación de la elecc10n. Cobra el mismo efef. 

to para el D1str1to Federal: la documentación es rem1tida a la Comis1ón -

Permanente del Congreso de la Un1bn¡ 

- Son los presidentes de las mesas directivas de casilla quienes por 
su conducto entregan los paquetes e lectora les una vez concluida la jorna

da electoral para practicar el cómputo el domingo siguiente del dla de la 

elecciOn; 

- Los comités distritales electorales deber~n entregar, a cada uno -

de los presidentes de las mesas directivas la lista nominal de electores 

de la secc16n m~s un 10%; y adem~s. los requerimientos para garantizar el 

secreto al voto¡ 

- Finalmente, nombra a los auxiliares electorales, con un anticipo -

de 10 dlas antes de la elección. 

4.4.1.2.4 Las Mesas D1rectivas. 

Son los organ1smos encargados de la recepc10n, escrut1n1o y computa
ción del sufragio de las secc1ones en que se d1v1den los 300 distr.1tos -
electorales un1nominales de la RepQbl1ca. 

Quedan integrados por un presidente, un secretario, con sus respect.! 
vos suplentes, designados por el pres1dente del Comit~ Distrital Electo-
ral. 

Algunas de sus atr1buc1ones son: 

- Instalar la cas111a en lugar sena lado y recibir la votaciOn de los 
electores¡ 
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- Levantar las actas correspondientes a la jornada electoral en rel! 
c10n a incidentes que se hayan presentado; 

- Efectuar el escrut1n1o y computo; 

- Recibir los escritos que presenten los representantes de los partJ. 
dos y candidatos¡ 

- Integrar y hacer llegar los paquetes electorales a los com1tt!s d1i 
tr1tales electorales. 

4.4.1.3 De la Elecc!On. 

El presente apartado se relac1ona con el 11bro qu1nto del C6d1go; -
permite entender la jornada electoral, los tiempos en el que se efectria,
las f6rmulas electora les, registro de candidatos, etc. 

Pero para efectos del s1gu1ente comentarlo y toda vez de que la Qn1-
ca f6rmula para la as1gnac16n de los d1putados electos por el pr1nc1p1o -
de representac16n proporcional es la de la primera proporciona 11dad, t!sta 
se aplica con los siguientes elementos: 

a) Cociente rectificado; 

b) Coc1ente de un1dad; y, 

c) Resto Mayor. 

Por cociente rect1f1cado se ent1ende el resultado de dlvld1r la vot2_ 
c16n efect1va de la c1rcunscr1pcl0n plurlnomlnal entre el nümero de sus -
curules mult1pl1cado por dos. 

' Por coc1ente de un1dad se ent1ende el resultado de d1v1d1r la vota--
.c10n efect1va deduc1endo los votos ut111zados med1ante el coc1ente rect1-
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f1cado, entre el total de curules que no se han repartido. 

Por resto mayor de votos se entiende el remanente mas alto entre los 
restos de las votac1ones de cada part1do pol1t1co, despu~s de haber part.J. 
c1pado en la d1str1buc10n de curules med1ante el coc1ente rect1f1cado y -
el coc1ente de un1dad, El resto mayor podra ut111zarse cuando aQn hub1e
re curules s1n d1str1bu1r. Por otro lado, para la d1str1buc10n de los d.J. 
putadas de representac16n proporcional, toda vez comprendido el contenido 
del art. 208 frac. IV, se apl1cara el proced1m1ento antes senalado. 

4.4.1.3. l Reg1stro de Cand1datos. 

El C0d1go establece para el reg1stro de cand1datos y 11stas de cand1d! 
tos el siguiente mecanismo: 

- Para d1putados electos por el pr1nc1p1o de mayor1a relat1va, del -
lº. al 15 de mayo, ante el Com1t~ D1str1tal Electoral; 

- Para 11stas reg1onales de d1putados por el pr1nc1p1o de represent~ 
c10n proporc1onal, del 15 al 30 de mayo, ante la Com1s10n Local Electo- -
ral; y, 

- Para pres1dente de la RepQbl1ca del 1° al 15 de mayo, ante la Com.J. 
s 10n Federa 1 Electora 1. 

4.4. l.3.2 Integrac16n y Publ1cac16n de las L 1stas de las Mesas D1rect1-
vas de Casilla. 

El procedlm1ento para la 1ntegrac10n y publ1cac10n de las 11stas de 
las mesas d1rect1vas de cas111a, parte del conoc1m1ento prev1o que se te!! 
ga del nQmero de empadronados en las secc1ones electorales para determ1-
nar el nQmero de casillas a instalar en cada secc16n, el cual no podra 1112 
d1ficarse. 

Med1ante aux111ares adm1n1strativos, el pres1dente y el secretarlo -
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del Com1t~ del Distrito y comisiones que asistan, realizaran un recorrido 
para ver1f1car que los lugares donde 1nsta laran ·1as cas 11 las, reQ:nan las 
condiciones adecuadas para fac111tar la emls10n del sufragio. 

los com1s1onados integrantes de los com1t~s. tienen en todo momento 
el derecho de impugnar las des1gnac1ones de las ciudadanos y/a lugares de 
ublcaclOn; el presidente tendra la obllgaclOn de proceder a hacer las su§_ 
t1tuc1ones cuando crea pertinente. 

4.4.1.3.3 las Boletas Electorales. 

La Com1s10n Federal Electoral es qu1en aprueba el modelo de boletas 
electorales, con los datos relativos a la entidad, d1str1to, c1rcunscr1p
c10n y elecc10n de que se trate; color(es), emblema de partidos polit1cos 1 

con los nombres de los candidatos y el de las listas regionales. Hecho a 
destacarse es el empleo de una sola boleta para la elecciOn de diputados 
por mayoria relat 1va y por representac16n proporciona 1. 

A la cancelac10n del registro o subst1tuci0n de candidatos, y no pu

diendo ex1stir forma de corregir a tiempo o que ya hub1esen sido reparti

dos a las cas111as, se dispone que los votos contara.n para los partidos o 

candidatos legalmente registrados al momento de la elecc10n. 

Corresponde a los Comlt~s Distr1tales Electorales tener las boletas 
20 dias antes de la e1ecc16n, las que sera.n selladas al dorson. y si lo -
sean los comisionados podrAn firmarlas. 

4.4. 1.3.4 la Jamada Electoral. 

El 6 de jul1o ano de la elecc10n, a las 8 hrs. a.m., los func1ona-
r1os de la mesa de casilla y en presenc1a de representantes de part1dos -
polHlcos y cand1datos, levantaran el acta para la 1nstalac10n de la cas.1 
lla. 

Se considera causa justificada para no instalar la casilla, cuando el 
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lugar sea d1st1nto al sei\alado¡ el local se encuentre cerrado o clausura
do; en suma, que el local no reuna las cond1c1ones para asegurar el seer! 
to del voto, n1 garantice la seguridad para el efecto de realizar la ele.E 
c10n. La posibilidad de cambio de lugar. puede efectuarse por acuerdo m2_ 

yor1tar1o de func1onarios y representantes 1 o por la determ1nac10n del C.Q. 

m1t~ 01str1ta 1 E lectora 1. 

4.4.1.3.5 De la Votac10n, Escrut1n1o y C~utac10n. 

El COdlgo define el escrut1n1o y la computac10n como el proced1m1en
to para determinar el nOmero de electores que voto en la casilla, el nOm_!t 
ro de votos em1t1dos a favor de cada uno de los partidos po11t1cos o can
didatos, y el de los votos anulados. El orden de practicarlos sera: ele.E, 
c10n de diputados, senadores y f1nalmente el de pres1dente de la RepQbl1-
ca. 

Parte del proced1m1ento de escrut1n1o y computac10n es la formac10n 
del paquete electoral es con la documentaci6n resultante de la elecc16n -

con las actas de 1nstalac16n, c1erre de votac16n y conclus1ones del eser.!:! 

t1n1o¡ boletas sobrantes 1nut111zadas, 11stas nominales y ad1c1onales y e.§_ 

cr1tos de protesta. El escrut1nlo y computac16n concluye al com1t~ dls-
trital electoral respectivo. 

4.4.1.3.6 Clausura de Casilla, Revls10n y RecepclOn de Paquetes Elector_!! 
les e Infonnes Prel1m1nares de Resultados. 

Una vez clausurada la casilla, el pres1dente deber~ hacer llegar el 
paquete electoral al Com1t~ Dlstrltal Electoral respectivo. 

Los tiempos par"a su entrega, a partir de la clausura de la cas11la -

son los s1gulentes: doce horas para las casillas ubicadas en cabeceras de 
d1str1to; veinticuatro horas cuando se trate de casillas urbanas fuera de 
d1str1to; y, tre1ntay se1s horas cuando se trate de cas11las rurales. -
Los retrasos que por cua lqu1er mot 1vo causen demora. deberan ser plenamen 

te just1f1cados ante el com1t~. Cabe mencionar, que los pres1dentes de -
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las cas11las, conclu1do el escrut1n1o y computac16n, fijaran en lugares -
visibles de la casilla, los resultados obtenidos de cada una de las elec
ciones¡ siendo firmadas por el presidente y los representantes que qu1e-
ran hacerlo. 

Por otro lado, los representantes de partidos, o en su ausencia de -
candidatos, reclblran copla legible de las actas de 1nstalac16n de cierre 
de votac16n y final del escrutinio de las casillas. 

Asimismo, una vez concluido la recepc10n de los paquetes electora les 
y de las actas de escrutinio y computac16n de todas las casillas instala
das en el distrito electoral, para el conoc1m1ento del pCibl1co en gene- -

ral, el presidente del comlt~ fijara en el exterior del local del comlt~ 
dlstrltal, el total de los resultados recibidos tanto a la Comisión Fede
ral Electoral como la Com1s16n Local Estatal. 

4.4.2 Aspectos Practicas. 

No hay duda de que la confianza para la real 1zac16n de unos comlc1os 
limpios depende en buena medida de su organ1zac10n. Parte fundamental P.! 
radar cred1b111dad a la operaciOn electoral en su c~njunto recayO sobre 
la Com1s10n Federal Electoral; Organo que tiene a su cargo diversas fun .... 

c1ones todas el las encaminadas a dar a la c1udadania la seguridad y ef1c~ 
cla del voto. 

As1 pues, como lo asienta el art. 53 del COdlgo, se encarga de la -
apl1cac16n de la norma. En v1rtud de ello, se conv1erte en el centro por 
excelencia de mayor controvers1a pol1t1ca, ya que desahoga mGlt1ples pro
blemas y propone soluciones a los m&s d1versos conflictos en etapas cla-
ves de 1 proceso e lectora l. 

La 1ntegrac16n de la Com1s16n Federal Electoral pretend16 ser abord~ 
da desde diferentes criterios ante el anuncio de d1senar una nueva leg1s
lac16n. La 1n1c1at1va pres1denc1al tenla el firme prop6s1to de restarle 
presencia a la opos1c16n ante los Organos electores y en especial en la -
Com1s16n. 
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Siendo el Organo rector de los com1c1os quedaria integrado 11 por un -

representante del Ejecutivo (Secretarlo de Goberr.aclOn), dos del Legisla
tivo (uno por c~mara) y uno por cada partido legalmente acreditado, todos 
con derecho a voz, pero restr1ng,a el derecho a voto a los representantes 
estatales y a los tres partidos que hubieran alcanzado la m~s alta vota-
c10n en la elecc16n federal 1nmed1ata anterior. Por esta via, el gobier
no y su part 1do se aseguraban una cOmoda mayoria en e 1 Organo federa 1, d,! 

do que tanto los comisionados del Ejecutivo como los del Legislativo pro
vienen del of1cial1smo 11

•
54 Por el contrario, el partido of1c1a1 proponia 

que los Órganos electorales fueran integrados en forma proporc1onal al nCI 
mero de votar. obtenidos por cada partido. 55 -

Ambas propuestas perseguian el mismo fin, aunque por caminos distin

tos. Pero cada una de ellas, ten1a un propOslto claro: la Iniciativa pr_!t 
s1denc1al, a travl!s del Secretario de Gobernac10n, como presidente de la 
ComlslOn Federal Electoral (CFE), pretend1a tener el control del organismo 
bajo su mano. En tanto el part1do of1c1al, deseaba tener su prop1a fuer
za sin depender de otros apoyos o 1nstanc1as. El problema resulto de una 
confrontac10n entre las 1nstanc1as centra les del proceso e lectora 1: La -
Secretar1a de GobernaclOn y el Partido oficial. La soluclOn quedo resuel 
ta al disponer en la leglslaclOn que, el presidente de la CFE controlara 
a los func1onar1os electorales, en tanto "el part1do of1c1al estar1a en -
condiciones de resolver en Cllt1rna 1nstanc1a, sobre acuerdos de dicho org!, 

n1smo". 56 

De esta manera, hay dos rasgos que caracter1zaron los trabajos en la 
CFE: el control por medio del mecanismo de mayor1a autom~tlca y la bQsqu_!t 
da de un dU logo constante proyectando puntos de contacto y de comCln - -
acuerdo para arribar a bases que pudieran legitimar su 1magen que con el 
paso del tiempo habr1a de quedar en entredicho. 

La CFE fue Instalada el 7 de abril de 1987. De acuerdo al C0d1go, -
la compos1cl0n de la CFE varlO en forma sustantiva en comparaclOn a otras 
elecciones. El nQmero de representantes por partido quedo fijo en forma 
proporcional a part Ir de la votaclOn obtenida por cada uno de ellos con-
forme a las elecciones de 1985. Este hecho fue uno de los puntos que ma-
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yor pol~mka causo, pues los Organos encargados de la organ1zacf0n del -

proceso electoral, al no ser 1mparc1al, pues lo:: representantes del PRJ -
aparecieron como juez y parte de los mismos. Ahora en la nueva d1spos1-
c16n consagrada en el C0d1go 1 16 representantes serian para el PRI, s del 
PAN, y uno por cada partido restante: PSUM, PMT, PARM, POM, PST, PPS; -
PRT. Para el 5 de noviembre se establecieron las com1s1ones locales en -

cada estado de la República y el D.F., ~sta al 1gual que los 300 com1t~s -
d1str1tales quedaron integrados de acuerdo al C6d1go, con representantes 
de los part1dos pol1ticos en proporc10n a los votos recibidos. 

4.4.2.1 La Comis10n Federal Electoral y el in1c1o de su Trabajo. 

La Secretaria de Gobernacibn como una de sus func1ones importantes 

es la de controlar la competencia electoral por medio de registro que ca!! 
cede y/o ret1ra a los part1dos po11t1cos. 

Las contiendas e lectora les desde 1940, dependen del número de part i
dos polit1cos que participan, cuando se otorga o cancela el registro. Es 
dec1r, cuando un partido no es afin al rt!gimen se le retira el reconoc1-
m1ento legal, so pretexto de ser un factor de amenaza. 

Ya con la reforma pol1t1ca de lg77, la CFE fue el Organo facultado -
para resolver lo referente al otorgamiento o p~rdida de registro a un par. 
t1do. S1n embargo, el mecanismo de control no qued6 fuera de las manos -

del gobierno; sOlo fue trasladado de la Secretaria de GobernaciOn a la -
CFE. 

A partir de 1986 la CFE quedar1a integrada de una ma~era !Ms plural, 

producto de la 1ncorporaci0n de nuevas fuerzas pol1t1cas. 57Por su compos.1 
c16n penn1t10 ser instancia de negociac10n entre partidos de opos1c10n y 
gobierno; pero de igual manera, tanta el control como la central1zac16n, 
caracterizaron la dec1s10n gubernamenta 1 para 1nterven1r en las cont 1en-
das electorales. 58 Aún as1, los acontec1mientos po11t1cos-electorales de 
1988, no s6lo desafiaron la intenc10n gubernamental s1no que, de hecho, -
pusieran en tela de ju1c1a la capacidad para el control pol1t1co electoral 
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que trad1c1onalmente habia desempefiado tan magistralmente. Mucho tuvo .... 

que ver el papel que asumieron el PPS, PST y PARM quienes por mucho tiem
po hab'a.n ap~yado al gob1erno y a los cand1datos pres1denc1ales del partj_ 
do of1clal. 5 Al romperse esta alianza y al adher1rse estos part1dos de 
opos1c11>n a la candidatura de cardenas, la compos1c10n en la CFE cambio. 
Sin embarga. bastaron los com1s1onados del partido oficial, sin otros ap2 
yes, para imponer su mayoria auto!Mt1ca la cual logro, arm cuando se puso 

en juego el prestlg1o de l• CFE. Esta fue la primera ocas10n en la hlst~ 
ria electoral del pais en el que el PRI encentro a unaopos1c16n dispuesta 
a dejar sentir su fuerza y muy posible asumirse como mayoria. 

Ya en un principio, la CFE fue requerida para resolver problemas que 

el proceso electoral le venia planteando. Caso muy sonado lo fue el de -
la propaganda. Por un lado, en múltiples ocasiones se presentaba a la m~ 
sa de d1scus1ones el motivo de queja de que con frecuencia se destru1a la 
propaganda de la oposicibn. Por el otro, los recursos pObHcos para la -
campaiia del PRI fueron, junto a la denuncia que se presentb por parte de 
la CFE contra el programa televisivo "Las oposiciones en M~xko 11 , donde -

presentaban ima.genes y comentarios que distorsionaban la personalidad y -
trayectoria de los lideres de la opos1c16n¡ fueron los asuntos que llama
ron en un principio la atenc16n. En estos casos la nota que caracter1z6 
el debate fue concertar las partes en conflicto. Es decir, que los partj_ 
dos politices llegaran a tomar por ellos mismos los acuerdos que soluc1o
nar1an los problemas s1n que el pres1dente de la CFE lnterv1nlera en su -
calidad de representante del poder Ejecut1vo, proyectando con ello, la -
Imagen de neutralidad que al parecer fue la cons1gna. 

En sus pr1meras ses1ones la CFE se avoco a otorgar el reg1stro al -
Part1do Mex1cano Soc1al1sta.60 De esta manera, para el 26 de Jun1o de --
1987 se le otorgo su reg1stro. Ese m1smo dh la CFE negO el registro al 
Part Ido Obrero Agrario Mex1cano y al Part1do Soc1a 1 OemOcrata. 

