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Loe Partidos Políticos juegan un papel muy importante en el deea -

rrollo político de nuestro país. 

La Conetituci6n Política de loe Eetadoe Unidoe •exicanoe especifi

ca en el art(culo 41, fraccione• l a la V lo ei~iente1 

"Artículo 41.- El pueblo ejerce eu eoberanía por medio de loe Pod!. 

.ree de la Uni6n, en loe caeoe de competencia de éstos, y por loe de -

los Eetadoe, en lo que toca a sus reg{menes interiores, en los térmi -

noe respectivamente eatablecidoe por la presente Conetituci6n Pederal

y las particulares de loe Estados, lae que en nin8'1n caeo podrAn con -

travenir lae estipulaciones del Pacto Pederal. 

"Loe partidos políticos son entidades de interés público; la ley -

determinar& las formas eepec{ficae de eu intervenci6n en el proceso -

electoral. 

"Loe parttdoe pollticoe tienen como fin promuver la participac16n

del pueblo en la vida democr&tica, contribuir a la inteeract6n de la -

representaci6n nacional, y como organizaciones de ciudadanos, hacer pa 

eible el acceso de éetoe al ejercicio del poder público, de acuerdo -

con loe programas, principios e ideas que postulan y mediante el eufr! 

gio universal, libre, secreto y directo. 

"Loe partidos políticos tendrAn derecho al ueo en forma permanente 

de loe medios de comunicaci6n social, de acuerdo con las formas y pro

cedimientos que establezca la ley. 

"En los proceeoe electorales federales loe partidos políticos na -

cionalee deber&n contar, en forma equitativa, con un mínimo de elemen

tos para sus actividades tendientes a la obtenci6n del sufragio popu -. 

lar. 

"Loe partidos políticos nacionales tendrAn derecho a participar en 

lee elecciones estatales y municipales". 

Bl objetivo principal de loe partidos políticos ee la toma del po

der, ya sea por medio de las elecciones o de la lucha armada. 

En nueetro pe{e casi siempre ee he dado por medio de la vía electa 
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ral. 

Loe partidos políticos han tenido un deeempefto favorable ya que -

han propiciado las críticas al gobierno, a la prensa, a los dem&e par

tidos, etc. 

La estructura de loe partidos políticos est& dieeftada para lograr

tomar el poder,. En nuestro pa!e el Partido Revolucionario Ineti tucio -

nal (PRI), ha logrado sostenerse en el poder desde que fUe creado por

Plutarco Elíaa Callee en marzo de 1929. 

El PRI, primero se llam6 Partido Nacional Revolucionario (PNR), -

después Partido de la Revoluci6n ••xicana (PRm) y, posteriormente, Pat 

tido Revolucionario Institucional (PBI), 

Los partidos políticos de opoeici6n no han logrado tomar el poder

deade 1929; el PBI tiene ya m&e de 60 aftos en el poder. 

Las elecciones, como en cualquier país, juegan un papel muy impor

tante en el nuestro. A través de ellas loe diversos partidos tratan de 

llegar a conquistar el poder político que es su verdadera meta, 

Hay que seftelar aquí, que en las elecciones de 1982, hubo nueve 

partidos políticos regietredoe: dos de ellos apoyaron al PBI, el Part! 

do Popular Socialista (PPS), y el Partido Auténtico de la Revoluoi6n -

•exicana (PARlll). Y en las elecciones del 6 de julio de 1988, estos Pªt 

tidoe estuvieron flleionados con el Frente Democr!tico Nacional (Plllf), 

Es importante indicar que @racias a la Reforma Política de 1977, -

si un partido político no tenía el 1.5~ de loe votos a nivel nacional, 

se le cancelaba el re~etro. Esto indicaba el artículo 68, fracci6n 1-
de la Ley Pederal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales -

(LOPPB), 

Sin loe partidos políticos no habría democracia, ellos promueven -

la participaci6n del pueblo, no s6lo en lae elecciones sino también en 

otrae actividades políticas, 

Loe partidos políticos tienen la oblil."'ci6n de lograr una mayor -

participaci6n en política, a través de eu identificaci6n con loe inte

reses popularee. 
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Bl voto es la forma de expresi6n pol{tica m'• trascendental que ee 

da en loe países que tienen democracia. 