Paralelamente a estos acontec1m1entos de unlf1cac16n part1d1sta, la 
Corriente OemocrAt1ca desempeftaba un papel 1mportante, pues el 1mpacto -
proplc1ado en su consol1dac10n y fuerza que 1ba cobrando, desaf1aba a la 
clase po1it1ca gobernante. 
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Ta 1es hechos y los que se ven1an sucediendo al interior de cada par
tido, las actividades en el CFE quedaron influidas por un ambiente de - -
constantes cambios: 

a) El ~todo para auscultar sobre qurnn seria des1gnado futuro cand.1 

dato a la presidencia de la RepCJblica, llevo al partido oficial a llamar 
a ''sus distinguidos pr1istas" quienes expondr1an sus tesis sobre Méx1co,
como forma 1e ser tomados en cuenta para ser elegido candidato of1c1a1. -
Uno de el 1-:.s, Manuel Bartlett Secretario de Gobernac16n y también presi-
dente de 13 CFE no convocb a las sesiones que deb1a establecer por ley: -
11 

••• con ei~o 1ncump116 la ley en materia que dispone que 'la Com1s16n sg, 

sionara por lo*me~fs, dos veces al mes 1 durante la fase preparatoria de -
las eleeci~ries • 11 b) la fuerza adquirida por Acci~n Nacional en el terr,g 
no electoral y la nueva hegemon1a de los neopanist3s, hicieron que sus r!! 
presentantes ante la CFE asumieran una actitud !Ms "f1rme y combativa"; -

c) Al expirar la gestiOn como presidente del PST Rafael Agu11ar Talaman-
tes ... y ant~ la negativa de convocar a la Asamblea "Organo facultado para 

revocar su m3ndato", un grupo de dir1gentes lo acusó de "pretender perpe

tuarse en 1~ presidencia del partido". El problema adquirió d1mens1ones 
inusitadas al proponer Aguilar Talamantes el cambio de nombre del partido 

por el de C::rden1stas de los Trabajadores. Luego de una ruptura interna, 

conocida por la opin10n pCJblica, la titularidad del Organo partidista es
taba en juego, la cual finalmente recay6 en el proo1o Talamantes, no sin 
antes haber suscitado una ser1e de problemas que fueron del conocimiento 

de la propia CFE. F1nalmente. camb1i3r'l::i: e~ no111Dre por el de Partido del 

Frente Cardr:'l1Sta de Reconstrucc10n Nac1ona1 (PFCRN), tras lo cual, el -

grupo dis1c;;nte abandono al partido y se sumó el PMS; 62 d) Al interior -
del PARM se susc1t0 un problema con mot1vo de la postulac10n de Cardenas 
como canc!idato a la pres1denc1a por d1cho organism:.. Para eso, el Sr. -
Amezcua siendo com1s1onado en la CFE, demando se analizara su caso. A lo 

cual. co1T10 con el PST d1cho organismo electoral mantuvo la pos1c10n de no 

intervenir en los asuntos internos de cada partido. Finalmente se llego 
al acuerdo de "admitir la capac1dad jur1dica de la CFE para conocer del -

•Véase art. 167 del C6digo Federal Electoral. 
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asunto y, en consecuencia, se 1ntegr6 una subcom1s10n encargada de anali
zar la 1nvest1gac10n. Los resultados de sus trabajas no fueron not1f1ca
dos a la CFE durante el resto del per1odo 1987-1988, por lo que es vAlldo 
suponer que la subcom1s16n no cumpl10 can el encargo•. 63 

Gracias al mecanismo proporc1onal para integrar los organismos elec
torales (l~ase concretamente la CFE) hizo que el partido oficial 1mpusl~ 
ra su mayor1a, logrando sin dificultad alguna aplastar al conjunto de la 
opos1c16n en dec1s1ones que. aun por la 10g1ca de sus argumentos fueron ·
echados a t 1erra. 

Algunos casos ilustran lo expuesto: 

a) Comisionados de d1ferentes partidos de oposklbn propusieron am-
pl1ar el plazo de empadronam1ento hasta finales de enero ·el COd1go esta
blece como fecha 11m1te el 30 de dlc1embre de 1987-; pues sosten1an que -
faltaban por empadronar cerca de 7 millones de votantes. Anteriormente -
se contaba con un tiempo ~s prolongado para empadronarse-. La oposic10n 
argumentaba asimismo, que el C0d1go contemplaba "la pos1b1lldad de que la 
CFE ampliara los plazos fijados por la ley s1 demostraba 1ncapacldad mat~ 
ria 1 para cumpl 1r con las operac1ones requer1das". 64 

El 18 de d1clembre de 1987, la mayor1a pr11sta desecho esta propues
ta, quedando conformado el padrOn con 38 millones de ciudadanos. 

b) Cuando Heberto Cast1llo decldlO ret1rar su cand1datura preslden-
clal para que el PMS se adh1rlera a la de Cuauht~moc C&rdenas, se debatlO 
acerca de la re1~resl0n de las boletas. Es dec1r, el PMS sol1c1t6 que -
su candidato, C&rdenas, figurara con el emblema del partido, pet1c10n fu!! 
dada segGn los tleqios requeridos en la ley. Sin embargo, la CFE, argume!! 
tO que el probll!IM respond1a a una cuest10n t~cnlca. En tanto la secret! 
r1a t~cnlca, encargada del asunto sosten1a a trav~s de un estud1o que se 
le encomend6, que era l~os1ble re1~rlmlr las boletas y a la vez dlstr1-
bu1rlas en las cas1llas -ello a escasamente un mes-. Op1n10n contrar1a a 
la sostenida por el PMS Y. PAN, qu1enes por su parte, af1rmaban que s1 era 
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posible el cambio. Adem~s. el PMS propuso que se dispusiera de otros t•
lleres para la reimpres16n de las boletas. 

Aun cuando todos los partidos de oposic16n sumaron sus votos a favor 
de la propuesta del PMS, la mayoria priista, junto con los representantes 

de la ca.mara, la rechazaron. Ello refleJ6 la prepotencia -bajo el manto 
de la mayoria meca.nica-, en aquel 6rgano de gobierno. Es posible que tal 
actitud encuentre su respuesta en la amenaza carden1sta ante el incremen

to que su presencia iba adquiriendo dia con d1a. El hecho de que un solo 
partido haya decidido por unanimidad los problemas e lectora les discutidos 
en al CFE, puso en entredicho el proceso electoral ante la op1n10n públi
ca nacional y extranjera. 

Cabe mencionar que en el desarrollo de los trabajos electorales, la 
Secretaria T~cn1ca desempe~b un papel que complement6 los asuntos que la 
presidencia juzgo conveniente abordara. Fueron tratados por cada partido 
anal1zado en d1st1ntas Opt1cas. bajo 11 una practica def1n1da por el propio 
presidente como acuerdos 'en lo econOmico' y que consist,a en abordar pro 
blemas de cara.cter 'técnico' y 'de mayor prec1si0n 1

". 51n embargo, d1ch~ 
mecan1smo que buscaba agilizar los asuntos que se presentaban en la CFE a 
través de la Secretaria Técnica llego a provocar conflictos que tuvieron 
que ser discutidos en el seno de la CFE. 65 

Entre los casos mas socorr1dos figura el presentado acerca del d1se
i'lo de las boletas para senadores. Como se sabe, la Const1tuc10n polHica 
d1spon1a en su articulo transitorio que durante dos leg1s1aturas consecu
tivas cada senador ocupar,a su cargo, en tanto no entrara en vigor el re
conoc1m1ento de la mitad de senadores cada tres ai'\os. Ante tal s1tuac10n, 
las propuestas de los partidos polH1cos, de que los electores sufragaran 
por algún candidato a senador para un perfodo sexena 1 y otro tr1anua 1, no 
fue admitida por la Secretar1a Técnica. 66 

Otro problema lo const1tuy6 el formato que acreditaba a los represe!! 
tantes en las casillas. Seglin el disei'\o presentado por la Secretaria Té_s 
nica no satisfac1a la petici6n hecha por los partidos po11ticos. en fun-
ci6n de que el documento deb1a portar la fotograf1a del interesado. La -
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sal1cltud quedaba fundada en el C6d1ga, sin ser de caracter abl1gatar1a. 67 

4.4.2.2 El D1a de la Elecc16n. 

El 6 de jul1a de 1988 se efectuaran en toda el oa1s elecc1anes para 
renovar las poderes de la Un10n y Ejecut 1va Federa i. Atras quedaron las 
reiteradas invitaciones hechas por los medios de camunc1ac10n junto con 
las del pres1dente de la República a cumpl1r con el compromiso de ejercer 
el voto. Asimismo, los partidas pol1t1cos habian de:jado sentir su prese!!. 
cia con todo lo que representan las campanas po11ticas. 

Adem!s, en la ciudad de M~xico se votb para conformar la Asamblea de 
Representantes. En siete estados de la República -riuevo LeOn, Quer~tara, 

Sonora, Coahui la, Ca 1 ima, Chiapas, y Guanajuato-, se eligieron diputados 
locales; en los tres primeros, representantes para ayuntamientos y en - -
Chiapas para gobernador. La jornada electoral se lnlc10 a las ocho de la 
manana, lnstalandose 54 671 casillas d1strlbu1das en todo el pa1s, para -
rec1b1r el voto de 38 millones de mex1canos según da:os oficiales. Partl 
ciparon cerca de dos millones de ciudadanos para apo,tar las labores elec
tora les. 68 

A las 6:00 p.m., fUe la hora fijada para cerr~,... las casillas. s1em-
pre que no hubiera m~s votantes, para posteriormente 1n'\c1ar el conteo de 
votos. llenar diversas actas correspondientes a la instalac'\Cm, cierre de 
votacHin, escrutinio y computac16n y poster1ormen-:s 1a formac10n de paqu! 
tes. 

De la jornada electoral se ha d1cho mucho: Que la cap1asa vatac16n 
rec1b1da constituyo un acto de conc1enc1a ciudadana¡ que 1a part1c1pac10n 
fue una llamada de atenc16n que man1flesta el des~1no de la Nac16n, que -
en su diseno ha de tomarse en cuenta al conjunta de c1udadanas. S1n em-
bargo, na ha quedado claro por qu~ se dejO sentir en el gruesa de la po·
blac10n, el deseo de manifestar sus preferencias y que a pesar de ello, .. 

las 1ndlces de abstencl6n crec1eron. 

No deja de causar admlrac10n que declaraciones af1clales hayan pues-
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to ~nfasis en el hecho de que las elecciones de lgaa fueron las mas cuid~ 
dosamente v1g11adas, pues en una casilla por ejemplo, entre el nQmero de 
func1onar1os y representantes hab1a ~s de 15 peronas para cuidar el des! 
rrollo de las actividades en la casilla; y par otra parte, dicho proceso 
haya estado plagado de irregularidades denunciadas por los partidos, ta-
les como el llenado de urnas anticipadamente; de que la tinta resulto no 
ser endeble, la presencia 1legal de auxiliares electorales, la adm1s10n de 
votantes en la lista adicional, excediendo el 10% que la ley ex1ge, brig~ 
das de votantes, om1s10n selectiva de personas en el padrOn, el que una -
persona tuviera credenciales al por mayor, etc. 

La jornada del 6 de julio mot1v6 a que de ella se desprendieran una 
serie de reflexiones, cuya importancia radica en que constituyo el momen
to donde quedaron cristalizados una serie de factores acumulados y que t.!:! 
vieron expresi6n en el voto. Algunos rasgos son los siguientes: 

a) Sobresale el hecho de que la jornada electoral haya transcurrido 
con algunos incidentes y conflictos localizados, pera con afluencia de mj_ 
llones de votantes que masivamente sufragaron, legal y pacHicamente; 

b) El sentido del sufragio conferido al México contempor~neo, con la 
movilizac16n ciudadana, -en mayor número y con diferentes sign1f1cados-, 
revel6 el 1n1cio de una acc16n colectiva, que por mucho t1empo era reser
va de despliegues aislados. El gran peso logrado por las campanas pol1t.! 
cas, contr1buy6 adicionando un grado de po11tizac16n no antes observada, 

e) El preludio de las elecciones estuvo marcado por una necesidad de 
cambio y por el 1nter~s de que la democracia aumentara en su pr~ct1ca ca
da vez JMs. Tanto las encuestas al ciudadano como a grandes personalida
des de la po1'tica coincidlan; y para lograr el objetivo, debla estar - -
acampanado de un cambio en el sistema que h1ciera posible un verdadero -
juego por el poder pol1tico en base a elecciones l1bres y competit1vas. 

d) El despliegue de grandes contingentes para la operaci6n electoral 
IOOV111z6 en todo el pals a mas de 400,000 persona ;ue van desde los fun--
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c1onar1os del mas alto rango hasta los que se desempei'\aron en las 54,641 
caslllas d1str1bu1das en todo el terr1tor1o nac1onal. En forma paralela, 
part1c1paron un buen nOmero de m111tantes de los ocho partidos con regis
tro of1c1a1. Esto habla por lo tanto, de que los asuntos electorales no 
deberbn ser m1n1m1zadas en adelante. 

e} La jornada electoral reporto casos 1ns611tos en las casillas: un 
trabajo en la casilla es un ejemplo muy claro de 1ncons1stenc1a y avance 
en un espacia configurado para expresar las preferencias del electorado: 
quienes part1c1pan en ella, encuentran un ambiente prop1c1o que favorece 
las ma.s de las veces al partido oficial. Con frecuencia se da la prepo-
tenc1a de los func1onar1os a costa de los que con todo empei'io representan 
a la opos1c10n, expulsa.ndolos o tomando dec1s1ones que rebasan los marcos 
en los que debe regirse el funcionam1ento de la elecci6n. 

Fueron comunes los casos en los que las disposiciones materiales pa
ra sufragar eran inadecuadas. como la falta de mobi l 1ar1o en las casi- -
llas. A ello se agregan los intentos del PRI de contar con mas personal 
del perm1t1do por la ley. O bien, 1nclu1r col!Ml votantes a empleados que 
ostentaban la credencial del partido, pero no de la autoridad electoral. 
No faltaron los intentos de aquellos que se presentaban con la credencial 
de elector a recordar y hacer honor a la memoria de los difuntos. 

f) A pesar de que las manipulaciones ma.s escandalosas estuvieron a -
la orden del dia -robo de urnas, boletas previamente cruzadas, "tacos de 
votos", columnas de votantes, etc.- en suma, una tata 1 falta de respeto -
al pueblo, no deja de ex1st1r una paradoja: la ex1stenc1a de una man1fes
tac10n del!Mlcr!t1ca frente a las 1nst1tuc1ones que no le despejaron el ca
m1no porque no fueron d1se~adas para tal f1n. Mas de pas1v1dad y pes1-
m1smo, que la v1a electoral tradujo en act1v1dad ferv1ente, s1n que la e~ 
tab111dad y la calma se alteraran. 

g) los test1mon1os que revelan el acontecer h1st0r1co, deberian ser 
recogidos como una muestra de lo que suced10 y, a partir de ello, tomar -
med1das que conduzcan a un mejor func1onam1ento de la cas1lla electoral: 
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.. A la una de la manana haciamos ca la para entregar los paquetes e lec tora
les, por eso nos sorprendl6 sobremanera la balacera electr6nlca de Kld de 
la Vega que, estando todavia por entregar nuestro paquete electoral, ya .. 
anunciaba con lujo de ant1clpacl6n la victoria de CSG". 69 Deseo destacar 
no tanto 11 la balacera 11

, la cual es importante, s1no los tiempos que han .. 
de transcurrir para la entrega de la documentac10n y las cond1c1ones de -
seguridad. Afortunadamente el test1mon1o se da de una persona que por .. .. 
las palabras denota responsab111dad, pero que'" pasa en otras zonas. por .. .. 

ejemplo rurales. 

h) El voto tuvo un sentido de cambio sin violencia. Fue una protes
ta que a la vez reflej6 la accl6n colectiva por reafirmar las condiciones 
politkas existentes y llamar la atencl6n sobre lo que falta por cons- -
tru1r; asi como tamb1~n un rechazo general a la polit1ca econ0m1ca, que .. 
afecta a la mayoria de la poblaclOn. Y en lo particular al malestar acu
mulado: la desigualdad social, corrupcl6n, abuso de poder. 

El lnter~s despertado por la cuest16n electoral, surt10 un efecto -
que no sOlo se convlrtl6 en asunto y preocupacl6n de quienes tienen la -
responsab111dad de conducirlo¡ sino tambl~n. penetro en espacios propios 
de la gente comOn, y que de alguna manera los comento. Es decir, el deb~ 
te lleg6 al seno familiar a los centros de trabajo, a las calles. 

1) Por Oltlmo, a partir del 6 de julio, la cludadania pudo saber, 
que por la via electoral existen grandes posibilidades de derrotar al PRI 
y lo decimos, pues es el Onlco partido que ha estado en el poder por ~s 
de 60 anos. Qued6 demostrado la Inviabilidad del PRI, que no logro ajus
tar el proyecto de Hacl6n que por mucho tiempo sustento, a nombre de las 
mayorias. 

4.4.2.3 La •ea1c1a• del SlsteE. 

l. El mismo d1a de las elecc1ones, dos hechos dejaron entrever la -
conflictiva sltuaclOn por la que atravesaban las actividades electorales 
despu~s de concluir los trabajos en las casillas. 
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La llegada de tres cand1datos pres1denc1ales a las of1c1nas de GobeJ: 
nacl6n, para hacer entrega a su titular de un documento lnt1tulado el - -
"Llamado a la legalldad•, el cual seria un antecedente h1st6r1co de am- -
pl1as rrov111zac1ones en defensa del voto, ante el abrumador cQrnulo de - -
1rregular1dades denuncladas. Por otra parte, el d1rector del Reg1stro N~ 
c1ona1 de Electores, Jost! Newman Valenzuela, un dia antes de efectuar las 
elecc1ones habia declarado que la m1sma noche del dia 6 de jul1o podrian 
conocerse los result1Cos gracias a un coir.plejo mecanismo de 1nfarmac16n y 
procesamlento de datos para captar la votac10n de las casillas, para lo -
cual cada comlt~ dlstrltal tendria un delegado del RNE en el que por v1a 
telef0n1ca cornun1caria los resultados a las of1clnas del RNE. Oespu~s de 
procesar los datos, t!stos serian enviados a la Secretaria de Gobernac16n. 

S1n embargo, los resultados no se conocer1an s1no d1as despuf!s, y .... 
-eso grac1as a la pres10n que tanto la op1nl0n pGbllca nac1onal corro 1ntei: 
nac1onal y partldos po,,t1cos hic1eron ante las autor1dades gubernamenta
les. 

Para el 7 de jul1o en la madrugada, el 11der naclonal del PRI, Jorge 
de la Vega Dominguez. basandose supuestamente en 1nformaci0n de sus repr~ 
sentantes en todo el pais, proclamO que su candldato Sal1nas de Gortar1,
habia obten1do •el tr1unfo contundente, legal e lnobjetable" en las ele_s 
clones pres1denc1ales. 

Por su parte, el pres1dente de la CFE, Manuel Bartlett, 1nformaba -
que el envio de resultados parciales de las elecc1ones habia quedado afe_s 
tado por las malas cond1c1ones cl1matol0g1cas. A pet1c10n de los part1-
dos anunc10 que d1cho organ1srro no habia anunc1ado of1c1almente resultado 
alguno, por lo que declarac1ones de otros part1dos en torno a resultados 
carec1an de va 11dez. 

Mientras tanto, algunos ed1tor1al1stas ponian el ~nfas1s de que el 
problema del s1stema de cOqiuto -que se habia ca1do-, en verdad se •ca--
110• para ocultar las c1fras que hacian pensar que el PRI sufr10 una de
rrota. 
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2.- Al quedar interrumpida la informaciOn que empezaba a llegar a -
las instalaciones del RNE por la tarde del d,a 6 de jul1o, los comisiona
dos de los partidos ante la CFE, pusieron su nota de protesta; hecho que 
vino a agravar la situac16n, pues el director del RNE habia manifestado -
c.ue el sistema de 1nformac16n tenia la capacidad suficiente como para d1-

;er1r los datos que se vendrian acumu landa provenientes de toda la RepQ-
b l ica. 

El problema de la 11 caida 11 del sistema de 1nformac16n, aparte de las 

consecuencias po1H1cas y del descrédito en el que qued6 la imagen del gg, 
:ie.-.-,o, fue porque operaron dos sistemas de 1nformac1Cm: uno instalado en 
·'.Js s6tanos de la Secretaria de Gobernac16n -el verdadero- que ºcaptó la 
1•dccmaci0n y la tcasm1ti0 a las pantallas ubicadas en el RNE .... DejO de 
trasmitir ante las primeras evidencias de un resultado electoral 1nespet,! 
do: e 1 v 1ttua 1 empate entre Sal 1nas y C~rdenas. El segundo, aparente, se 
ut~l~z~ para sat1sfacer las re1teradas ex1genc1as de los partidos pol1t1-
cos je contar con métodos modernos para la captura y d1fus1bn de la infor 
macibn electoral, ante lo cual el gobierno no pudo negarse debido a las -
r.uev3s disposiciones legales y a las amplias expectativas creadas entre -
h ~::1n16n pública nacional e 1nternac1ona1. Al apagarse las pantallas,
,. nablO de que el s1stema se hab1a ca1do y tal hecho se just1f1c0 atrib!! 
_,~nd.:-1J a una supuesta saturaci6n de las v,as telef6nicas. El sistema -
cue realmente ex1sti6, nunca se cayó; el otro, no soporto las exigencias 
de los partidos y de los medios de comunkac 10n 11

• 
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4.4.2.4 Act1v1dades Poselectorales. 

4.4.2.4.1 La Comis1C>n Federal Electoral y la C.11f1cac10n de las 
Elecciones. 

Otra de las tareas primordiales que lleva a cabo la CFE es proceder 
J la calificaciOn de los presuntos diputados de mayor,a relativa y repr~ 
s•o:Jc10n proporcional, lo que implica otocgarle constancias que los - -
J.:red itan como leg,t irnos triunfadores. 



La com1s10n d1ctam1nadora encargada de ana11B'" los exped1entes, qu~ 
dO integrada de la siguiente manera: un representa"'º del poder Legislat.J. 
vo, dos comisionados del PRI, uno del PAN y uno por el FON. 

El inicio del proceso de cal1ficac16n en la CFE, quedo marcado por -
dos hechos: 

a) Una controvertida polarizaciOn de bloques entre el PR! y la opos.J. 
ciOn por resultados de los 300 distritos disputados; y b) Dicha controvei: 
s1a se agudizaba conforme avanzaba el t1empo poniendo en peligro, final- .. 
mente, la elecc10n pres1denc1al¡ ya que, los tr1unf:s de la oposiciOn po· 
drlan obstaculizar el supuesto de que el PRI lograre la mayorla requerida 
para dar el triunfo a su candidato presidencial. 71 Es de notarse que so
lo 44 expedientes llegaron limpios a la CFE. En tanto que los restantes 
pasaron primero por el Tribunal de lo Contencioso. 

Adem&s, los partidos pollticos diferlan del significado de los t~rm.J. 

nos en como se tratar1an los resultados: 11 Para los comisionados del par .. 
tido oficial se trataba de atender a un criterio pollt1co, que le permi-
t1era conservar la mayor1a; en tanto que para los representantes de los -
dem&s part1dos calificar las elecciones implicaba apelar a los criterios 
jur1sd1cc1onales, con los datos en la mano, con el f1n de valorar la exa.s. 
titud de los datos oficiales". 72 

4.4.2.4.2 Bases para la Toma de Oec1s1ones. 

4.4.2.4.2. 1 Constanc1as de Mayorla. 

Las decisiones tomadas en las subcomisiones de la CFE, presentan - -
tres planteamientos, a saber: 11 a} los casos en el que el voto fue unbn1me 
en favor o en contra; b) los que fueron aprobados con el voto del PRI, y 
c) los que se aprobaron por mayorla, con el voto del PRI y de otros part.J. 
dos, pero con algun.os votos en contra•. 73 A lo anterior hay que aftad1r .. 
que aun cuando la opos1c16n haya presentado argumentos que pusieran en d,!! 
da la dec1si0n del PRI, ~ste recurr10 a su mayorla mecan1ca para sacar -
los tr1unfos a su favor. 
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El cuadro IX muestra las constanc1as otorgadas de maJ:.ria por la CFE. 

Destaca por su 1mportanc1a el hecho de que los 73 distritos otorga-
dos a 1 PRI, por la lectura que se hace del dictamen, fueron aprobados por 

miembros del PRI, y en su contra todos los demAs partidos de opos1c16n: -
" •• , si el PRJ no hubiera tenido mayoria absoluta en la CFE 1 seguramente 

se le hab1a negado la constancia de mayar1a en esos 73 d1s-.r1tos electore 
1esn. 74 

Se concluye entonces, que parte de constancias otorgadas el partido 
ofk1al carecen de leg1t1midad, toda vez que, se hizo por gracia y obra -
de la mayoria pri'tsta. 

Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido con los tdunfos del PRI, 
"en las 53 'constancias de mayor1a' otorgadas al PAN, PARM, PPS y PFCRN,

un gran número, 31 (59%) fueron aprobados por unan1m1dad. :..os dicUmenes 

de 22 distritos fueron 'aprobados por mayor1a 1 con el voto en favor del -
PRI y seguramente del partido beneficiado (cuadro IX). De lo anterior se -

puede concluir que los triunfos de los partidos de opos1cibn gozaron de -
una mayor legitimidad social que los triunfos del partido oficial. La -

CFE negb sOlo 13 constancias de mayoria a candidatos del PRI que hab1an -

s1do considerados triunfadores en los cómputos distritales, los cuales -
quedaron pendientes de resolver en el Colegio Electoral, ya que en la CFE 

no fueron asignados a ningún partido. Pero de no ser por sus 16 cam1s1o
nados, el PRI habr1a perdido alrededor de 66 distritos electorales de ma

yor1a". 75 

4.4.2.4.2.2 Constancia de RepresentaciOn Proporcional. 

El reparto de los 200 curules de representaciOn proporcional distri

buidas en 5 circunscripciones, con 40 curules cada una-, deb1an apegarse 

a tres criterios dada la naturaleza de la ca 11ficac10n de las constancias 

de mayor1a: 

a) Eliminar a los partidos cuya votaciOn haya sido inferior a l.5S; 
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b) ºApartar para el part1do mayoritario tantas curu1es como fuer:.n -
necesarias para alcanzar el mismo porcentaje de diputados, que el que ha
bia obtenido en votos (los datos 'of1c1ales• prev1cs a todo el procesa de 
cal 1f1cac10n hab1an dado al PRI 52% de la votac10n v~ l lda nac1ona 1, en -
tanto que el PDM y el PRT ten1an menos de l.5% de la votac10n)". 76 

La pretenc10n del PRI era de recuperar por la .. ia proporc1onal las -
13 constanc1as que la CFE le hab1a negado. Esta suerte de s1tuac10n gen_g_ 
rb descontento en la opos1cH>n: la cual proponia que se descontaran ºlos Y.2 
tos de los distritos sin constancia de mayoria, o b~en, si esto no era p:>s.! 
ble porque se decia que la CFE no tenia facultades ;::iara 1 anular 1 votos e12 
tonces constar esas 13 constancias negadas coma distritos ganados por el 
PRI, con el fin de otorgarle menor nQmero de diputados pl1r1nom1nales 11

•
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De esta manera, aun cuando el partido oficia1 se le habia negado las 

constancias de mayoria de 13 curules, la opos1ci6n no habia recibido de -

esas 13 constancias reconoc1m1ento alguno¡ por el c~ntrar1o, 13 constan-

cias por la via proporcional se le habian asignado al mayor1tar1o. 

Asi. para el 13 de agosto, la opos1ci6n en su conjunto declaraba que 

no participaria m~s en las sesiones. Fue cuando qued6 roto momenUneamen 

te el d16logo entre el gob1erno y la opos1c1bn. Lo 1mportanc1a que rev1§. 
te este asunto esta en func10n de que el nOmero de d1putados que la CFE -
otorgb al PRI, serian determlnantes para la cal1f1cac10n pres1denc1al. 

4.4.2.4.3 Cm1tas D1str1tales. 

Dos cuestiones hacen suponer tiae fue en los c:.mités distritales don

de los resultados se alteraron: a) A d1ferenc1a de otros Organos -por - -
ejemplo la CFE y/o mesas d1rect1vas-, en los comltas d1str1tales el PRI -
tuvo una amplia mayoria¡ y b) Si a lo anterior, ai\~d1mos que el C6d1go en 

su art. 193 faculta al comlta d1str1tal a abrlr los paquetes electorales 
y efectuar el computo de votos. Con este antecedente tenemos que, •entre 

el d1a 6 y 10 de jul1o hubo t1empo para produc1r un resultado 'aceptable' 
que no presentara huellas demas1ado obvlas del fraude (datos de las cas1-
llas electorales, donde la man1pulac16n de las cif,.as podia ser mAs ev1-

dente nunca se dieron a conocer en su totalidad)•. 78 
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Casos patH 1cos como e 1 que prese"!ta el Estado de Guerrero muestran 
lo irregular de los resultados. Ante este hecho la opos1c10n rnostrO da-
tos que d1fer1an enormemente de los oficiales. Esto 11ev6 a que cada par. 
t1do 1deara algunas alternat1vas: el PAN propuso que la CFE proporc1onara 
la 1nformac1bn de cada cas111a¡ el PMS que se diera la cinta en la que se 

hab1an grabado los datos de las casillas computarizadas. Lo Cin1co que la 
CFE entreg6 fueron resultados de 2g ggg cas1llas de la elecc10n presiden
cial. (Véase cuadro X) 

Por la noche del 13 de agosto, la CFE concluy6 la rev1s10n de expe-
dientes de los 300 distritos electorales. 

Se habfon entregado 287 constancias de mayor1a, de las cuales 234 C.Q 

rrespondieron al PRI, 32 al PAN y 21 al FON. Se retuvieron 13 pertene- -
cientes al PRl para que el Colegio Electoral resolviera sobre el asunto¡
ademas dos l'Ms fueron perdidas, "porque al resolver el TCE la procedencia 
de nulidad en algunas casillas en los distritos respectivos, podia modif! 
carse el c6mputo distrital en favor de los candidatos al PAN. As1, de 

las 249 d1putac1ones de mayor1a anunciadas para el PRI el 13 de jul1o, sg_ 
lo obtuvo la constancia de 234". 79 

De las 200 diputaciones plur1nominales, 13 fueron as1gnadas al PRI; 
63 al PAN; 25 al PARM; 33 al PPS; lg al PMS; y 34 al PFCRN. 

A pet1c10n del PR! 13 diputaciones fueron retenidas para ser d1scut.1 
das en el Colegio. Su argumento esgrim1do fue que siendo 13 las curules 
de mayoria las 1mpugnadas, tenia derecho a que por la via proporciona 1 -
asegurara -260-, las que correspondieran al porcentaje de votos obten1- -
dos, o sea, s2s. 

4.4.2.4.4 Los Coleg1os Electorales. 

Para el 15 de agosto se 1nstalaron los colegios electorales de las 

C6maras. de Diputados y Senadores para dar paso a la cal1f1caci0n final -
de sus correspondientes elecciones y posteriormente la presidencial. 
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En un airb1ente de fuertes tens1ones en el que todavla hacia eco la • 
pet1c10n de la 1nformac10n faltante, con mov111z.o1ones por parte de los· 
part1dos pol"\t1cos de opos1c10n, con una prensa que expresaba la incerti
dumbre que re1naba en el pals, y una op1n10n p0bl1ca poco crelda de lo -· 
que los organismos electorales hab,an anunciado, junto con las tensiones 
v1v1das al 1nter1or de la CFE, prolongaban el cl1ma de lo que sucederla • 
en la conformac10n del Coleg1o Electoral. 

51tuac10n que preocupaba pr1nc1palmente al PRI, pues faltaba poco -
t1empo para que el pres1dente de la Rep0bl1ca r1nd1era su Qlt1mo 1nforme 
de gob1erno ante el Poder Leg1slat1vo, para lo cual debla estar 1nstala-
das las respectivas c~maras. 

La tarea no era f~c11, pues el grado de d1f1cultad recala en que las 
rec1entes reformas hablan ampl1ado en 500 el nOmero de d1putados y que ·
fueran todos los presuntos, y no un reducido nC'.lmero -como antes se acos-

tumbraba- qu1enes autocal1f1carlan la elecc10n. 

Asl pues, para el 15 de agosto el Coleg1o Electoral (CE) de la Céma· 
ra de D1putados quedaba 1ntegrado con 447 leg1sladores: 247 del PRI y 227 
de la opos1c10n ·95 del PAN, 19 del PMS, 34 del PFCRN, 33 del PPS, 29 del 
PARM y 17 de var1as coal1c1ones. Las 26 d1putac1ones restantes quedaban 
pend1entes para resolverse dentro del Cole91o Electoral. 

El Cole91o Electoral de la Cémara de Senadores, quedO 1ntegrado por 
60 presuntos senadores del PRI y dos por la coal1c10n del frente carden1~ 
ta. Quedaban pend1entes dos senadores de esta Qlt1ma cool1c10n, corres·· 
pond1ente al D.F. 

4.4.2.4.4. l Coleg1o Electoral del Senado. 

El proceso de cal1f1cac10n de la elecc10n de senadores resulto menos 
confl1ct1va, pues lo opos1c10n tuvo llllY escasa presenc1a en d1cho Organo. 

En la primera ses10n del Coleg1o Electoral quedaron Integradas las -
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com1s1ones quC! d1ctam1nar1an sobre la wleg1t1m1dad de todos los m1erooros 
de la ca.mara 11

, en tanto que la otra, ca11f1car1a sobre la primera. 01· .. 

chas comisiones quedaron integradas por los miembros del PRI, s1n que la 
opos1c10n estuviera presente. 

El que la opos1c10n estuviera ausente en las comisiones no dejO de ... 

tener repercusiones por la forma en que cada caso se d1scut 16 y, por su-
puesto, aprobb: 

al As1, en 10 ent1dades federat1vas los dlct~menes quedaron aproba-
dos s1n d1scus16n alguna¡ 

b) En 13 entidades "los presuntos senadores de Mkhoaca.n .. ,. h1c1e-

ron referencia pr1nc1palmente a la falta de coherencia de las estad1st1-
cas electorales, y solamente en nueve .... se d1o un debate sustantivo en 
torno a los resultados electorales, siete casos debatidos por los presun
tos senadores del FON y dos por representantes del PAN"¡ao 

el En algunos casos los debates fueron defend1dos por el cand1dato. 
Al estar do~umentado. la d1scusi0n se ampl16 m~s: para hablar en contra -

de los d1cUmenes aprobados en Guerrero, México, Oaxaca. Puebla y Vera- -

cruz, lo h1c1eron los del FON. Para el caso de Ch1huahua, y D1str1to Fe
deral, se presentaron los del PAN. Sl 

d) Otros casos ameritan mencionarse: Baja California, en el que el -

PAN interpuso recursos fundados "en tres d1str1tos y afectaron 48 cas1- .. 

l1as 11
; de 1gua1 manera, en S1naloa, se 11 1mpugn6 un d1str1to y debieron -

ser anuladas 46 cas111as•. en el Estado de H1dalgo, Guanajuato, Tamaul1-
pas y Yucat'1n, se presentaron recursos. En el Estado de Méx1co por ejem

plo, de hecho hub1eran ganado los del FON, y no se reconocfO el triunfo -
pues los part1dos que apoyaron la coal1c10n reg1straron d1st1ntos candfdA 
tos suplentes, error que les costo no obtener la senaduria;82 

En suma, podemos dec1r, que la nota fundamental en el Coleg1o Elect,!! 
ral de Senadores, fue sol1c1tar la documentac10n conten1da en cada paque
te e lectora 1. 
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4.4.2.4.4.2 Colegio Electoral de Diputados. 

A la d1f1cultad de integrar el Colegio Electoral con 487 presuntos -
diputados se suman los cr1ter1os para el funcionamiento, 1ntegrac10n de -

com1s1ones para la ca11f1cac16n, y razonamientos para la as1gnac10n de c_i¿ 

rules pend1entes que la CFE no otorgo a partidos pol1t1cos. 

En efecto, anter1ormente el Coleg1o Electoral quedaba 1ntegrado por 
100 presuntos diputados¡ ahora, con la presente 1eg1slac10n ser,a la tot~ 

lidad la que cal1f1car1a; de los cuales por mayor1a del PRI tendr1a 233,
el PAN 34, y la coal1c10n del FON 20. Por la v1a de representac10n pro-
porc1onal, correspond1eron 63 al PAN, 26 al PRI y 111 a los del FON. 

Las fracciones parlamentarias que arribaron al Coleg1o Electoral de 

la C&mara de D1putados en el per1odo de ses1ones -del 15 al 31 de agosto
no pudieron llegar a un acuerdo que perm1t1era el buen funcionamiento del 

Coleg1o. De ello hablan los t1empos, formas y act1tudes para cal1f1car -
las constancias y asignar ~stas a los correspondientes partidos. 