Ha habido casos en que el pueblo no eet' de acuerdo con la forma -

en que se han llevado a cabo las elecciones a nivel federal, estatal o 

municipal, y por lo tanto existen enfrentamientos muy eerloe con el -

empleo de la fl.lerz~ pública, cuando el Estado lo cree necesario. Ulti

aamente ee dan las negociaciones entre el Betado y loe manlfeetantee. 

La Ley federal de Or~izaclonee Pol{ticae y Procesos Blectorales

(LOPPE), file un factor muy importante que ee dio por la presi6n de loe 

ciudadanos, oreantzaclones y partidos pol{ticos,. También porque el Go

bierno no quer{a que hubiera tanto abstencionismo por parte de la po -

blaci6n. 

Respecto a la votaci6n se indicaba que pod{an hacerlo loe ciudada

nos mexicanos, hombres y mujeres, loe cuales hubieren cumplido 18 - -

aftoe, a loe cualee se lee consideraba mayores de edad, •• tuvieran de

lito alguno y se hubieran inscrito en el padr6n federal electoral. 

Estaban exentas del voto1 

a) Las personas que eran juz~das por parte de la justicia. 

b) Las personas reclu{dae en sanatorios mentales. 

c) Loa sacerdotes. 

d) Loe presos que cumpl{an su pena corporal. 

e) Loa presos políticos, etc, 

La LOPPB dio los lineamientos y normas que deb{en cumplir loe par

tidos y asociaciones políticas re~istrados, como fueron los BiBUien -

tee1 

a) Sus programas de acci6n. 

b) Sus estatutos pol{ticoe, 

e) Su plataforma electoral, etc. 

l!n las elecciones de 1982, hab{a treeclentoe distrito• electora -

lee uninominales en la República Mexicana, y para las elecciones del -

6 de julio de 1988, se conservaron loe trescientos distritos, esto que 
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d6 establecido en la LOPPB en au articulo lo. tranettorto, y en el c6-

dlgo Pederal Electoral (CPB), en eu articulo 159, fracc16n 11. 

Anlaldo C6rdoba, en el libro "•'xico, Hoy•, opinaba lo ei!IJ.iente -

respecto a loe partidoe pol!ticoe1' "Formalmente, todoa loe partidos 

pueden definirse como aeociecionee de ciudadanoa que miran a la con 

quieta o la conaervact6n del poder político, incluido el partido ofl -

cial¡ deepu'e de todo, aon tambi'n ciudadanoe loe que votan por 61 •. l!lll 

lo• hechos, ein embargo, lae definicionee formales tienen poco que ha

cer. Si loe verdaderos eujetoe políticoe eon lae organimacionee, en -

realidad el único partido que hace política nacional es el partido - -

oficial, puee ea el único que eet! conetituido por orpanimacionee¡ lo• 

demás partidoe eon e6lo aeociacionee de ciudadanos, impoeibilitadae, -

por lo miamo, para hacer verdadera política, política de maeae organi

madae o política de organimacionee de maeae. Formalmente el de •'xico

no ea un sistema político de partido único; pero el monopolio que el -

partido oficial ejerce en lae organimacionee de maeae hace que virtual 

mente prive el sistema de partido IÚlico. Sin organimacionee de maeae,

loe demle partidoe no eon, frente al partido oficial, y ya eean de i•

quierdu, de derecha o de centro, verdadero• contendientes, lo que equ! 

vale a decir que no eon verdaderos partido•"• 

En nuestro paíe hay un pluripartidiemo para que loe electores pue

dan votar por •l partido que crean que va a defender eue intereeee. 

Bl abetencioniemo ea un factor muy importante que tienen que tomar 

en cuenta loe partidos políticos, ya que la poblaci6n no cree en prom~ 

eae, sino que quiere hechos concretoe 1 realee, lo que solamente se d! 

ría el loe partido• y candidatos cumplieran con lo que ofrecieron en -

eue campaaae políticas. 

Loe objetivo• que alcanmaron lae Reformas Electorales, tueron de -

que ee atendieron a una mayor parte de la poblac16n1 se dio mayor re -

preeentativldad de loe partidos políttcoe en la Cámara de Diputados. 

Bl Eetado al abrirse en una forma democrática al diálogo proplc16-
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de que se abrieran lae puerta• para toda la sociedad, loe !!?'UPO• socia

lee y los partido11 político11. Esto fue por la preei6n que ee form6 alr• 

dedor para que ee diera el di&logo, que se respetara el voto de loe ci~ 

dadanoe, y que no hubiera tanto abetencionlemo como en eexenioe anteria 

rea. 

Se loer6 la e11tabilidad por parte del Estado, de loe partidos polít! 

coe y de la •ociedad, eeto fue porque hubo un acuerdo t&cito por parte

de eetoe tres sectoree, loe cualee fueron muy importantes para el deea

rrollo político de nuestro peía. 

La soci•tlad acept6 a loe partido• políticoe, lee dio eu apoyo, eu -

apoyo ~oral, au voto, y esto fue muy importante porque erecta• a eeto -

hubo mayor apertura a loe partido• que tenían meno• elector••· 

In lo que respecta al financiamiento que Be lee dio a 1011 partidoe

pol{ticoe, e11to fue de acuerdo a la votaci6n que tuvieron en las eleccia 

nee, lo que aeí eucedi6. 

El Estado apoy6 a partido• político11 con m&11 recurso• y a otro• --

con menoe, esto Be debi6 a que eetaban a favor del partido en el poder. 

Loe dem&11 partidos no estaban de acuerdo con e11to, sobre todo 1011 de -

opoeici6n, y protestaron de diferentes formae, como por ejemplo en la -

c6mara de Diputados, Cámara de Senadoree, en la pren11a, etc. 

El Estado debería de ser imparcial con todo• loe partido• políti -

coe, eeto e11 que debería de darle11 el mismo trato, ya que al luchar por 

conquistar el poder, tendrían la• miemas oportunidades y facilidades 

que todoe. 

Loe partido11 político• 11on aeociacione11 de ciudadano11 los cual•• Be 

forman para conquistar el poder, mantenerlo, o participar en el ejerci

cio democrático. Por lo general estoe partido• representan a una claae
eocial ,;..Y bien definida, 1011 cuaÚ; sabe~ loe ~í;j;t¡:;~s -y.·;;¡¡;tiia-por .. 

loe que 11e luchan. 

A trav~11 de esta investi,gaci6n, trataremos loe siguientes capítu --

10111 
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En el Capítulo l, ee ver.in loa alcances de la Reforma Política de -

L6pez Portillo, en el efto que ee dio a conocer en 1977. Se tratar&n loa 

objetivos y progrBl!las de la Reforma, lo que se logr6 con dicha Reforma. 

En el Capítulo 2, ae reeefta lo que proponían loa diversos candida -

tos y partidos pol{ticos en el ufto de 1982, los planee y programas de -

los partidos, loe principales contendientes a la Presidencia de la Rep! 

blica en dicho afto, el total de lee votaciones que alcanzaron, loe par

tidos pol!ticoa que perdieron sus registro•. 

En el Capítulo 3, ae tratará la estructura de loe partidos políticos 

c6mo estaban formados y ore:anizadoa en el Sexenio de •ieuel de la - - -

•adrid 1982-1988. 

CUálee eran sus lemas y emblemas, sus plataformas electorelee de 4l 
choe partidos, qu' proponían al pueblo para que votaran por los candid! 

toa de eu partido. 

En el Capítulo 4, trataremos lo que se refiri6 al C6digo Pederal -

Blectoral (CPB), de iii.guel de la •sdrid, de lo que opinaban los diver -

eoa partidos pol{ticoa del CPB. De que ee cre6 la Asamblea de Represen

tantes del Distrito Pederal (ARDP), la cual f\le la primera Asamblea y -

abarc6 de 1988-1991• 

En el Cap{tulo 5, ae ver.in las Elecciones del 6 de Julio de 1988. 

De loe principales contendientes a la Presidencia de la República, de -

loe resultados en la votaci6n que obtuvieron dichos candidatos; de lae

oetadísticae de 1982 y 1988¡ asimismo lea comparaciones de dichos aftoa. 

Se finaliza enumerando una serie de conclusiones, a efecto de com -· 

probar nuestros objetivos iniciales. 
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La Reforma Política que ee dio a conocer en el sexenio de José L§. 
pez Portillo 1976-1982, siendo Secretario de Gobernaci6n Jesús Reyee

Herolee, fue posible gracias, entre otrae coeae, al movimiento polít~ 

co popular estudiantil de 1968, a la lucha de loe partidos de opoei -

oi6n, a que en loe eexenios anteriores habían exietido muchae abeten

ciones por parte de la pobleci6n y, sobre todo a que el Gobierno que

ría dar mayoree libertades a loe partidoe político• y más opcionee a
loe electore11. 