En lo fundamental la d1scus10n g1r0 en torno a la forma de 1ntegrar 
las com1s1ones dictaminadoras y la presidencia del Colegio. Gracias a su 

fuerza, la opos1c16n pudo contar con 1nformac16n mtss precisa de la vota-

c10n en elecc1ones para d1putados, senadores y pres1dente de la RepGbl1ca. 

Para el 18 de agosto se 1n1c1an los trabajos tend1entes a la ca11f1-
caci6n. Dos d1as de retraso muestran el desacuerdo que hubo para establ~ 
cer crlter1os que perm1t1eran superar la s1tuac10n para la cal1f1cac10n. 
El 27 fueron cal 1f1cados 167 d1str1tos. 

Entre e 1 Z7, 28 y 2g fueron aprobados "en bloque 133 d1ctamenes de -
otros tantos d1str1tos electora les, entre los que hab1a c1nco que hab1an 
s1do previamente regresados a com1s1ones por ex1st1r serlas 1rregular1da
des•. 83 

Ante tales hechos, todo parec1a 1nd1car que la forma en que procedlO 
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el PRJ a cal1f1car e lmponer su dec1s10n de llegar a los 260 dlputacfones, 
depend1a su axlto en la callflcac10n pres1denc1al. Frente a esta actitud, 
la opos1c16n uso todo cuanto estuvo a su alcance: desde abandonar el re-
cinto leg1slat1vo hasta formular un acuerdo en bloque que perm1t1era rev.1 
sar el contenido de los paquetes electorales. 

Al no estar dispuesta a abandonar su prepotencia o 11 precaria 11 mayo-
r1a, bajo cualquier tipo de argumentos, pero al fin mec5.nica, dec1d16 por 
sobretodo no bajar el nGmero de curules de los 260, cuando el peso de la 
lOglca ~s evldente,. cuestlonara los proced1m1entos utlllzados por el PRJ. 
Esto refleja en el caso de las 13 constancias de mayoria negadas por la -

CFE: 4 fueron para el PAN, 4 al FON y 5 al PRI; y afJn as1, le fueron en-
tregadas a pesar de la muestra de irregularidades reconocidas en la Com1-
s10n Federal. 

No obstante, ºel partido fue 'generoso' y cedib siete distritos que 
le habian sido as 1gnados en la CFE a sus candidatos. a 1 PAN o FON¡ en ca!!!. 

b1o le qu1t0 dos dlstrltos al PAN (v~ase cuadro XII). F1nalmente, a los 
partldos del FON les tocaron dos dlstr1tos que en la CFE hab1an sldo aslg 
nadas al PAN y otros dos que hab1an s ldo aslgnados al PRI". 84 

En otros c1nco d1ctl!imenes la mec!.n1ca impuso su 10g1ca (v~ase cuadro 

XI). En ellos, se favorec10 a la opos1c10n, sln mod1f1car el nfJmero de -
votos, de manera que hubo candidatos m1nor1tarios que ganaron por mayoria. 
"Esto s1rv10 para que el PRI contara los votos de esos d1stritos, que no 
fueran anulados. en el c!lmputo plur1nom1nal, con el f1n de no perder su -

52% de la votaclOn total (mlsmo que le hab1a sldo aslgnado por la CFE el 
13 de Julio)". 85 Esto qulere dec1r, que el part1do of1c1al conservo los 
votos aun cuando el diputado quedara fuera de las f1 las del menc1onado -

partldo. Puede observarse cuando un dlputado del PRJ se 1ntegr0 al FON. 
Esto fue pretexto para adjudicarse una curul plurlnomlnal a las 26 que ya 
tenia; el castlgado fue el PPS. (Vaase el cuadro XII). 

El reparto plurlnomlnal quedo de la s1gu1ente forma: para el PAN 63 
dlputados, 27 al PRJ y 110 para el FON. As1, s1n n1ngfJn problema el PRI 
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podr! calificar con toda seguridad a su candidato presidencial, ya que -
contara con la mayor1a requerida para ello. El dictamen para calificar -
quedo aprobado por una aplastante mayor1a. Al concluir este punto, puede 
decirse que una 11nea lOglca quedo trazada, desde la CFE hasta los Cole-
glas Electorales, y fue la de la mayor1a mecanlca, para que el PRI tuvie
ra el porcentaje adecuado para calificar la elecc16n pres1denc1al s1n n1!!. 
gfin problema. 

4.4.2.4.5 La CallflcaclOn Presidencial. 

Integrada la Camara de Diputados, cada una de las fuerzas abr1gar'la 
la esperanza de perfilarse bajo ciertos lineamientos: el PR!, con su may.!! 
r1a mec6n1ca, a no dar paso atr6s alguno ante el avance de la opos1c10n. 
El PAN, a la duda por la falta de legitimidad y el cfimulo de problemas -
presentados, optaba por la 1nsurrecc16n c1v11, enfatizando que lo mejor -
ser'la convocar a nuevas elecciones, esencialmente pres1denc1ales. Los -
cardenlstas seguros del triunfo obtenido por su candidato presidencial, -
orientaban su acc16n a realizar un nuevo recuento en la votac10n. para -
mostrar a la oplnlOn pfibllca que la razon les aslst1a. 

Por lo tanto, esta misma act1tud tendr'la eco o mejor dicho. se refl~ 
jar1a en la conducc10n que cada partido optar1a al momento de calificar -
la elecclOn presidencial. 

Al quedar Integrada la ComlslOn de GobernaclOn y Puntos constitucio
nales por el PRI, PAN y FON, salieron a la luz los criterios aplicables -
para el desenvolvimiento de los trabajos Inmediatos: para el PR!, el com
puto significaba •sumar los resultados contenidos en las coplas de las af 
tas dlstrltales que la CFE envio a la camara y limitarse a 'ratificar• el 
resultado anunciado por la CFE el 13 de julio". 86 No dieron oportunidad 
a que se revisara la documentaclOn contenida en los paquetes electorales. 

Para el PAN y FON el problema de la callflcaclOn presidencial repre
sentaba otra cuestlOn: al Dado que la leglslaclOn permlt1a que se efectu!_ 
ra el computo de la elecclOn presidencial en el mes de ·octubre, no hab1a 
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por qu~ acelerar los trabajos; b) en base a lo anterior, para tener una -
1dea exacta de la votaciOn, era ind1spensable c~ud1r a los paquetes elec
torales, para revisar su contenido. 

Por otro lado, en las ses1ones de la Comis10n de Gobernac10n y Pun-
tos Const 1tuc1ona les no se lograron resultados Opt1mos. Mientras tanto.
la fracc10n parlamentar1a del PRI dec1d10 "(o rec1b10 1nstrucciones de) -
elaborar un proyecto de dictamen fuera de la Com1s10n (pudo ser en el se
no del PRI o en la Secretaria de Gobernac10n) el cual fue presentado a é~ 
ta a las 1.30 horas del dla 7 de septiembre con la consigna de que se - -
aprobara ese m1smo dia, pr1mero en la Com1'.10n y luego en el pleno de la 
camara de D1putados, const1tu1da para ello en Coleg1o Electoral". 87 

01cho d1ctamen tuvo su pr1mera exper1encia en el Pleno por la noche. 
Lo que fue cuestionado por la opos1c10n de un documento que no habia sido 
ni conocido por qu1enes integraban la Comis10n. Tal hecho propic10 que -
el dictamen fuera d1scut1do, para lo cual cada fracciOn tendrla la oport!!_ 
nidad de dar su opin10n. 

Finalmente. el dictamen fue votado y aprobado, dando a conocer que .. 

se declaraba presidente constitucional a Salinas de Gortar1, con 263 va-
tos a su favor y 85 en contra. La mayoria de los miembros de la opos1-
ci0n abandonaron el recinto legislativo. Es de notarse que, habiendo - -
arr1bado e 1 PRI con 260 se le hayan adher1do 3 votos a su favor, lo cua 1 -
hace pensar en el poderoso convenc1m1ento del poder en Max1co. 

4.4.3 Los Resultados Electorales. 

En el presente apartado. toda vez que en e 1 pasado 1nmed1ato ante- -

r1or se apunto lá mecanica que s1gue el computo en los Com1tés 01str1ta-
les, que son las 1nstanc1as que lo practican el domingo siguiente al m1é!: 
coles de la votac16n celebrada, resta comentar lo relacionado a los resul 
tados: de sus caracter1st1cas; revisando someramente la tendencia histOr.1 
ca, para luego valorar la votac10n em1t1da resaltando la conf1gurac16n de 
fuerzas contendientes. 
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As1 pues, los resultados de las elecc1ones de 1988, constituyen otro 
cap1tulo mas en las controvertidas pol~m1cas desatadas en aquel memento. 

Los resultados son el reflejo de la part1c1pac10n en las urnas, pero 
su 1nterpretac10n depende de muchos factores. ya que muchas veces llegan 
a alterarlos: cifras anticipadas, la llama 11 alqu1m1a electoral", etc., TT1.2 

t 1vo por el cua 1 deber~ tener mucha reserva las afirmaciones def1n1t1vas 
y tr1unfal1stas. Tan s6lo v~ase el cuadro XIII de como camb1an los resul
tados de un tiempo a otro. ''Entre los resultados de la Com1s16n Federal 
Electoral y los del Coleg1o Electoral hay un dato cur1oso: m1entras que -
Clouth1er yCardenas p1erden votos, Sal1nas gana. El pan1sta pierde - - -
58,875, el carden1sta p1erde 27,403 y el pr11sta gana 45,5g7 votos. Lo -
cual 1nd1ca que aun con la depurac16n de los resultados el total del PRI 
se ve favorecido y la opas ic16n baja". 88 

Se 1ns1st16 y con justa razOn, que la demora en revelar las cifras -
of1c1ales fue porque el cand1dato of1c1al obtuvo menos votos de los espe
rados; lo cual indica que el PRI no tuvo plan alguno para responder al .... 

caudal electoral que no le favorec16, s1tuac16n que prap1c16 un debate e.n 
centrado en la copula del gobierno. Para el electorado fue un mensaje de 
que se estaba realizando un fraude. 89 

No deja de ser contrad1ctor1o el anunc1ogo que el dirigente del PRI 
hizo de que su candidata obtuviera un triunfo rotundo, claro e 1nobjeta-
ble. Esta postura y la act1tud preponderante con el que aQn s1n tener d~ 
tos of1c1 les se da por hecho el tr1unfo de su candidato, expresa signos -
1nsens1bles que a todas luces plantea un gran problema: que el gobierno -
estando en la neces1dad de ganar cred1b111dad, la haya perd1do ante la -
opin16n pQbl1ca al negar los resultados, y antes al contrairo, ant1c1pan-
do una expres16n vencedora y poco d1gna e 1rrespetuosa. 91 . 

El XIV cuadro permite a part1r de los resultados pres1denc1ales, ob
servar algunas caracterist1cas en la vatac10n. 

Resulta que, tanto el empadronam1ento, el voto por el FON y la abs--. 
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tenc1f>ncrecennunér1camente. Disminuye e1 voto absoluto del PRI, FAN, -

POM y PRT. "Las variaciones absolutas de mayor mag-.itud son la p~rdida -
de siete' millones, el aumento de cuatro millones d<: electores a las pre-
existentes clientelas electorales de los partidos "''=J coaligados en el 
FON y la aparlci6n de diez y medio mill6n de abste"cionlstas mas". 92 

Es posible ~ue el descenso en la votaci6n del PRI de 16, 145,254 en -
1982 a 9,687,926 en 1968 haya sido porque dlstint~s 3rupos de la socle-
dad convergieron en que sus intereses fueron represlE:ntados por las fuer-
zas politicas reunidas en el FON. 

En cuanto a la abstencH:in se encuentra su exp i 1cac10n ante dos he- -
chas: ºque el nivel de la votac10n de 1982 estuvo • Jnflado' y el de 1988 
1 desinflado 1

, es decir, que la tasa real de part1c~;:~c16n de 1982 haya sJ. 
do bastante menor a la anunciada y que la de 1988 se exp11que por los ab2_ 
tenc1on1stas 'reales• de 1982, por los j6venes empadronados de 18 a 24 -
anos y por los ex-votantes del PRl 11

• 
93 

Llama la atenciOn el que los resultados hayan cambiado desde el pri
mer momento de haber sido anunciados, y que posteriormente se conocieran 
otros, sin l'rnber sido esclarec1da la mod1f1caciOn; partiendo de la idea -
de que fueron em1tidos por la misma fuente de los 3CO c6mputos distrHa-
les. 

Al contemplar los datos de los cuadros XII 1 y XIV ofrecen un panorama -
distinto para el partido oficial en relaciOn a su vo~aciOn anterior, y -
que lo ubica con diferencias sustanc1ales en relac1bn a la oposic10n. Es 
la primera ocasiOn en el que el partido oficial escasamente rebasa la vo
tacl6n con un 50% y un partido de oposiclOn llega • 30%. 

Por otro lado, el asunto cobra importancia, tanto por la diferencia 
dada a conocer, como porque expresa que no se fue lo suf1c1entemente cui
dadoso en un trabajo que a !Ms de ser delicado, pl:tntea el descrC!d1to en 

*La cifra r~presenta poco menos del total de miemnbros que lo integran. 
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el que Incurrieron las autoridades. Se aflrmO que habr1a cifras la noche 
del 6 de julio, d1a de la votaclOn. Con un retroso de cuatro d1as y una 
madrugada, sOlo se ofrec10 cifras preliminares, haciendo pensar que eran 
las definitivas. 

La fase pos-electoral estuvo marcada por una lucha por imponer cr1t! 
r1os que pudieran conducir a enfocar todas las baterias en las cifras .. -

-abrir los paquetes y cotejar cifras-. Como se vio en esa fue la linea -
de los partidos de oposlci6n en los colegios Electorales y sus constantes 
denuncias apoyadas por mov111zac1ones en todo el pa1s, ex1g1endo las ac-

tas electorales. 

4.4.3.1 Resultados Electorales por Regi6n. 

En 7 de 8 reglones el candidato oficial obtuvo la mayor1a, en tanto 
que en la zona metropolitana se lo llevo la opos1c10n. con un amplio mar. 

gen el PRI gan6 en el norte, el noroeste, el sureste, el sur y el Golfo. 
En por lo menos dos de ellas, la oposiclOn recibl6 una votaci6n notable-
mente baja: el FON en el norte y el sureste; el PAN en el Golfo y el sur. 
En la reg10n de 1 centro, aun cuando la mayor1a fue conservada por e 1 PRI, 
el cardenismo gano el Estado de M~xlco y Morelos; en el occidente el FON 
triunfo en Michoacan. g4 ( V~ase cuadro XV). 

4.4.3.2 Resultados Electorales por Entidad Federativa. 

Configuran una geograf1a electoral, en la que a P.xcepcl6n del O.F.,
los estados de Mlchoacan, Morelos, Guerrero y Baja California los gano -
C6rdenas; .los restantes fueron ganados por Sal1nas de Gortarl. En nlngOn 
estado gano Clouthler. Sin embargo, este Oltlmo gano en varias zonas ur
banas: Ciudad JuArez, Guadalajara, San Luis Potosi, ~rlda, Le6n, Zapo- -
pan. Asimismo CArdenas y Salinas ganaron en 25 y 47 ciudades respectiva
mente. 95 (Véase cuadro·XV). 

El candidato oficial en 24 entidades obtuvo mayorh absoluta, en - -
tres mas mayor1a relativa. En dos de cinco que perdl6, obtuvo mas del --
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30% de la votaciOn y en los restantes, no recibiO menos del 23%. (Cfr. -
mapa 1). 

Oe la oposiciOn el FON gano en mayor1a absoluta en dos entidades (M.'! 
relos y Mkhoacan) y por mayor1a relativa (D.F., Edomex, Baja Cal1forn1a). 
En 22 estados obtuvo mas del 30%, lo que 1mpl1ca que la fuerza cardenista 
se ubico en el centro. (Cfr. mapa 2). 

El candidato del PAN no gano en n1ngQn estado. Su fuerza rad1c0 en 
Chihuahua, S1naloa, Jalisco, Yucat:ín, Guanajuato y algunos mun1c1p1os cori. 
urbados del Edo. de Méx1co y D.F. (Cfr. mapa 3). 

Es de notarse que la cobertura nac1ona 1 de va tac 10n por e 1 PRI es un 

poco m~s homogtrnea que la de los partidos de opos1c10n referidos¡ a estos 
Olt1mos su presencia es ~s regional, por lo que, no quiere decir que la 
C:ímara de Diputados refleje "fle lmente la mayor p lura 11dad que expresa -

por regiones". 96 

En el cuadro XV se muestra que en las nueve ent 1dades federat 1vas .... 

donde el candidato del PRI reduce su votac16n, son los estados en el que 

la votac16n a C~rdenas asciende. 

Cabe mencionar que en las elecciones locales que se llevaron a cabo 

en d1st1ntas entidades federativas del pa1s -Coahu1la, Col1ma, Chiapas, -

Guanajuato, Nuevo LeOn, Quer~taro y Sonora- el partido oficial se mantuvo 

como pr1mera fuerza. De las 111 d1putaciones locales gano 106, "y el - -
cien por e lento de los ayuntamientos en juego". g7) 

4.4.3.3 Yotac10n Presidencial y Diputados. 

1.- Por el PRI: Otro dato que conviene anad1r es el relativo a la d.1. 
ferenciaclOn establecida entre la votac10n presidencial y la obtenida por 
diputados y senadores. Por mucho tie""o y en func10n de que hab1a mas ·1~ 

tereses en las elecciones pres1denc1ales, ~stas sol1an ser las que mayor 

nQmero de votaclOn arrojaba que la de d1putados y senadores; y esto era --
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~s notorio en el caso del PRI. En 1988 cambi6 el panorama en un doble -
sentido: por una parte, el candidato ofkial obtuvo en t~rminos absolutos 
!Ms votos que los diputados y senadores; y en relativas el porcentaje ba
j6; por la otra, en 13 estados la votaci6n del legislativo fue mayor que 
la presidencial. 98 (Cuadros XVI y XVII) 

POr otra parte, los estados como Puebla, Veracruz, Chiapas, Durango 

y Oaxaca, en donde el candidato of1c1a1 logro obtener un incremento de VQ. 

taci6n en relaci6n a la de diputados, según la oposic16n-, la existencia 
de franjas en el que la votaci6n presidencial de dkhos estados favorece 
al PRI con un 100%, rebasa en número el permitido de empadronados regis-

trados en e 1 padr6n. 99 

De lo anterior resulta que si el fen6meno se present6 en zonas rura
les, curiosamente son los lugares donde precisamente la oposici6n no al-
canza a tener una presencia s611da. 