Jeeúe Reyes Herolee, dirigente del PRI, Secretario del Inetituto

Kexiceno del Seguro Social (IKSS), y Secretario de Gobernaci6n, fue -

el propulsor de la Reforma Política haeta sue Últimas consecuenciae. 

La Reforma· Política se anunci6 el lo. de abril de 1977, en la Ci!!, 

dad de Chilpancintw, Guerrero. 

Reyee Herolee quiso dejar doe puntos muy importante111 "La políti

ca inmediata no reduce nuestras perPpectivae, de ella parte la elabo

raci6n ejecuci6n de una polÍtica para lo inmediato •. Y que no se trat!. 

r! de realizar una reforma política para favorecer o perjudicar a uno 

u otro grupo político, eino para acelerar e6lidamente la evoluci6n p~ 

l{tica nacional"(l). 

De acuerdo a estos planteamientoe ee claro que el Secretario de -

Gobernaci6n tenía gran lucidez para reeolver loe problemae que ee le

planteaban. 

La Reforma Política de 1977, debi6 de contar con las aportacionee 

de todos loe partidoe, de loe dirigentee político• y del pueblo en g! 

nerel, para que tuera efectiva. 

Reyee Herolee en Chilpancintw, Gro., dijo lo siguientes "México -

~e haya empeftado en una intensa y prof\.mda reforma política, cuya ej! 

cuci6n, en buena parte, corresponde a nuestro partido. La lucha con -

tra deeviacionee y deformaciones ocurrida• en el desarrollo nacional, 

el enfrentamiento contra el viejo y el nuevo cacicazgo, el deeterrar

procedimientoe vicioeoe y lograr una mayor y mejor democracia en lae-
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contiendas internas, eon altninas de lae tareas que podemos realizar 1-

vamoe a realizar"(2) 

Hay que agre@'Br que la Reforma Política de 1977, propici6 una ma -

yor democracia, que era lo que propul!llaban los partidos de oposici6n • 

.Aunque fue incompleta porque el Gobierno no reallz6 re formas sufi

cientes en la vida econ6mlca, política, social y cultural. 

Loe partidos políticos proponían que se creara un Colegio Pederal

lllectoral aut6nomo, el cual deb{a de estar integrado por repreeentan -

tes de loe diferentes partidos políticos y por loe ciudadanos, Bl Col! 

glo Federal Electoral contlnu6 "n poder del Gobierno. 

La Reforma Política debi6 de ser imparcial pera todos los partidos 

políticos1 no eer autoritaria con unos y con otros no; todos deberían

tener las mismas obligaciones y derechos para que ee lec reconocieran

eue victorias, y también eue derrotas. 

Loe líderes de dos partidos políticos, Heberto Castillo •artínez -

del Partido Mexicano de los Trebajadoree (PMT), y A%'noldo Martlnez - -

Verdugo del Partido aomunista ••xicano (PC•), expresaron lo sieuiente1 

Heberto Castillo •artíneza "La reforma política que anuncia L6pez

Port1llo ee coneecuente con loe tiempoe que corren1 es reepueeta a un

clamor universal, a una neceearta apertura que ayudar& a evitar que la 

violencia avance en •éxi co" (3) • 

Amoldo •artínez Verdugo1 "La anunciada reforma política ee un 

buen antídoto contra la violencia"(4). 

Betoe doe líderes hablaban sobre la violencia qua generaría en - -

nuestro pa{e el no ee hubiere anunciado la reforma política. Tuvleron

raz6n, ya que gracias a esto, hubo una diversidad de partidos diferen- · 

tes con ldeolo~íee muy amplias y divereae por loe cuales loe electores 

pudieron votar. 

La Reforma Política debl6 de ~arantizar a loe trabajadores eu der! 

cho a militar en loe diversos partidos políticos que m'e convinieran a 

eu ideolo~a y a eue intereses. Debi6 impedir que el partido en el po-

17 



der presionara sobre los trabajadores, como sucede hoy en d{a, 

En la Reforma Política se indic6 que para que todos los partidos P!!. 

líticos pudieran tener reetstro, debían de cumplir con los sie;uientes -

requisitoss 

a) Tener por lo menos 65 mil miembros en toda la República, 

b) Obtener el 1.5 por ciento de la votaci6n nacional, 

c) Haber realizado actividades políticas cuatro aHos antes a la so

licitud de re@istro, mediante asambleas y reuniones, todas debidamente

certtficadas ante notario público, 

A partir de la Reforma Política de 1977, los partidos políticos 

adquirieron rane;o constitucional, y se les dio tiempo en los medios ma

sivos de comunicaci6n como tueron la radio, la televisi6n y espacio en

la prensa y las revistas especializadas, Se increment6 el subsidio a -

los partidos que lo¡µ-aban su re@istro, ya sea definitivo o condiciona -

do, 

El Único que no aceptaba el subsidio tue el Partido Acci6n Nacional 

(PAlf), pero después lo acept6. 

La Reforma Política de 1977, como se indica, dio origen a la Ley 1'!. 
deral de Orl!Bllizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPB), y tue 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 30 de diciembre de -

1977. 

La LOPPB tuvo validez en los comicios federales de 1979 y 1982, en

lo que se refiri6 a diputados y senadores federales, con los Gobernado

res de los Eetadoe, diputados localee, presidentes municipales. Y en --

1982, para Presidente de la República. 

Los partidos políticos son los críticos de loe actos del Gobierno. · 

Encauzan y manifiestan las corrientes que el pueblo mexicano desea ex -

presar, Un pa{e sin partidos políticos, es un pa{s que no puede tener -

6ptimae decisiones por carecer de la crítica, 



1.1.- Objetivo• T Programa• de la llefol'll!a Pol{tlca 

Loe Objetivo• de la Refol'!lla Política de 1977 f'uerons 

a) Qu.e el Batado coeteara loe t:a•toe en laa campai'lae electoralaa de 

loe partido• pol{tlcoe. 

b) Qu.e loe medio• de comunicaci6n maetva como la radio, la televt -

ei6n 7 la prenea tueran empleado• por todo• loe partidos pol{ticoe con

el mlemo tiempo 7 eepaclo que ee le daba al PBI. 

o) Qlle hubiera una parttcipaci6n m&e directa y objetiva de loe par

t~doe político• en el proceeo electoral, deede que ee elaboraba el pa -

dr6n electoral, haeta que se dieran a conocer loe resultado• de lae vo

tacione•. 
·d) Qlle el Botado tuera partícipe de una ma7or democracia para todoe 

loe ciudadano• 7, por ende, para loe partido• pol{ticoe. 
e) Qlle hubiera mayor unidad democr&tica en el pa{a. 

f) Que ee fortaleciera la le~timidad del Sietema Político Mexicano 

B1 Licenciado •arto loya Palencia, Secretarlo de Gober11acl6n en el-

aexento de J'aie Bcheverr{a Alvares 1970-1976, reconoc{a eiete objetivo• 
reepecto a la Reforma Políticas 

"Primeros Propiciar la creaci6n de nuevo• partido• político• 7 for
talecer a todoa. 

"Seeundos Betablecer un nuavo •istema de elecc16n de diputado• para 

favorecer a la• minor{ae, eepecialmente mediante la introducci6n del -

aietema de repreeentaci6n proporcional. 

"Terceros Betablecer un nuevo eietema de autocaliftcact6n de laa -
eleocionee para vigorizar la credibilidad en el proceeo elecctonario, -
en el cual el nuevo eiatema de autocaliftcact6n tnclueo podr' partici -

par la suprema Corte de Jueticia de la "act6n. 
"CUartos l1n fomento a la acct6n de lae minor{ae 7 a eu repreeenta -

ct6n en la• le,ielaturae eetatalee 7 en loe ayuntamtentoa de munictptoe 

con •'• de treeclentoe mil habitante• en el pa{a, 
"Q11tnto1 La introducci6n de formae de ~obierno eemidirecto como aon 

el refer,ndum 7 la intctativa popular en el DlPtrtto l"ederal por eu pe-
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ouliar condici6n de entidad no eoberana. 

"5exto1 Robl.letecimiento de lae :!'unciones de control eobre el Ejecu

tivo de la c&mara de Diputados. y 

"5,ptimo 1 LB declaraci6n de que el Estado !ftr&ntizar& el derecho a

la informaci6n"(5). 

!in lo que :!'ue la Reforma Política. las ciudades mayoree de 300 mil

habltantee, se elegirían diputadoe de mayoría relativa. 