2.- Por la oposici6n: Por el lado de la oposic16n, el PAN registro -
un incremento sensible en la votaciOn presidencial: un 15.681 y 16.631, -
en 1982 y 1988 respectivamente. En cuanto al legislativo, logro obtener 
31 curules de mayoria, d'\ferenc1a bastante cons1derable de comparArsele 

con los objetivos en 1982 que fue un distrito de mayor1a logrado y en - -
1985 9 de los 300. lOO 

Ce considerar los logros obtenidos de mayor1a, el PAN pudo eliminar 
la brecha que se establec1a entre votaci6n y representaci6n. Al respec-
to tenemos: •Por pr1mera vez desde la entrada en v1gor de la Reforma Poll 

tica, el PAN no qued6 sobrepresentado en la camara de Diputados, ya que -
con el 17 .31 de los votos para diputados conquisto el 20.21' de los asien
tos•. Lo que exp11ca esta s1tuac10n -cont1nuando con la c1ta-, es que -

• ••• la presencia de otra oposlci6n electoral fuerte permiti6 que el PAN 
reafirmara y decantara sus bases electorales y que pudiera con ello supe
rar en votos al partido oficial en nQmeros in~ditos de distritos•. 1º1 

En los estados de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Yucatan 



1~7 

fueron los que mAs altos porcentajes de votac16n obten1dos por el PAN. -
Ent1dades que son cons1derados fuertes soportes del part1do en espec1al -
las c1udades de Guadalajara, Le6n, Cul1acAn, Mér1da y Cd. JuArez. En d1-
chos lugares y las zonas metropolitanas del Edo. de Méx1co y el D.F. son 
los que por su fuerza, perm1t1eron al partido obtener el triunfo de mayo .. 
r1a. El caso ma.s notorio lo encontramos en la capital de la ciudad, en -
el que desde 1979 1 su votac1!m se acercaba a la del PRI, s1n obtener un ... 

asiento de mayor1a. Para 1988, logr6 13 d1putac1ones con una votac10n 1!! 
fer1or a la de 1985. 1º2 

En cuant::> a la votac16n presidencial, no hay mucho margen de separa
c16n; ambas d1putado y senador se asemejan a la de 1982. (Véase cuadro -
XVII) 

Respecto al FDN presenta el s1gu1ente cuadro a part1r de los estados 
en el que mayor votac16n obtuvo: a) M1choacan, Morelos, Nayar1t, Veracruz, 
Colima y Guerrero son estados en el que el PRI manten,a una relativa ven 00 

taja fren<e a la opos1c16n; b) En el D.F., Baja Cal1forn1a, Edomex, la -
fuerza adquirida por el FON, "fue a costa del PRl 11

; e) Donde su votac16n 
fue escasa (debajo del 100%) "se repart1eron entre zonas de as1ento b1par: 
t1d1sta como Chihuahua, Yucata.n, Nuevo LeOn, Sonora, y San Luis Potos1 y 
zonas de reserva pr11sta como Ch1apas" •103 (Cuadro XVI 11) 

Conv1ene hacer menc16n que en la votac16n a favor de CArdenas se pr~ 
senta una caracter1st1ca: hay un desfase entre las fuerzas po11t1cas pos· 
tulantes y la base social que lo representa. Es dec1r, la fuerza depen-
d16 mAs de la f1gura presidencial que de los part1dos que apoyaron. 

Algunos aspectos que fueron favorables al PFCRN, PPS y PARM, son los 
s1gu1entes: el pr1mero, por las s1glas, se le 1dent1f1ca con mas fuerza -
al cand1dato Clrdenas-, logrando los mejores frutos; el segundo su exage
rada votac10n fue pos1ble debido a que f1gur6 en pr1mer lugar en las 11s
tas de las boletas electorales; 104 el Qlt1mo, colocado en tercer lugar de 
la votaciOn, su resultado no fue tan apremiante como los dos primeros, pg_ 
ro de cuolqu1er forma qued6 favorec1do por la persona del lng, Clrdenas. 
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MenclOn aparte requiere el PMS. En casi todos los .spectos le fue -
mal. QuedCI en el Qlt1mo lugar de la votac10n, pero seguro es que, su vo .. 

taciOn refleja una larga tradiclOn de lucha y una base so:lal fiel y est! 
ble al proyecto socialista; y que a decir por las cifras es viable para -
el pa1s en t~rmlnos de una linea opcional para el electorado. Ello debi
do en parte a que fue el partido mejor organizado, con una estructura ma.s 

s6lida, al'm a pesar de diferentes modificaciones a su interior. 

Al comparar la votación presidencial con la de los diputados de los 
partidos citados, muestran cierta desart1culac10n, lo que hace pensar en 
un sufragio sin arraigo partidista. Es decir, que los resultados presi-
denciales est~n por arriba de los de d1putados, en la mayoria de los est! 
dos¡ s1tuac10n que en el pasado la votac16n para diputados incrementaba -
su porcentaje, lOS esta en parte es expl1cado a que la estrategia partid1~ 
ta apunta a la obtenclOn de un mayor nQmero de dlputados. 106 

Para conclu1r este apartado, se destaca la s1gu1ente nota en rela- -
c10n a los resultados: El cuadro part1d1sta, que pudo expresar la compe
tencia electoral con tres fuerzas politkas de peso, cerro la brecha en-
tre representaciOn y los partidos que contendieron. Es dec1r', 11 con el --
51.02% de los votos para diputados, el PRI se llevo 263 curules (equlva-
lentes a 52.6% de las diputaciones), mientras que con el 48.72% de los -
mismos votos, los partidos de opos1c16n en conjunto cons1gu1eron 1 5~3 cury 
les que representan el 47.4% de los asientos en la C6mara baja 11

• 

4.5 Del Tribunal de lo Contencioso Electoral y el Slstene de Recursos 

e l°"ugnaclones. 

l. SegQn el C6dlgo Federal Electoral en su articulo 352, "El Tribu

nal de lo Contencioso Elect.oral es el organismo autOnomo de car6cter adm.! 
n1strat1vo, d_otado de plena autonom1a, para resolver los recursos de ape

lacl6n y ~ueja ••• " 

Tiene la corY1Jetenc1a para resolver los recursos de apelaciOn que se 
interponen durante la etapa preparatoria del proceso electoral¡ y los re ... 
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cursos de queja interpuestos contra resultados consignados en actas de -
computo distr1ta1 para hacer valer las causas de nulidad. 

Se integra con 7 magistrados y 2 supernumerarios nombrados por el -

Congreso de la Un10n, en el mes de maya afta anterior a la elecc10n, a pr.::_ 
puesta de los partidos pol1tlcos, siendo presentada al presidente de la -
Ca.mara de Diputadas, para ser turnada a la Comis10n de Gobernac16n y Pun
tos Constitucionales que al t~rmlno de 15 d1as presentara la resolucl6n -
de los Integrantes. 

Se instalara. e 1n1c1ara. sus funciones a ma.s tardar la tercera semana 
de octubre del ano anterior a la elecc10n federal ordinaria, concluyendo 
al t~rm1no del proceso del que se trate. 

4.5. 1 Recursos, Nulidades y Sanciones. 

En la 1eg1slac10n mexicana. el contencioso electoral constituye un -
conjunto de mecanismos que contribuyen a garantizar la eficacia del voto 
ciudadano. O sea, es el sistema de recursos e impugnaciones para hacer -
valer los derechos e lectora les de los ciudadanos. 

Ademas reviste particularidades Importantes en los procedimientos -
que lo componen: • ••. es s6lo una de las piezas del complejo proceso pol2_ 
t1co-electora l que lleva a la lntegracl6n de los 6rganos de representa- -
ciOn nacional, por lo que debe entenderse dentro de este contexto para PQ. 
der discernir acerca de los tipos de recurso que establece. los 6rganos -
que lo componen, los t~rm1nos y plazos que se fija, el tipo de prueba que 
se reconocen, el car&cter de las resoluciones que se em1ten y la senci- .. 
llez de los procedimientos que se utlHzan•. 1º8 

Prop6slto del nuevo s1stema de recursos, es que en cada etapa del -
proceso electoral, el recurso aplicable sea definitivo, para que el suce
sivo y/o en etapas poster1ores, no quede el m1smo problema s1n solucl6n. 
Con ello se reducen a seis el nCimero de recursos y espec1f1ca a qu~ etapa 
corresponde y su procedencia; es dec1r, quienes pueden 1nterponerlo, SO·· 
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bre mater1a se interpone, los tiempos. en qu~ lugar y ante qué autoridad 
se interpone; ademAs espec1f1ca los contenidos del escrito y qu1~n lo f1!, 
ma.109 

"Los recursos son aque 1 los medios de 1mpugnac 1~n con que cuentan las 
personas legitimadas ... , tendientes a lograr la re'locac10n o la mod1f1ca· 
c10n de las resoluciones dictadas por los organismos electorales ••• " (Ar
ticulo 312 del COdlgo). 

4.5.1.1 Recursos en la Etapa Preparatorla. 

En la etapa preparatoria se preven los recursos de revocac10n, rev1-
s16n y apelac16n, y para impugnar los cOmputos d1str1tales; y a la val1-
dez de cualquier elección, el recurso de queja. 

La 1nterpos1c10n de recursos durante la etapa preparatoria de la - -
elecc16n, segOn el art. 314, Cln1camente corresponde hacerlo a ciudadanos, 
representantes de partidos, asociac1ones pol1t1cas nacionales y candida-
tos registrado. 

SOlo los partidos po11t1cos podrAn Impugnar los cOmputos dlstritales 
y la validez de la elecc10n en la etapa posterior al d1a de las elecc1o-
nes. 

Para la lnterposiciOn de recursos, opera bajo las sigulentes caract!!_ 
rist leas: 

- Debe formularse por escr1to, f1rmado por los promoventes¡ adema.s -
de ello, •expresarti.n el acto, o resoluc16n impugnado•. el organismo que .. 
lo hubiere realizado o dictado. los preceptos legales que considere viol! 
dos Y la expos1c16n de los hechos ocurridos¡ 

.. - •solo se admltlrAn pruebas documentales públlcas, las cuales prec.! 
sa el COdlgo de Procedlmlentos Clvlles ••• ". llO 

- La documentacibn deberti. hacerse llegar al organismo competente o -
en su caso al Tribunal de lo Contencioso Electoral, procediendo a la adm! 
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s16n a desechando los improcedentes. 

De la competencia. 

Las instancias facultadas para resolver los recursos son: 

.. La Com1s10n Federal Electoral en relac10n a los recursos de revoc~ 
c16n interpuestos en su contra. 

- Las Com1s1ones Estatales de V1g11anc1a, de ex1st1r recursos de re ... 
visión interpuestos contra los actos de las delegaciones del Registro Na
c1onal de Electores. 

- Las Comisiones Locales Electorales. cuando los recursos de rev1- -
s10n son Interpuestos contra los actos de los Comlt~s Dlstrltales Electo
rales. 

- El Tribunal de lo Contencioso Electoral, respecto a recursos de -
apelac16n interpuestos durante la etapa preparatoria y respecto a los re
cursos de queja con los que tenga re lac16n. 

4.5.1.1. l De la Revocac16n. 

Se Interponen ante la Comlsl6n Federal Electoral contra sus propias 
resoluciones. Los tiempos para interponer el recurso. san de tres d1as .. 
naturales, a partir del siguiente a la notlflcac10n. 

Contra las resoluc1ones que dicte la Comlsl6n Federal Electoral, so
bre recursos de revocac16n interpuestos, procede el recurso de apelac16n 
ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

4.5.1. l.2 De la Rev1s16n. 

Procede contra los actos o acuerdos de las Com1s1ones locales Elect.Q. 
rales y Comlt~s Dlstr1tales y en resoluc1ones de que dicte el Registro N,! 
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c1onal de Electores. De tratarse de actos o acuerdos de las delegaciones 
correspondientes del Registro Nacional de Electores¡ el recurso se 1nter
pondra ante las Comls1ones Estatales de Vigilancia. Los tiempos para su 
efecto sera de tres d1as naturales, a partir del siguiente a su not1f1ca
c10n. 

4.5.1.1.3 De la J\pelac16n. 

Procede contra las resoluciones dictadas al resolverse el recurso de 
revisiOn. En los mismos t~rmlnos procede contra la ComisiOn Federal Elei; 
toral u f>rgano que hubiere resuelto el recurso de rev1s10n o revocac10n,
con tres d1as de margen al dla siguiente de haber notificado la resolu- -
ciOn. 

El encargado del Organo electoral en cuest10n, debera enviar pruebas 
el Tribunal de lo Contenc1oso Electoral, del recurso en cuest1f>n, dentro 
de 24 horas siguientes a su recepciOn. 

Las resoluciones de 1 Tribuna 1 de lo Contencioso Electora 1, en cuanto 
recursos de ape laciOn seran notificadas a los Organos electora les y quie
nes seran interpuestos el recurso de ma.s tardar al d1a siguiente de pro-
nunciado e 1 hecho. 

4.5.1.1.4 De la Queja. 

• ... es el recurso que procede contra los resultados consignados en 
las actas de computo distritál, para hacer valer las causas de nulidad·· 
consignadas en los art. 336 y 337 del COdigo•. T1ene por objeto 'obtener 
la declaraciOn de nul1dad de la elecc10n de un distrito o de la votaciOn 
emitida'. Podra interponerse ante el Comit~ D1strital respectivo, dentro 
de cinco dlas naturales contando a partir del dla siguiente a la practica 
del cO~uto d1str1tal, extendiendo al recurrente constancia. 

El Tribunal de lo Contencioso Electoral recibira de los Comités Dls· 
trltales, en tres dlas, los recursos de queja interpuestos y demas docu-
mentaciOn. 
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Sera el presidente del Tr1bunal de lo Contenc1os: Electoral quien r! 
mita la resoluc10n sobre los recursos de queja a: 

- La Comis10n Federal Electoral para el tramite de constancias a la 
elecc10n de diputados por mayor'la relativa, y cuando se trate de la elec
ciOn presidencial; 

-A las Com1s1ones Locales Electorales para el caso de elecciones de 
senadores; 

- Y a los Coleg1os Electorales en asuntos de sus respectivas C~maras. 

La resoluc10n se notificara a los partidos pol1ticos con los datos y 
puntos resolutorios del hecho. 

4.5.1.2 De las Nulidades. 

En relac10n a la votac1f>n, ser~ causa de nul 1dad, entre las mas 1m-
portantes las s1gu1entes: 

- Errores en la computac10n de votos que modifiquen los resultados; 

- Cuando el nQmero de votantes que aparecen en las listas ad1c1ona-
les, excedan el 101 al n(nnero de electores con derecho a voto en la casi ... 
lla; 

- Cuando no se just 1f1que la demora en la entrega de 1 paquete e lect_!! 
ral al Com1t~ D1str1tal. 

En cuanto a una elecc10n, ser&. nula en los siguientes t~rm1nos: 

- Cuando de los puntos anteriores, se d~ en un 205 de las secc1ones 
electorales y puedan mod1f1car los resultados; 

- Cuando el escrutinio y computo se den fuera del lugar senalado; 
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- Que la recepc10n de la votaclOn sea dlst1nta a la senalada por los 
tiempos que marca el C6d1go, y por las personas que no estén facultadas ... 
para ello¡ 

- Cuando en un 20% de las secciones electorales en un distrito elec
tora 1 un1nom1na 1, no tengan l 1bre acceso los representantes de los parti
dos polit 1cos y de los candidatos¡ o sea, que sean expulsados sin causa -
just1flcada. 

4.5.1.3 De las Sancfones. 

Opera contra los funcionarios electorales, toda vez que: 

- Cualquier acto de v1olac16n al proceso electoral que no hagan coni 
tar en su debido t 1empo¡ 

• Siendo func1onar1o del RNE no admita solicitud .que proceda de una 
persona para inscribirse en el padr6n electoral o sustraiga del mismo, d.Q. 
cumentac16n alguna, o que expida credencial de elector a quien no corres
ponda; 

- Siendo func\onario de casillas no admitan a otorgar el voto a - -
quien tiene derecho a ello, y que niegue la personalidad jur1dlca de los 
funcionarios part1dlstas y candidatos o Impidan ejercer sus funciones pa
ra lo que fueron acreditados; 

- Se lmpondra multa, prlslOn -segQn sea el caso-, dest1tuc10n del -
cargo a todo aqu~l fUnclonar1o que: 

Abuse de sus funciones obligando al elector a V<Jtar a favor de un -
candidato. AS1mlsmo, se lmpondra multa o acto de fonnal prlslOn, a los -
ministros de culto que Induzcan al electorado, por cualquier medio a su -
alcance, a votar por un determinado partido o candidato. 

- En cuanto a los presuntos diputados o senadores, en perder sus de
rechos, al sancionarlos cuando que, debiendo integrar ob11gadamente el C.Q. 
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1eg1o Electora 1, no se presenten a desempai'\ar sus funciones a sus respec
tivos colegios electora les; o bien, sin causa justificada a ju1c1o de la 
ca.mara de que se trate, no se presentan a desempertar el cargo en el plazo 
senalado del ler. parrafo del art. 63 de la Const1tuci6n. 

A juic1o de la Comisi6n federal Electoral, podra perder su registro 
todo aqu~ 1 partido que: 

- Disponga que sus candidatos electorales no participen en el Cole-
g1o Electoral; y no acrediten comisionados ante la CFE o queden sin repr!t 
sentac10n en dos sesiones seguidas, sin just1f1cac10n¡ 

- La suspensifm de derechos pol'1t1cos o cancelac10n de registro al -
partido po11t1co, no procederA en tanto que, no se escuchen los argumen-
tos del interesado, y presente muestras que lo justifique. 

4.5.2 Trlbunal de lo Contencloso Electoral y la Apl1cacl0n de la 
Justlc1a. 

Parte de las innovaciones que el Ejecutivo real1z6 con el atan de d,!!. 
macratizar el proceso electoral fue la creac16n de un Tribunal de lo Con
tencioso Electoral, 111 que según el C6d1go quedar,• integrado por magis-
trados designados por el Congreso de la Uni6n a propuestas de los parti-
dos po l1t1cos. 