Bn lo que correepondi6 e la c&mara de Diputados, había doe formas -

pera elegirloe que :!'ueron loe Sil!Uientes1 

a) De Mayoría Relativa, y 

b) De Repreeenteci6n Proporcional. 

a) De •ayoría Relativa. Consistía en que loe diputados hacían camp! 

fte política para poder ocupar une curul en la c&mara de Diputadoe, y el 

que obtenía m&e voto• ee le proclamaba electo. 

b) De Repreeenteci6n Proporcional. Consistía en que loa parttdoa P2 

lÍticoa con registro presentaron las listas de los posibles candldatoe

para ocupar una curul en le c&mara de Diputados. y uto era de acuerdo

ª eu 1\aerma numérica. 

"LB idea tundamentel de la repreeenteci6n proporcional ee la de ae~ 

l!Urar a cada partido político una repreeentaci6n, sino matem&tica, CU8!!, 

do menoe eenelblemente proporcionada a su importancia real. 

"!h la repreeentaot6n proporcional, elendo neceeartamente un escru

tinio de lleta. ee ven obligados loe pertldoe político• a hacer una li!, 

ta de loe nombree de loe candldatoe eometldoe a eufragto•(6). 

Bl pro~ama de la Reforma Política tue1 

LB Ley Pederal de Ortzanlzaclones Políticas y Proceeos Electoralee -

(LOPPE). Con 250 artículos y tres traneitorioe, loe cuales estuvieron -

divididoe en cinco títuloe o puntoe importante• que :!'ueron loa ettuien

tes1 

Título Primero.- De la elecci6n de loe Poderes Legislativo y Ejecu

tivo y de la• Or!ftnlzacionee Políticae. Estuvieron comprendidos aquí --
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los artículos correspondientes al registro de los partidos políticos,

loe cuales se hicieron bajo dos puntos muy importantes que fuerons re

f!ietro definitivo y registro condicionado el resultado de las eleccio-

Estuvieron contenidos estos dos registros en los artículos 26, 27, 

28, 31, 34 y 35 de la LOPPE. 

loe do• ref!istros consistieron en lo siguiente: 

Registro Definitivo.- Se bas6 en los requisitos siguientes: haber

celebrado asamblea• con loe militantes de eu partido, su• bases y sus

dirigentes, esto ante notario público debidamente requisitado, y éste

ª eu vez dar testimonio ante la Secretaría de Gobernact6n. El número -

de afiliados en el país debería ser no menor a 65,000 miembros y de -

loe cuales se debería de tener el nombre, apellido, número de creden -

cial del partido en el cual militara y domicilio. 

los partidos políticos al solicitar su re~stro de:finitivo ante la 

Comisi6n Federal Electoral deberían incluir el número de asambleas que 

celebraron y un informe detallado de la Asamblea Nacional constituti -

va, el cual debería de contener su declaraci6n de principios, pro@ra -

mee de acci6n, estatutos y su plataforma electoral. 

Registro Condicionado.- Tenía menos requisitos que el Definitivo. 

Se debía demostrar mediante revistas, periódicos y folletos que verda

deramente representaban una fuente de opinión y que habían realizado -

actividades permanentes durante loe cuatro aftos anterioreo a la soli -

citud del ref!istro. 

El artículo 34 de la LOPPB, decía lo siguientes 

"Artículo 34.- El partido político con re~etro condicionado al r!. 

aultado de las elecciones, obtendr& el re~ietro definitivo cuando haya 

lo@r&do por lo menos el 1.5~ del total en al~a de lee votaciones de

la elección para la que se le otorg6 el re~ietro condicionado. El par

tido político que no obten~ el 1.5~ perder& todos loe derechos y pre

rrogativas que establece esta Ley, 
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"El hecho de que un partido político no obten8fl el registro defin!. 

ttvo no tiene efecto en relación con loe triunfos que sus candtdetoa -

hayan obtenido en les elecciones eegÚn el principio de mayoría relati

va"{7), 

Se indicó que la Comisión Pederal Electoral publtcer{e en el Dia 

rio Oficial de le Federación si los partidos pol{ticoa obtuvieron au 

registro o no. 

Título Sef111!!clo.- De le Or~ización Electoral y de la Preparact6n

de la Elección. La preparación de la elección ee iniciaría en el mea -

de octubre del afto anterior a la elección ordinaria y concluiría en el 

mea de agosto del afta de loe comicios electorales. 

Título Tercero.- ComnrendiÓ lo relacionado con la Jornada Electo -

ral.· La instalación de casillas, loe requisitos que debían tener lea -

persones para poder votar; credencial de elector, del Seguro Social, -

alguna credencial en la cual tuviera su fotografía y fuera vigente, o

que lo conocieran loe miembros de la Mesa Directiva de casilla, 

Título Cuarto.- De los Resultados Electorales. 

Comprendió loe resultados de las elecciones las cuales tueron para 

diputados el se!'UlldO domingo de julio y pera senadores el tercer domi!!, 

go de julio y revisaron las comisionee local•~ electoralee. 

El artículo 221 de la LOPPE, decía lo sif'tliente: 

"Artículo 221. - La Comisión Federal Electoral expedir' e cede par

tido político lee constanciAs de asienación proporcional, lo que info~ 

marA el Colegio Electoral de le Ctl.mara de Diputedoe"(6). 

Título Q!into.- De lo Contencioso Electoral. 

Aqu{ estaban comprendidos loe recursos a loe que tuvieron derecho

loe partidos políticos como quejes, protestae, revisión de los peque -

tea electorales. etc. 

Modalidades de la Reforma Pol{tica1 

e) La ctl.mera de Diputados, habría de integrarse por 400 diputados, 

300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. 

b) En cede circunscripción plurinominel la Comisión Federal Elect~ 
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ral fijaría el número de candidatos a diputados federales. 

c) Todos loe partidos políticos ten{an derecho, ai as{ lo requerían 

a· formar coaliciones o :f\.tsionarse con otros partidoe. 

d) Un partido pol{tiao aon registro condicionado perdería su retzie

tro si no obten{a el l.5- de la votaci6n nacional¡ pero un partido aon

registro definitivo solamente podría perder su regtetro si no obtenía -

ese porcentaje mínimo (l.5-) en tres elecciones definitivae, 

Pablo Gonz,lez Casanova respecto a la Reforma Política, decía lo et 
euiente1 "La reforma política (y la lucha polÍtica) no es 'e6lo una - -

trampa de la bure;uee{a' como temen aleunos grupoe de izquierda1 es tam

bi~n la posibilidad de abrir un campo de lucha ideol6tztca ;y revolucion! 

ria, intentando ampliar ;y consolidar loe espacio~ pol{ticoe de loe tra

bajadores, las clases medias ;y el pa{e .. Por la reforma ;y la lucha polí

tica van a aliarse necesariamente loe partidos de izquierda, ;y algunas

tuerzae liberales y reformtetae del ,-obterno, en acciones concretae que 

no implicarán claudicación en tanto sirvan para ampliar ;y asegurar el -

espacio político ;y lel!Bl de las luchas populares encabezadas por la el! 

ee obrera"(9). 

Arnaldo c6rdova, opinaba1 "Eh loe marcos de la reforma polÍttca, la 

izquierda podr' conquistar uno o dos escaftos, lo que de ninguna manera

pod~ menospreciaree¡ pero el verdadero objetivo de su lucha, una larf!!! 

~' no eon las bances parlementartae, sino loe etndicatoe, porque -

s6lo con estos se hace pol{tica y de ellos depende, como es obvio, el -

futuro de la misma reforma política •. Ningún partido es capaz· de poner -

en crisis el stetema político dominante, cosa que s{ puede hacer un so

lo sindicato de enverfedura nacional. La raz6n es simple1 ningún sector 

o claee eoctal, con excepción de la clase dominante, está en poeibilt -

dad de desafiar al sistema político eEtablecido como la clase obrera, -

pero a condici6n de que ésta lo haea a trav'e de las oreanizacionee en

que eet& la clase, que sean inetrumentoe de la claee, de una masa or~

nizada de trabajadoree"(lO), 

La LOPPB, con el Presidente de la República, Joe6 L6pez Portillo, y 
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el Secretario de Gobernación Jeeúe Reyes Heroles, dieron lee pautas pa

ra que ee diera una democracia verdadera en nuestro peíe, ye que hicie

ron lo posible pare que loe partidos y asociaciones políticas convenci! 

ran a la población y a loe ciudadanos para que hicieran valer eue dere

chos políticos •. Se pretendía vencer el abstencionismo, ya que como de -

cían lee personas citadas y loe miemos partidos políticos era el enemi

go a vencer, y aún lo ee. 