La idea de un Tribunal dotado de plena autonom1a, facultado para de
cidir sobre todo aquel aspecto relacionado con la legalidad en los actos 
de los organ1smos electorales, quedo enentredicho a partir de que la 1n1-
ciativa de reforma constitucional d1o a conocer el papel que jugar,a el -
nuevo Tribunal. 

En el art,culo 60 const1tuc1onal se dice que el gobierno "establece
ra los medios de impugnaciOn para garantizar que los actos de los organ1! 
mos electorales se ajusten a lo dispuesto por esta Const1tuc10n ... las -
resoluciones del Tribunal seran obl1gator1as y solo podran ser modifica-
das por los Colegios Electorales de cada camara, que seran la última ins-



156 

tanela en la ca11f1cacl0n de las elecciones .•. " 

Con ello el legislador ordinario podr! "establecer los medios de lm
pugnaclOn para garantizar la legalidad del proceso electoral, as1 como la 
competencia que habr1a de crearse 11 •

112 

Es necesario hacer notar que el texto constitucional hace expl1clto 
la obligatoriedad en resoluciones que asuma el Tribunal. Sin embargo, en 
Qltlma Instancia, la mod1flcacl0n por parte de los Colegios Electora les -
pudiera redundar en no cumpl1r1as o 1gnorarlas en lo que se refiere a ca-

11f1cac10n de las elecciones. Esta es pues, una de las razones por las -
que se mantuvo el sistema de autocal1f1cacl0n. 113 

El mismo diseno del COdlgo en el proyecto que le dio vida, muestra -
claramente la pretendida lntenclOn de obligar al Tribunal a limitar sus -
funciones en a reas de compete ne 1a para lo que fue creado. Ade~s reduce 
su capacidad de declslOn en !mbltos exclusivos de otros Organos que lo SJ! 
bordlnan. 

El organismo que se pensaba con plena autonom,a capaz de resolver -· 

cualquier tipo de controversia en materia de lo contencioso, mostrO mQlt.1 
ples deficiencias. Tal vez la mas notoria haya sido, el fuerte sesgo par 
tldlsta oficial; 114 prlv!ndolo para que actuara con eficacia en funclOn:: 
de aplicar la legalidad en forma Imparcial. 

Como se sostuvo anteriormente el Tr1buna1 resuelve en base a dos re

cursos: el de apelaclOn Interpuesto durante la etapa preparatoria de la -
elecclOn. Dicho recurso •era una segunda Instancia de lo contencioso ~ -
e lectora 1, cuya primera Instancia la constltu1a el recurso de revocaclOn 
contra la ComlslOn Federal o el recurso de revlslOn contra las comisiones 
locales y comlUs dlstrltales•. 115 

Fue de poca 1111'ortancla dicho recurso, dado los resultados que arro
jO: De agosto de lga7 a julio de lgBB, •se Interpusieron 21 recursos de 
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apelac16n*. de los cuales se fallaron, en el fondo. 12¡ sfJlo uno se decl! 
rO fundado y la resoluclOn no fue cumplida por 1' ComlslOn Federal EleCt.Q 
ral; dos de ellos se desecharon por carecer de mater1a, por estar relac1o 
nadas con quejas que fueron previamente resueltas• . 116 En su mayori. fus 
ron 1nterpuestos •contra las 1nstanc1as electorales locales por los com1· 
slonados de la oposlclOn". 117 

El otro recurso que compete resolver el Tribunal es el de queja, pa
ra Impugnar los •computas dlstrlta les y la val ldez de cua lquler elecclOn" 
(art. 333 del COdlgol. 

Para efecto de este recurso, con anterioridad debe formularse un es
crito de protesta conforme a los art1culos 161 1nc1so e; 237 fracc., VI;-
273 fracc., 11; 275 fracc., VI; 313 fracc., 11 p~rrafo 11 y 326 del COdl
go. El requ1s1to de protesta "no es necesario cuando se interponga la re 
soluclOn de un comlt~ dlstrltal•. 118 Es de notarse que el recurso de qus 
Ja es concedido sOlo a partidos politices. NI ciudadanos, candidatos, 
func1onar1os de los 15rganos electorales pueden recurrir a ~l. 

El Tribunal pudo desechar legalmente muchos recursos de queja, ya -
porque el requisito de protesta previo no fuese acreditada o que no se .... 
precisaran los fundamentos por lo que se hac1a la protesta; o que el recy 
rrente no fuera un partido. Ademas, el Tribunal declaro Infundado muchos 
recursos de queja, porque se ped1a como requisito la presentaciOn de dOCJ! 
mentas pObllcos -como lo hace explklto el COdlgo de Procedimientos Civi
les-, lo cual es casi Imposible hacerlo. 

4.5.2. l El Tribunal Electoral: Los L 1•1tes de la llutonom1a. 

La naturaleza de las resoluciones que tomo el Tribunal, no deja de -

• El recurso de apelac16n queda excluido de las decisiones de la CFE 
en lo que •• refiere a negar el registro a un partido, según el art. 37 -
del Código. Fue el caso que presentlS el Partido Social Oemocrlitico, - -
qui.en perdi6 au registro condicionado en 1982. 
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ser dudosa y 11m1tada: ante irregularidades que se hayan dado en el proc~ 
so en el que el organ1smo esU convencido de la nu11dad de la votaclOn en 
cualquier casilla o de un distrito electoral {v~ase art. 336 y 337 del c~ 
d1go) no t1ene sobre estos hechos la facultad de anular, ello solo le co!!! 
pete al Colegio Electoral, puesto que el Tribunal concurre a efecto de "'2 
dlficar o revocar el acto impugnado segOn consta en el art. 335. Al tra
tarse de recurso de queja. ordena a la CFE se retenga la constanc1a de _ .. 

as1gnaci0n, cuando el Tribunal d~ supuesto de nulidad -segOn del art. 337. 
Lo mismo ocurre a 1 tratarse de las com1s iones loca les e lectora les. a 1 ex.
tener la constancia de moyor1a o cuando el supuesto en el art. 337 surta 
efecto en elecciones de senadores. 119 

La 11m1tante encuentra su momento, cuando por un lado, aun dictando 

resoluciones hacia los Colegios Electorales, t!stos podra.n o no tomarlos 
en cuenta; por el otro, arm Cotr4Jrobada la 11ega11dad, nada podra. hacer .. 

contra los actos de los organismos electorales. 120 Claro ejemplo lo en
contramos en las dec1s1ones tomadas por la mayor1a of1c1a1 en relac10n -
a la ca11ficaci0n presidencial. 

Otros casos muestran las 11m1tac1ones¡ por ejemplo; "contra la d1s-
trltacl0n aprobada por la CFE, y contra el mecanismo de deslgnaciOn de ª!! 
x111ares•, en las que apelo el PAN. El recurso fue calHlcado de improc!1_ 
dente y rechazado. Candidatos al Senado del mismo partido demandaron una 
nueva forma de elaborar las boletas: una que correspond1era a un per,odo 
sexenal y otra trlanual. De modo que se pudiera elegir candidatos de los 
partidos politlcos que lo dispusieran. 

Sobre el asunto la CFE acordO la impresiOn en una sola boleta con 
las dos fOrmulas y un circulo por cada partido. Con ello se pretendia 
que los estados quedaran representados por distintos partidos, siendo que 
en el supuesto tr1unfo, pud1era la opos1c10n avanzar en este terreno. 

Por otro lado, cuando el PMS acudlO al Tribunal para saldar su caso 
que la CFE rechazo por motivo a una solicitud para que quedara impreso el 
nombre de CArdenas como candidato del PMS, al momento de dlmlt Ir Heberto 



159 

Cast1llo, fueron casos sujetos a la declsl6n de la CFE sin que el Trlbu-
nal pudiera dar un fallo favorable. 121 

4.5.3 Recursos de Queja Presentados por los Partidos. 

Fueron 256 expedientes los que reclbl6 el Tribunal de lo Contencioso 
Electoral de los d1str1tos electorales en que se presentaron recursos de 
queja, de un total de 300 lo que Indica que las lrre9ularldades fueron la 
norma y no la excepcl6n. 122 

De un total de 593 recursos de queja que el Tribunal Electoral,319 -
corresponden a la elecc1bn de diputado de mayor,a relativa, siendo la ~s 
Impugnada¡ le sigue la de presidente con 237 y senadores con 225. El he
cho de que var1os recursos fueran presentados en un mismo distrito par dl 
ferentes partidos, o que un partido los presentara para varias elecciones, 
motlv6 a que el an~l1sls sobre los recursos de queja por el tipo de elec
cHm, no permitiera conocer a detalle el grado de 1mpugnac10n del que se 
habla. Ade~s. 217 fueron desechados por no especificar a qué tipo de -
eleccl6n se refer1a. 123 

Al tomar como base los recursos presentados, pueden observarse tanto 
la actividad de cada partido como los conflictos suscitados a la luz de -
los distritos por ellos Impugnados. El PAN present6 en 131 distritos el 
recurso de queja¡ el PFCRN 85¡ el PMS 79¡ el PPS 62¡ el PRl 58; el PARM -
55; el PRT 11 y el POM 5. 124 Puede observarse que el PAN fue quien pre-
sentO un mayor nCimero de impugnaciones y el otro extremo con un nivel rMs 
bajo el PRT. 'En total 355 distritos recurridos por estos ocho partidos, 
que no corresponden a los 593 recursos de queja que se habian menc1onado 
con anterioridad porque se est! contando sOlo un recurso de queja por Pª!. 
t Ido y.por distrito". 125 Qu1ere decir, que se cuenta la lmpugnacl6n por par. 
t1do On1camente. Ademas para llegar a un n1vel de mayor depuracl6n en el 
proceso de lmpugnacl6n, se elimina "la duplicidad" del recurso de queja -
que hayan presentado los partidos po11t1cos cuando sus intereses respon--
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den a criterios comunes, tal fue el caso del FON*. IZ6 

Del cuadro XX se confirma que, el cO.mulo de impugnaciones presenta-

das, no s61o pone en tela de juicio los resultados electorales sino tam-
bi~n siembra la duda en el proceso electoral en su conjunto, ya que, en -
17 entidades la mayoria de sus distritos fueron Impugnados. Los estados 
con mayor nC11nero de recursos de queja presentado que oscilan entre el 1oi 
y 90i fueron: Chihuahua, D.F., Jalisco, M(!x1co, Nuevo Le6n, Sonora, Ta·

maulipas, Veracruz, Yucatlin. Por el contrario, los que estuvieron por d! 
bajo del 701 en sus distritos electorales Impugnados fueron Chiapas, Hl-
dalgo, San Luis Potos1, s1naloa, Tabasco. 127 No es casual que en los es
tados con d1str1tos m.1s impugnados, la opos1ci6n en su conjunto tenga una 
mayor presencia. 

Siendo 593 recursos de queja presentados para la nulidad de las eles 
clones en un distrito, el tribunal encontrO fundado 64. 

El siguiente cuadro XIX muestra el n~mero de distritos y casillas -
que el Tribunal recomendo anular en la entidad federativa senalada. Oe -
54,000 casillas Instaladas el 6 de julio, •recomendo la nulidad de un - -
maxlmo de 306 casillas Instaladas. Este resultado revela una enorme des
proporclOn entre la demanda que presentaron la sociedad y los part Idos y 
la respuesta que dlO el Tribunal'. IZB 

"Cabe aclarar que la concluail>n parte de la aplicac16n del método -
ocupado por la investigadora Silvia Gó•z Tagle en "La Calificacilin de -
laa Elecciones",~·• p. 90. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Al real1zar el estudio del proceso electoral de 1988 a la luz del Cfi. 

d1go Federal Electoral, conclu1mos con los s1gu1entes comentarios: 

1. El que cada uno de los ciudadanos que conforma la sociedad mex 1-

cana d1sponga de las garant1as que la ley establece para el ejerc1c1o del 
sufragio es ante todo un reto, que habra. que valorar s1 se toma en cuenta 
que un número cada vez mayor de mexicanos tendra.n en el sufragio un verd!!_ 
dero instrumento de partic1pac10n po1H1ca para la des1gnac10n de sus go
bernantes. 

A lo anter1or se aílade que ampl1as franjas de la poblac10n c1v11 - • 
cuentan con educac10n y disponen de medios de 1nformac10n que los hacen -

sensibles y conscientes para que el voto se asuma como derecho, obliga .. -
c10n y compromiso. 

La leg1slac10n electoral a este respecto no fue lo suficientemente -
flexible para brindar la oportunidad de votar a muchos ciudadanos que CU!!! 

pliendo con los requisitos que marca la ley, y a la buena intensibn no P.!! 
d1eran hacerlo. En concreto, de aquéllos que en el momento de la elec- .. 
c1bn se encuentran fuera de su distrito o los que res1dan por algún tiem
po fuera del pa1s. 

Punto obligado a comentar es lo concerniente al padrOn electoral y -
que s1n duda alguna t1ene relac10n con el ejercicio del sufragio de los -
c1udadanos. Como qued6 demostrado, el padrOn electoral no represent6 a -
la totalidad de ciudadanos con derecho a votar. Fueron diversas practi-
cas las que contribuyeron a 1 asentamiento de es te fenOmeno y que se trad!! 
ce en hechos tangibles; mencionemos dos ejemplos: la ausencia de ciudada
nos al momento de hacer las listas electorales def1n1t1vas y la creden- -
cial de elector no llegaba a su destinatario. Estos son problemas concr~ 
tos que la leg1slac10n no tuvo respuesta. S1n enilargo, lo parad0j1co del 
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casa es que en éste renglOn, un aspecto pos1t1vo consecho el COd1go al e_! 
tablecer que el Registro Nacional de Electores ampliara los plazos para .. 
la rev1s10n del padrOn y, para darle mayor realce al cometido, se crearon 
los Comités Técnicos y de Vigilancia tanto a nivel estatal como dlstrltal 
en cuya 1nstanc1a participaron los partidos pol1t1cos en forma par1tar1a. 
Dicho sea de paso, ~stos so11c1taron las cintas magn~ticas para hacer su 
propia rev1s10n, cosa que les fue negada. 

Con lo anterior creo que no hay raz!'.ln para no contar con un padrOn -

electoral depurado y actualizado, pues ex1st1endo la infraestructura nec~ 
sarla slgul6 habiendo fallas. 

Las elecciones de lg88 mostraron que la leg1slac16n en relacl6n al -
ciudadano, queda sOlo ante el cr:imulo de anoma11as y a veces arbitrarieda
des que en su contra se cometen en etapas fundamenta les del proceso elec
toral. En esta linea, el marco normativo fue bastante r1g1do si tomamos 
en cuenta e 1 t 1po de mecanismo legalmente aceptado para defender un dere
cho¡ es decir, se acepta el recurso en tanto que ~ste sea un documento -

avalado por una autoridad competente en la materia, sin que medie una - -
prueba testimonial o sustentada en una evidencia empir1ca que son las que 
con mayor frecuencia tiene a su alcance el ciudadano. 

2. En relac16n a los partidos pol1t1cos hay un problema que va m!s 
olla de la leg1slac16n y se explica por un hecho h1st0r1co concreto: un 
sistema de partidos s611do con arraigo soc1al aOn no lo tenemos, lo cual 
por la falta de consol1dac16n no perm1te una competencia permanente. 
Ciertamente una exp11caci0n puede encontrarse en que por mucho tiempo, la 
slirblosls Estado-Partido (PRI) fue el centro de atenc16n por excelenc1a -
de la pol1tlca del pa1s. Esto aunado a la fragll penetracl6n que han te
nido los partidos de opos1c16n en el escenar1o pol1t1co nacional. 

En cuanto a la leglslacl6n todo parece 1nd1car que esta m!s atenta -
al ldeal de un pluralismo democratlco que al desenvolvimiento de las org! 
nlzaclones pol1t1cas dentro del sistema pol1tlco-electoral. Todo lo cual 
es limitado, por el hecho de que el PRI cuenta con el apoyo gubernamental 
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en t~rm1nos sobre todo financieros, haciendo que ia lucha electoral sea -

desigual. En este rengl6n la leglslacl6n adolec16 de un elemento cardl-
nal: el mecanismo legalmente aceptado del financiamiento a los partidos -
politicos no se justifica con el gesta publicitario, de propaganda, lag,~ 

t1ca, etc., en el caso del PRI. 

Por otro lado, con la supresifm de lavia del registro cond1c1anado -
para partidos que pudieran surgir en el futuro, la d1scus16n 11eg6 a su -

fin por aqu~l momento. Rasgo esencial en la vida del pa,s es la plurali
dad, pero esto no implica que el registro deba abrirse a quien lo quiera. 
Creo que la legislac16n apunt6 a la conso11dac16n de un sistema de parti
dos, que tenga que ser la mejor pauta para la construcc16n de la democra .. 
cia, pues ésta iRlJlica la competencia de partidos :'1 forma permanente, y 
para conservar su registro -que de hecho el registro condicionado desapa
recib en 1982-, los partidos tendrbn la necesidad de luchar en todos y C-ª. 
da uno de los espacios de la sociedad c1v1l. 

En relaciOn a las coaliciones el COdlgo se~a la que los partidos po 1.1 
t1cos podra.n coaligarse y conservar su registro a1 t~rm1no de 1a elecciOn 
si 1a votac1tm expresa 1a suma de 1.5% de la votac1bn nacional por parti .. 
do coaligado. La cuest10n toma relevancia en el sentido que eventualmen .. 
te fuera la coalic16n la que lograra el triunfo y no el partido. Lo ant~ 
riar viene a colac10n par el surgimiento del fenOroono carden1sta. Es de 00 

cir, si atendemos a la idea que la leglslaci6n est! hecha en relacl6n a -
la figura de partidos y, si por ejemplo, una coalici6n tuviera la mayor,a 
puede que no ocurra lo mismo con las diputaciones cor,qu1stadas, ya que la 
legislaci6n establece que tendra la mayorla de asientos el partido depen
diendo del número de votos obtenidos. 

Sobre el acceso de los partidos po,,tlcos a los medios de camunica-
c10n masiva, es otro de los asuntos que la legislaciOn tuvo una competen

cia bastante limitada. La legislaci6n indica los tiempos que, cada parti
do disponga tanto de la radio como la televlsi6n. Lo que la legislaclOn -
no 1nd1ca es qu~ debe hacerse cuando e1 uso y abuso del medio atente con-
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tra la moral p0bl1ca del cand1dato o en su caso del part1do. No creo que 
esto sea por demas dec1rlo. Antes al contrar1o, porque la telev1s10n -
tiene mayor penetraci6n en la sociedad que otro medio de 1nformac16n, se 
hace necesario corregirla y hasta sanc1onar los mensaje em1t1dos cuando 
t!stos no sean correctos. 

3. Dentro de la organ1zac10n del proceso electoral en m1 op1n16n s'1 
hubo retroceso s1 la comparamos con la pasado leg1slaci6n, en t~rm1nos de 
quienes son los encargados de la toma de decisiones en torno al proceso -
electoral. Porque los 6rganos electorales fundamentales, desde la Comi-
s10n Federal Electoral pasando por las 32 comisiones locales y los 300 C.Q 

m1tés d1str1tales, los representantes del PRI y el gob1erno confluyen en 
un mayor número de part ic 1pantes que los otros partidos. 51 atendemos a 
que la Comis16n Federal Electoral fue el 6rgano colectivo para organizar 
las elecciones en t~rminos generales la integrac16n repercute en el si- -
guiente sentido: hace aparecer a 1 PRI y gobierno como juez y parte, con-
trol ando las decisiones que se lleven a cabo en el mencionado 6rgano, - -
pues la proporc10n en caso de votac10n es de 16 a 15 a favor del b1nom1o 
1ndicado, en el extremo de unirse la oposic10n al PRI. 

Un Olt1mo dato: La ley electoral de hecho faculta al Secretarlo de -
Gobernac16n para nombrar al personal directivo en los 6rganos electorales 
1mportantes: desde el Reg1stro Nac1onal de Electores hasta el presidente 
de la casilla. Como se observa es una centra11zac10n y control total de 
funciones en una sola persona. 

4. En relac16n a los resultados electorales no se pod1a esperar ma.s 
de la leg1slac10n, que aflorara sus prop1as contrad1cc1ones. Los t1empos 
de los resultados estuvieron perfectamente disei'\ados en la letra, ante la 
demanda de que se d1eran a conocer cuanto antes. Sin embargo, las cir- .. 
cunstancias echaron a tierra el noble propOsito; ya que, como fue conoc1 00 

do, el resultado de las elecc1ones pres1denc1ales tuvo dos resultados en 
un lapso de tiempo relativamente corto; y eso hace que la 1nterpretac10n 
de la ley quede por abajo del 1nterés partld1sta. 

5. El asunto de la autocal1f1cac10n fue otro de los capitulas de m!! 
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yor controversia en el proceso electoral de 1988. Para tal caso, la le-
;1slac10n Indico que el Colegio Electoral quedara 1ntegrado con la total_! 
dad de los diputados que contaran con constancia de mayoria. Seria de h! 
cno 500 d1putados, quienes despachar1an todo el trabajo que demanda el -
'"'11Smo Organo, y que ade~s es una de las tareas ma.s delicadas e importan
tes. Un primer problema radica en que los diputados se convierten en - -
:uez y parte de su propio proceso que los llevara a ser representantes de 
h nac10n; el otro es cal1f1car las elecc1ones, aderMs de validar el 
triunfo de quien ser& el presidente de la República. 

En 1988 se rompieron las reglas tanto en los que se refiere a la 1n
:~grac10n como a la forma de proceder en el Colegio Electoral, que en - -
:1empos y procedimientos no se apego a lo demandado por la ley: el ejem-
;;lo m~s socorrido de los 13 casos que llegaron al Colegio sin su constan

cia de mayor1a relativa. Lo cual tiene implicaciones para la ley electo
r3.l porque la soluc10n no se dio como lo ex1gi0 la norma. sino por un pr_g_ 
:t:so de negoc1ac10n turb1a y escandalosa. 

6. En cuanto al Tr1bunal de lo Contencioso Electoral, la ley seMal! 
,.,a que en su cometido estaria el sistema de lo contencioso: lo referente 
! los actos que alteran la voluntad popular. La gran demanda de recursos 
::ue llegaron al Tribunal no s1gn1f1ca otra cosa que las existencia de an_g_ 
~al1as y violaciones a la ley. Dado que la legislaclOn le atribuyo al -
Tribunal un papel lim1tado, pues sOlo emitir& su oplnlOn, se concluye que 
dicho organ1sroo condeno su existenc1a al fracaso. No creo que haya servJ. 
do de algo por lo siguiente: el fraude no es posible probarlo en las con
diciones que lo exige el Tribunal, pues a partir de las pruebas podr& em_! 
tlr su opln10n. 

7. Hasta el momento he considerado lo que a m1 modo de ver son los 
problemas a los que la leg1slacl0n no dio cabal respuesta a los aconteci
mientos. La forma de presentac10n no 1ndica que 1ntenc1onalmente soslaye 

las virtudes o avances contenidos en la misma. Pero creo que éstos ya P! 
saron la prueba de fuego como el ampliar !Ms la representatlvldad a 500 -
diputados, salvo con la excepclOn de haber Introducido a nivel del artic!! 
lo 54 Constitucional que todo part1do participe en el reparto de curules 
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por la v1a de representac10n proporc1ona1, espacio reservado para los par, 
t1dos de opos1c10n al PRI; flex1bil1dad para estoblecer coal1c1ones; re-
ducc10n del tiempo entre la em1s10n y el computo de votos; emis10n del SJ! 
frag1o en una sola boleta para diputados; en suma. estalTX)S 1nscr1tos en .. 
un proceso que es perfectible, que depender! ya no tanto de una ley elec
toral sino del papel que asuman los grupos y fuerzas pollticas de la so-
c1edad. 

Insisto en dos cuest1ones para conclu1r: a) Una leg1slac10n acorde -
con los t1empos evitar1a que la real1dad se tornar! un detonante de mQltJ. 
ples problemas, en un ambiente sumamente fr6g11 de relac1ones sociales C.Q. 

mo el que v1v1mos en 1988; agravando m!s la s1tuac10n y retardando los -
causes normales y eso no es el propOsito de la leg1slaci0n, pero tampoco 
la rig1dez e inoperancia ante la real1dad; b) El estudio de la leg1sla- -
c10n, sus 1,mites. alcances e impacto en un proceso electoral. quedar& .... 
m!s v1s1ble en tanto su aplicac10n. Pensar una legislaciOn en relaciOn a 
los acontec1m1entos que normara adecuadamente es pos 1b le en la medida que 
se tomen en cuenta los mOltiples factores que concurren en la realidad -
que dar6 cuenta; sus mecanismos e 1nst1tuc1ones que son los medios para .. 
llevar el contenido a la pr!ct1ca, depender! del conjunto de actores 1nt~ 
resadas en el proceso electoral: c1udadanos, part1dos pol1t1cos y gob1er

no. 
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Mo 

1964 

1970 

1976 

1982 

PRI 

8,275.1 

11,708. 
o 

15,466. 
1 

16,145. 
2 

CUADRO 1 

VOTACION POR PARTIDO EN LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES, 1964-1982 

(CIFRAS EN MILLONES) 

PAN PPS PARM PDM PSUM 

1,030.7 64.4 45.2 --- ---
1.946.l 120.4 75.8 --- ---

--- 649.1 540.3 --- ---
3, 700.0 360.6 242.2 433.9 822.0 
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PST PRT PSD 

--- --- ---
--- --- ---
--- --- --
342.0 416.4 48.4 

FUEKTE: Comls16n Nacional Electoral, citado en Gonz~lez Casanova, 
Pablo, (coord), Las elecciones en M!!x1co (evoluc16n y pers

pectivas), p. 204. 



Ano 

1964 

1970 

1976 

1982 

CUADRO 11 

PROPORCIONES DE VOTOS DE LOS PARTIDOS POLIT!COS EN 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES, 1964-1982 

PRI PAN PPS PARM PDM PSUM PST 

87.89 10.9S 0.68 0.48 --- --- ---
84.S3 14.0S 0.87 O.SS --- --- ---
92.86 --- 3.90 3.24 --- --- ---
71.72 16.43 1.60 1.08 1.93 3.6S l .S2 

179 

PRT PSO 

--- ---
--- ---
--- ---

l.8S 0.22 

FUENTE: Com1s10n Federal Electoral, c1tado en Gonz!lez Casanova, Pablo, - -

et.al., "Las elecciones pres1denc1ales•, Gonz&.lez Casanova. Pablo -
(coord), Las elecc1ones en M~x1co (Evoluc10n y perspect1vas), p.204 
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CUADRO Ill 
VOTACION DE LOS PARTIDOS SOCIALISTAS 

(1982) 

PRESIDENTE ~ ~· 
TOTAL s TOTAL s TOTAL s 

PS 360,565 1.60 375,059 l.82 394,009 1.87 
SUM 821 ,993 3.65 866,301 4.20 925,849 4.40 
ST 342,005 1.52 320,672 1.55 375,394 1.78 
RT 416,448 1.85 221,421 1.07 268,565 1.28 

OT. 1'941,011 8.62 1'783,453 8.54 1'963,817 9.33 

*Las cifras de la votaci6n de la elección para diputados se tomaron del -
total nacional presentado en el trabajo de Elke Koppen, Cfr., GcSnzalez C.! 
sanova, Pablo, Op.cit., p. 206. -

FUENTE: Com1s10n Federal Electoral, c1tado en Gonzalez Casanova, Pablo, 
et.al.• •Las elecc1ones pres1denc1ales", Gonz6lez Casanova, Pa
blo (coord), Las elecc1ones en Ml!x1co (evoluc10n y perspect1vas, 
p. 206. 



Ano 

1964 

1970 

1976 

1982 

CUADRO IV 
EMPADRONAMIENTO Y ABSTENCION EN LAS ELECCIONES 

!1964-1982) 

VOTOS TOTALES EMPADRONAM 1 ENTC ABSTENC!ON 
(l) (2) l/2)xl00 (3) 

9'422,560 13'589,594 59.34 4' 167,034 

14'052,079 21 '654,217 54.89 7'602, 138 

17'606,772 25'913,215 58.69 8' 306,443 

23' 592,886 31'526,386 4.84 7'933,500 
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(3/2)xl00 

30.66 

35. 11 

31.31 

25. 16 

FUENTE: Com1s16n Federal Electoral. citado en Gonza.lez Casanova. Pablo, -
et a 1. "Las e lecciones pres 1denc1a les 11

• Gonz~ lez Casanova. Pablo 
(coord), Las elecciones en México (Evolucj(>n y perspect1ya),p.202. 



AR o ELECTORES 
PROBABLES* 

(1) 

1970 23'721,400 

1976 29'239,000 

19B2 36'509, 900 

CUADRO V 
ELECTORES PROBABLES Y ABSTENCION 

(l 970-l 9B2) 

VOTACION ABSTENCION 
(2) {2/l)xlOO (3) 

14'052,079 59. 24 9'669,321 

17' 606, 772 60,22 11' 632,228 

23'592,886 64.62 12'917,014 

*Calculado sobre la poblaci6n de 18 años y mb. 
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(3/l)xlOO 

40.76 

39.78 

35.38 

FUENTE: Com1s10n Federal Electoral y Consejo Nacional de Poblac10n, clt~ 
do en Gonz~lez Casanova, Pablo, et.al, "Las elecciones presiden
cia les .. , Gonza. lez Casanova, Pablo (coord) 1 Las elecciones en Mf! .. 
x1co (Evaluac10n y perspectiva), p. 203. 



PORCENTAJE OE VOTACION DE LOS PARTIDOS PDLITICOS 

PARA DIPUTADOS FEDERALES EN LA ELECCION DE 1985, 

CUADRO VI 

PARTIDOS POLITICOS (TOTAL DEL S VOTAClDN 1985) 

PAN 15.45 

PRI 65.DO 

PPS 1.97 

PDM 2.74 

PSUM 3.24 

PST 2.45 

PRT 1.26 

PARM 1.66 

PMT 1.54 

NO REGISTRADOS --
ANULADOS 4.63 
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FUENTB: Comis16n Federal Electoral, citado en Peechard, J., y David Torrea 1 

"Partidos, participación y conflicto", David Torrea, et.al., Polí
tica y partidos en las elecciones federales de 198S., p. 19. 



197D 

35.11* 

35.83** 

CUADRO VII 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE ABSTENCIONISMO 
EN LAS ELECCIONES FEDERALES 

(197D-1985) 

1973 1976 1979 

- - 31.31 --
39.68 37 .95 50.67 

* Cifras para elecciones presidenciales. 
•• Cifras para elecciones legislativas. 

198Z 

25.16 

34.Z9 

FUENTE: Datos tomados en torree, David., et. al., op.cit .. p. 28. 
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1985 

--
49.26 



PARTIDO 

PAN 
PRI 
PPS 
PDM 
PMS 
PFCRN 
PRT 
PARM 

CUADRO VIII 

LISTADO EN PODER DE LOS PARTIDOS 
(en porcentajes del total) 

PREBASICO BASICO COMPLEMENTARIO 

39.3 71. 9 87. 5 
47.0 64.4 IDO.O 
28.0 59.4 90.6 
33.0 53.1 62.5 
8.3 48.8 75.0 

28.3 25.0 71.9 
27 .o 34.4 34.4 
36.3 43.8 65.6 

185 

GLOBAL 

66.2 
77 .1 
59.3 
49.5 
42.4 
41. 7 
31.9 
48.6 

FUENTE: Informe del -director del RNE en la sesi6n de CFE del 14 de abri.1 
de 1988; anexo 1, citado en Valdl!a y Mina P., 11 La Organizaci6n de 
las elecciones", González Casanova, Pablo (coord.), Segundo infor 
me sobre la democracia: México el 6 de 1ulio de 1988, p. 72. 



Otorgadas al PRI 
Otorgadas a part 1dos 
de opos1c10n 
TOTAL 

CUADRO IX 

ASIGNACION DE CONSTANCIAS DE MAYDRIA 
EN LA COMISION FEDERAL ELECTORAL 

Voto de los partidos en las subcom1s1ones 
constancia de mayoria otorgada 

Mayor1a 
Unan1m1dad del PRI Voto solo 

26 11% 136 58'.I: 73 31% 

31 57% 23 43% 

57 20% 159 55% 73 25% 
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Total 

235* 100% 

54 100% 
289 100% 

• El PRI aparece aqu! con dos constancias de mayoría mlis que en el cuadro Xll por
que hay discrepancias entre las versiones eatenogr,ficae de la CFE y la publica- -
ci6n de la Secretar!a Técnica de la CFE. Esta última se usó para analizar la vota
ción de loa dictámenes que aqu{ se presenta. Sin embargo el dato de 13 constancias 
de mayorla negadas en la CFE corresponde mejor con loa datos del Colegio Electoral. 

FUENTE: Secretaría Tiicnica de la CFE. Proceso electoral federal 1987-1988: memoria. 
Sin pie de imprenta. Hb:ico, 1988, citado en Gómez, Tagle, Silvia "La cali
ficacilin de las elecciones", Gonzilez Casanova Pablo (coord) ,Segundo infor
.. •obre la democracio: MExico el 6 de julio de 1988, p. 97. 



CUADRO X 

COMPARACION DE DATOS DE DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION 
(Estado de Guerrero; Elecc10n pres1denc1al) 

Porcentajes 

Clouth1er Salinas Cbrdenas 
Total de votos PAN PRI FON 

Fuente comoutados 
Cbmputo de 1 FON 
Datos of1c1a les 

494972 5% 18.3 72.6% 

CFE 13-Vll-88 510797 2.4% 60.5% 36% 
D1ferenc1a 15825 
Porcentaje 3S 
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Otros 

4% 

1.3% 

FUENTE: Datos publica.dos en la Unidad (Organo informativo del PMS de agosto 
de 1988). Y datos proporciondoa por la CFE el 13 de julio del mismo 
año, citado en G6mez Tag~e. Silvia, "La calificaci6n de las elecci2_ 
nea", Conz&lez Casanova, Pablo (coord), ~~ informe ~ lJ¡ d!, 
mocracio~ HExico el 6 de 1ulio de 1988, p. 88. 



CUADRO XI 

PROCESO OE INTEGRACION OEL COLEGIO ELECTORAL 
OE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LIV LEGISLATURA 

As1anac16n de constancias de mavor,a de la CFE 

CFE* 
Mayor1a Plur1nom1na 1 Total 

PAN 34 + 63 97 
PRI 233 + 26 259 
FON 20 + 111 131 

Negadas 13 - -
TOTAL 300 200 287•• 

• Constancia de mayoría CM. 
** El colegio electoral tuvo 287 presuntos diputados. 
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FUENTE: Datos tomados de las versiones estenográficas de las sesiones de la 
CFE, agosto 1988. citado en G6mez Tagle, eilvia, "La calificaci6n -
de las eleccionea 11

, González Casanova, Pablo (coord) ~~
qe sobre la democracia: México el 6 de iulio de 1988, p. 104. 



PAN 
PRI 
FON 
Constanc1as 
Negadas 
TOTAL 

CUADRO XII 

PROCESO DE INTEGRACION DE LA LIV LEGISLATURA 
AS!GNACION DE CURULES EN EL COLEGIO ELECTORAL 

189 

Camb1os en la as1gnac10n de curules 
de mayor,a relativa Resultado f1nal 

curules nor nart ido 

34 
233 

20 

Camb1os 
oerd10 

-3 
-7 

Gano 

+4 
+2 
+4 +!• 

+4 
+5 
+4 

Plur1 
Ma vor1a nom1na1 

39 
233 

29 

63 
27•• 

110•• 

Total 

!DI 
260 
139 

* Después de haber obtenido la curul un diputado se pas6 del PRI al FDN. 
** Por haber perdido un diputado el PRI le quitó al PPS una curul plurinomi

nal, de esta forma el PRI consiguió 27 curules y el PPS 110 (ver cuadro -
XI, resultado de la asignación de constancias de mayor{a en la CFE). 

***En las versiones estenográficas de la CFE consta que se negaron 13 cons--
tancias de mayoría, otras fuentes mencionan sólo 11. 

FUENTE: Versiones estenogr&ficae de las sesiones de la CFE, Diario de Deba-
tes de la CA'.mara de Diputados da la LIV Legislatura, 15 de agosto al 
l de septiembre de 1988, citado en G6mez Ta11e, Silvia, "La califica 
ci6n de las elecciones", Gonz,lez Casanova, Pablo (coord), Se:sundo = 
informe sobre la democracia: K'xico el 6 de julio de 1988, p. 106. 



CUADRO XIII 

RESULTADOS DE LA ELECCION PRESIDENCIAL DE 1988 

PARTIDO CANDIDATO VOTOS 

PAN Manuel J. Clouth1er 3208584 
PRI Carlos Salinas de G. 9687926 
FON Cuauht~moc C~rdenas 5929585 
PDM Gumercindo Magana N. 190891 
PRT Rosario Ibarra de P. 74875 

Total de la votación efectiva: 19091846 
Padrón: 38074926 (47. 6% de abstención) 

VOTO EFECTI va 
16.81 
50.74 
31.06 

1.00 
0.39 

Votos Anulados: 584929 Votos no registrados: 100139 
Total de votación (Con anulados y no registrados): 19776929 
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GLOBAL 

VOTO TOTAL 

16.2 
48.9 
29.9 
0.96 
0.37 

1-'UENTE: "Dictamen del Colegio Electoral" (Firmado únicamente por los diputa
dos del PRI) del 8 de septiembre de 1988 1 citado en Aziz No. Alberto 
y Juan Molinar, "Los resultados electorales11

1 González Casanova, Pa
blo (coord), segundo informe sobre la democracia: México el 6 de ju
~9-ª-ª' p. 139. 



CUADRO XIV 

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 1982-1988 
(Cifras absolutas en m1les. con redondeo) 

191 

Ano PadrOn PRI PAN 
FDN• 

+PMS PDM Y PRT Abstenc10n 

1982 
1988 
VAR. 

31525 
38075 
+6549 

16748 
9641 

-7107 

3700 
3267 
-433 

1767 
5957 

+4190 

737 
280 

-457 

7933 
18434 

+10501 

FUENTE: Los datos de 1982 provienen de Comisi6n Federal Electoral, Reforma 
pol!tica, Vol. IX. México, 1982; los datos de 1988 son las cifras 
preliminares de la Comisión Federal Electoral que serán revisadas 
por el Colegio electoral y aun cuando son factibles algunas modifi 
caciones, es bastante probable que su magnitud no altere el senti~ 
do general de los datos. 

• Suma de los votos obtenidos por PARM, PPS, PST/PFCRN. 

Citado en Pacheco Méndcz, Guadalupe, 11 Los resutados electorales de 198811
, 

Revista Cotidiano -UAM-AZCAPOTZALCO, No. 26, Nov-Dic. 1988, P• JO. 



CUADRO XV 

VOTACION PRESIDENCIAL POR REGIONES GEOGRAFICAS 

SALINAS CARDENAS 

NOROESTE 1 50.2 20.3 

OCCIDENTE2 38.2 34.9 

SUR3 65.9 27 .2 

NORTé 62.4 12.4 

GOLF05 62.3 29.1 

SURESTE6 65.3 08.7 

CENTR07 45.0 34.2 

ZMCM8 26.7 50.4 

1 Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 
2 Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Aguaacalientes 
3 Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Moreloe 

CLOUTHIER 

25.4 

21.5 

04.0 

22.3 

06.1 

22.3 

15.2 

21.2 

4 Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n, Durango, Zacatecas y San Luis Patos!. 
S Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. 
6 Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
7 Guanajuato, Qued'.taro, Hidalgo, México, Puebla y Tlaxcala. 
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8 Distrito Federal y algunos de los municipios conurbados del Estado de Mé 
xico: Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Ecatepec y Tlalnepantla -

FUENTE: Colegio Nacional de Ciencias Pol!ticaa y Administraci6n Pública, -
gleeciones l.2fil1 z.Cbl.6 IUIJlP? 1 e/p* 

• ein p&gina. 



Esta'do 
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CUADRO XVI 

VOTACION PRESIDENCIAL COMPARADA 
(1982-1988) IS) 

PRI PAN 
1982 1988 1982 1988 

68.9 48.7 15.8 27 .6 
50.9 34.0 27 .6 22.6 
71.2 52.5 15.3 17 .3 
83.1 64.4 6.5 11.2 
67. l 52.9 25. 7 14.9 
88.4 47.8 4.6 14.B 
90,2 88.4 2.8 3.3 
60.3 51.5 25.6 36.0 
48.6 25.9 23.4 20.9 
74.3 62.4 17 .8 16.7 
65.0 43.7 20.1 29.7 
81. 7 60.4 4.3 2.3 
84.5 63.4 8.8 5. 7 
56.6 41.4 25.0 29.9 
55.1 28.3 22.4 15.5 
75.3 22.4 11.3 9.9 
74.0 32.3 9,9 7 .1 
76.6 54.2 3.3 5.5 
71.9 71.9 24.3 23.7 
83.3 62.6 6.0 4.5 
76.~ 69.6 9.6 9.6 
74.9 61.8 15.4 18.9 
90.9 62.7 3.6 9.2 
82.4 67.1 8.2 20.B 
77.3 49.8 10.6 31.3 
74.1 67.4 19.8 20.5 
91.9 72.2 3.4 5.1 
74.9 58.7 9.8 9,8 
79.4 58.7 10.l 5. 7 
81.2 61.6 3.4 5.1 
so.e 66.5 17 .7 30.9 
84.4 64.B 9.7 10.5 
68.4 49.l 15.7 16.6 
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FON• 
1982 1988 

<t.4 18.l 
7.1 34.5 
s.o 25.1 
2.0 14.8 
~.6 29.2 
2.B 35. 7 
3.9 6.3 
"-.8 6.4 

12. 9 46.9 
4.6 18.5 
4.2 2¡;9 
6.6 35. 7 
5. 3 27. 7 
9.0 23.2 
9. 7 48.9 
4.5 62.0 
6.3 55.3 

13.6 35.3 
l. 9 3.8 
6.2 29. 7 
3 .8 17 .2 
2. g 15.4 
3.4 23.0 
Z.4 8.7 
8.2 !6. 7 
2.1 9.8 
3.3 19.4 

10.1 29.8 
2.3 30.2 

10.3 30.6 
.8 1.6 

2.ó 21.8 
7 .5 30.3 

* Para 1982 se to.i5 la suma de' los votos de los partidos integrados en el 
Frente Democr,tico Nacional. 

FUENTE: Dato1 de la Comiai6n Federal Electoral. 

Citado en Peachard, J., El difícil trfnsito hacia las elecciones como op-
ci6n política", Revista de Cienct.aa Socialeg y Hwy,pidodee. Pol!tica NaciE, 
nal y elecciones, año 8 1 No. 16, julio-diciembre, p. 10. 
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CUADRO XVII 

VOTACION TOTAL 1988 (*) 

PARTIDO PRESIDENTE DIPUTADOS SENADORES 

PRI 9, 687, 926 9,227,008 9,236,977 
51. 71' SI.IS 50.81' 

PAN 3,208,SB4 3,244,887 3,300,782 
16.81' 17.9S !8.2S 

PPS 2,016,281 1,662,447 1,676,738 
10.ss 9.21' 9.2S 

PDM' 199,497 235,668 232,577 
!.OS 1.31' 1.31' 

PMS 683,769 802,837 758,4S5 
3.61' 4.41' 4.2S 

PFCRN 2,012,533 1,687,876 1,696,011 
!O.SS 9.31' 9.3S 

PRT 80,214 93,830 84,237 
.41' .SS .SS 

PARM 1,200,486 1,099,486 1,182,873 
5.31' 6.11' 6.51' 

* Loa porcentajes consideran solamente.la votac16n recibida por el conjunto 
de loa partidos políticos. 

FUENTE: Datos de la Comiai6n Federal Electoral y en el caso de la votaci6n 
presidencial del Dictamen del Colegio Electoral. 

Citado ea. Peachard, J. "El dif!ci.l trfnaito hacia la• elecciones C080 op-
ci6n polltica), Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Polltica Nacis. 
nal y Elecciones, año 8, No. 16, julio-diciembre, 1988, p. 12. · 
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CUADRO XVI 11 

RESULTAOOS ELECTORALES POR ESTADOS 

Estado Clouth1er Salinas cardenas 

A9uasca l 1entes 47997 (28.41) 84800 (50.21) 31541 (18.61) 
8. Cal1forn1a 100951 (24.31) 151739 (36.61) 153949 (37. IS) 
B. Ca l. Sur 16273 (19.DI) 46267 (54.01) 22157 (25.BI) 
Campeche 14364 (12.31) 82293 (70.81) 18920 (16.31) 
Coahu1la 50349 (15.31) 178147 (54.21) 98320 (29.91) 
Col1ma 14404 (14.81) 46549 (47.81) 34778 (35.71) 
Ch1apas 22319 ( 3.31) 591786 (89.91) 42482 ( 6.41) 
Ch1huahua 199334 (38.IS) 284896 (54.51) 35340 ( 6. 71) 
D.F. 639081 (22.01) 791531 (27 .21) 1429312 (49.21) 
Durango 60546 (16.91) 226822 (63.31) 67081 ( 18.81) 
Guanajuato 217420 (29.91) 319798 (44.01) 159831 (22.01) 
Guerrero 12450 ( 2.41) 309202 (60.SS) 182874 (35.BS) 
H1dal90 24638 ( 5.81) 273041 (64.71) 119214 (28.21) 
Ja l 1sco 367350 (30. 71) 508407 (42.51) 285050 (23.BS) 
Edo. M~x. 380784 (16.31) 694451 (29.71) 1202679 (51.51) 
M1choacan 63188 (I0.21) 142700 (23.21) 394534 (64. IS) 
More los 20699 ( 7.4S) 93869 (33. 71) 160379 (57.51) 
Nayar1t 11731 ( 5.71) 116079 (56.SS) 75529 (36.BS) 
N. LeOn 166915 (23. 71) 507524 (72.0ll 26491 ( 3.81) 
Oaxaca 29111 ( 4.61) 400833 (63.81) 190029 (30.21) 
Puebla 107718 ( 9.81) 781085 (71.51) 193142 (17 .61) 
Quer~taro 46251 (19.41) 150783 (63.31) 37633 (15.81) 
Qu1ntana Roo 9138 ( 9.61) 61973 (65. 71) 22772 (24.11) 
S.L.P. 80473 (21.11) 259625 (68.21) 33528 ( 8.81) 
S1na loa 200066 (32.0S) 317029 (SO.SS) 104531 (16. 71) 
Sonora 85579 (20.81) 281464 (68.51) 40937 ( 9. 91) 
Tabasco 14078 ( 5.21) 199166 (74.31) 53449 (19.91) 
Tamaul1pas 46589 ( 9.91) 279041 (59.31) 141793 (30.lll 
Tlaxcala 10818 ( 5.61) 110760 (60.21) 57034 (31.0ll 
Veracruz 76962 ( 5.21) 948971 (62.51) 470756 (31.01) 
Yuca tan 95950 (31.!S) 206375 (67.0S) 4964 ( 1.61) 
Zacatecas 31613 (10.71) 194303 (66.11) 65507 (22.31) 

TOTAL 3267159 ( 171) 9641329 (50.31) 59569BB (31.11) 

FUENTE: Comisión Federal Electoral., Cómputo dietrital, 13 de julio de 1988, 
citado en Aziz N., Alberto y Juan Molinar, "Los resultado• electora 
leaº, Gonz&lez Casanova Pablo, (coord) Segundo informe sobre la de= 
mocracia: México el 6 de Julio de 1988, p. 140. 
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CUADRO XIX 

RECURSOS PRESENTADOS. ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
·. 

Distritos Integrados por fuer 
zas eoliticas 1ndeeend1entes-

Total de 

Entidad 
No. de Una Dos o MAs Total recursos 

Distritos s 1 S de aue.la 

01 Aguasca 11entes 2 1 50 1 50 2 100 5 
02 Baja Cal1forn1a 6 1 17 5 83 6 100 15 
03 Baja Ca 11forn1a Sur 2 1 50 1 50 2 100 2 
04 Campeche 2 2 100 2 100 18 
05 Coahu1 la 7 2 29 5 71 7 100 14 
06 Co11ma 2 2 100 2 100 5 
07 Chiapas 9 2 22 3 33 5 60 10 
08 Chihuahua 10 4 40 5 50 9 90 17 
09 Distrito Federa 1 40 23 58 9 23 32 80 62 
10 Durango 6 1 17 5 83 6 100 13 
11 GuanaJuato 13 6 46 7 54 13 IDO 32 
12 Guerrero 10 6 60 4 40 10 IDO 15: 
13 H1da lgo 6 3 50 1 17 4 67 6 
14 Ja 11sco 20 11 55 5 25 16 80 2 
15 ~xlco 34 18 53 10 30 28 82 50 
16 Mlchoacan 13 10 77 3 23 13 100 19 
17 Morelos 4 3 75 1 25 4 100 6 
18 Nayarlt 3 2 67 1 33 3 100 B 
19 Nuevo Lean 11 1 9 B 73 9 82 24 
20 Oaxaca 10 3 30 6 60 9 90 26 
21 Puebla 14 2 14 12 86 14 100 34 
22 QuerHaro 3 3 100 3 100 10 
23 Quintana Roo 2 2 100 2 100 3 
24 San Lu1s Patos, 7 4 57 4 57 5 
25 S1na loa · 9 1 11 5 56 6 67 16 
26 Sonora 7 4 57 2 29 6 86 11 
27 Tabasco 5 2 40 2 40 7 
28 Tamau11pas 9 2 22 5 56 7 78 16 
29 Tlaxcala 2 2 100 2 100 5 
30 Veracruz 23 13 57 4 17 17 74 41 
31 YucaUn 4 1 25 2 50 3 75 9 
32 Zacatecas 5 1 20 4 80 5 100 17 
TOTAL 300 132 44 121 40 253 84 523 

FUENTE: Tribunal de lo Contencioso -Electoral. Eleccione& '1988,· MéxicO, 1988, 
según 11Relaci6n de recurs~s de queja por entidad federativa", PP• 94 
a 112. Solament.e se considera un total de 523 recursos de queja y no 
el total de 593 que aencionan otras publicaciones. 

Citado en G6mez Tag~. Silvia, "'La calificación de las elecciones", C6,!! 
zolez: Casanova, Pablo (coord) segundo informe sobre la democra~U: 
México el .6 de Julio de 1968, p. 



CUADRO XX 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
DISTRITOS Y CASILLAS IMPUGNADOS POR RECURSOS DE QUEJA FUNDADOS 

Sena- Di pu-
dores tados 

Partidos 
02 c3 Entidad recurrentes o c 

DI Aguasca l ientes PAN l 2 l 2 
02 Baja California PAN 3 4B 4 66 
05 Coahuila PAN-FON 1 l. 1 1 
08 Chihuahua PAN-PRI 1 1 2 7 
09 Distrito Federal PAN-PRI-FDN 3 58 9 35 
11 Guanajuato PAN,PRI ,FON ,PDM 2 3 5 20 
14 Jalisco PR!-FDN 2 6 3 10 
15 M~xico PAN-FON - - 2 23 
16 Michoacan PRI 1 7 2 9 
17 Morelos PRI - - 2 23 
18 Nayarit PAN 1 2 1 2 
19 Nuevo LeOn PAN-FON 1 4 1 4 
21 Puebla PRI-FDN 2 12 4 16 
25 Si na loa PAN-FON 1 46 2 67 
28 Tamaulipas PAN-FON 1 7 1 7 
30 Veracruz PAN 1 4 
31 Yucatan PMS 1 9 1 9 
32 Zacatecas PAN-FON 1 1 1 1 

TOTAL 22 207 43 306 

l Eleccii5n no identificada en el recurso de queja. 
2 Distritos impugnados por uno o varios partidos. 
3 Casillas impugnadas por uno o varios partidos 

ElecciOn 

Pres1-
~ 

o c 

l 2 
3 48 
1 1 
1 l 
4 62 
2 3 
3 5 

l 7 

1 2 
1 4 
1 11 
1 46 
1 7 

1 9 
1 1 

23 209 

4 Cómputo de diputados de representación proporcional. 

!!L.. 
o c 

1 2 

6RP4 24 

2 26 
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FUENTE: Tribunal de lo Contencioso Electoral. Elecciones 1988, México, 1988 
.. gún listado de "Recureo• de queja fundados", pp. 46 a 52, 

Citado en G6mez Tagpe, Silvia, "La calificac16n de las eleccionee", 
Gonz4lez Casanova, Pablo (Coord) §.vg\Ul!!Q. informe sobre la democracia 
Kfxicg 11 6 de julio de 1988, P• 93. 
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Mapa 2 
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 1988 . 

VúTAC;\~ P/IAA CUAUHTEMOC CARDENAS 

D •o • ~ .. n n m•oos 

• • a so-. U llltlCllOU 

• •U DC so .. u a ur,.oes 

FU!NTE: COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 
POLITICAS Y AOMINISTRACION 
PUBLICA1 ELECCIONES 1988 
¿QUE PA~07, s/p, 

8 



t,l~a 3 
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 1988 

o--··-
1! ...... ._ 

VOTAl:QI - - J. ClOUTHIBI 

FUENTE1 COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS 
POLITICAS Y ADtllNISTRACION 
PUBLICA, ELECCIONES 1988 
¡QUE PASO?, s/p. 2 



APEND!CE ESTADISTICO 

Ac-latlvo de aslstenc1a de la la. a la 19a. ses16n de los Comlt~s Distrlta les de Vigilancia. 

Partido la. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. ea. 9a. !Oa. lla. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a. 

PAH 171 148 158 147 142 136 119 119 121 106 114 133 119 104 118 101 108 98 81 2343 4 
PRI 242 224 236 237 232 226 214 207 226 199 207 220 213 190 204 179 187 174 170 3987 7 
PPS 83 75 78 79 50 68 44 48 56 49 55 49 42 44 44 32 46 45 37 1024 1 
PDM 105 90 87 72 79 76 65 63 68 65 65 73 64 56 55 53 56 55 49 1296 2 
PMS - - 12 26 40 44 29 30 40 38 34 37 33 27 30 27 32 29 30 538 1 
PFCRN 113 95 141 136 124 112 87 70 101 74 98 88 75 55 60 61 68 78 54 1690 3 
PRT 34 38 30 22 14 15 17 11 11 16 14 14 8 14 8 5 6 6 4 287 
PARM 120 94 92 83 80 81 74 58 66 49 60 59 61 64 64 54 54 47 42 1302 2 

FUEHt!: Reaiatro Nacional de ElectorH 

PMS. S. culnta a partir de la Ja. aeaU5n. 

C6M1 Tagla, Silvia, "Slptiu Audiencia Pública: Registro Nacional de Electores", -Ponencia, 15 de Marzo 

1989-Coululta PGblica 1obra iaforma Electoral. Me.orla 1989, Comi8i6n Federal Electoral, Secretada Técnica, 

t. 11, P• 56. 

2 
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