A peear de las fallas que tuvo la LOPPB, puedo decir que realmente

f\lncionó en la pr&ctica, ya que aumentaron loe partidos pol{ticoe regi! 

tradoe y tambi~n loe ciudadanos estuvieron de acuerdo con la Reforma P~ 

lítica. 
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1.2.- La Reforma Pol{tica 1 loe Partidos Pol{ttcoe 

~ continuación se analizar6n loe diversos partidos pol{ttcoe 1 lo

que propusieron reepecto a la Reforma Política de 1977. 
Bl Partido Revolucionario Institucional (PRI), propueo lo eieuien-

tes 

a) Que las minor{ae tuvieran mayor fortalecimiento en las decisio

nes que a todos comnet{an, 1 su fortalecimiento tuera mayor. 

b) Que loe partidos pol{ticoe ofrecieran opoionee vllidae, 

·a) Que ee redujeran loe requisitos a loe partidos pol{ticoe para -

poder registrarse ante la Comisión Pederal Blectoral, 

d) Que las minor{ae acataran la decisión de las mayor{ae, 

.e) Que loe partidos políticos tuvieran m6e tiempo en loe medios de 

comunicación para difUndir su pro¡rrama de acción, sus ideales 1 su pl! 

taforma electoral, para que la población loe conociera mejor, 

Bl Partido Acción Racional (P~), proponía lo •ir:uientes 

a) Que existiera un padrón electoral aut,ntico, confiable, veraz -

1, a su ves, una credencial que acreditara a los electores para poder

votar. 

b) Que loe or,aniemoe electorales fueran imparciales; que fueran -

equitativos con todos loe partidos. 

a) Que cuando existieren irrer:ularidadee en lee elecciones tueran-

eolucionadae cor la Comisión Pederal Blectoral, 

d) Que no hubiera diputados de partido, porque no funcionaban, 

Bl Partido .AUt,ntico da la Revolución Mexicana (PAIDI), demandaba1 

a) Que fuera necesario el reflietro ente loe ór¡ranoe principales pa 

ra poder participar en las elecciones. 

b) Que el Betado pronorcionara una educación cívico-política de -

carlcter escolar, desde la pre-primaria hasta loe niveles univereita -

rioe. 
c) Que la educación política generara una conciencia clara de loe-



derechos y obli,acionee del individuo, para que supiera resolver los -

problemas que se le presentaban, 

d) Que se dlera una mayor difuei6n a todos los partidos pol{ticoa

por medio de loa canales de comunicaci6ns prensa, radio y televiai6n. 

El Partido Popular Socialista (PPS), solicitaba lo siguientes 

a) Que se estableciera el sistema de repreeentaci6n proporcional y 

que ae diera una verdadera democracia en nuestro pa{e. 

b) Que hubiera reelecci6n de Diputados y Senadores. 

c) Que ee diere la perticipaci6n directa de loa partidos político• 

en 1ae elecciones. 

d) Que ee redujeran loe requisitos por parte de la Comisi6n Pede -

ral Electoral, para poder reFistrer a loe partidos políticos que lo e~ 

licitaran, 

e) Que los ciudadanos pudieran afiliarse a los partidos pol{ticos

que ellos quisieran, y no se diere la afiliBci6n masiva. 

f) Que la Reforma Política fuere también proyectada en los Estados 

de la República, y no se diera solamente en la Ciudad de México, 

g) Que se diere autonomía a todos los partido• y asociaciones poll 

ticee, 

El Partido Dem6crata Mexicano (PDM), proponía lo sieuientes 

a) Que hubiere un recurso favorable cuando le Secretaría de Gober

nac16n ne~ra el reFistro a los partidos políticos que lo solicitaran, 

b) Que se descentralizaran y democratizaran laa comisiones locales 

electorales y los comités distritalee, 

c) Que se diera importancia principal el campo, ya que por lo gen~ 

ral se olvidaba a los campesinos; y que tuvieren laa mismas oportunid~ 

dea que los habitantes de la Ciudad de México, 

d) Que los partidos políticos participaran en la constituci6n de -

loa ,abinetes presidenciales y en loe equipos de trabajo de loa l!Ober

nadoree de loe Eetadoe. 

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST), demandabas 
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a) Que el Estado se apoyara en loe trabajadores para enfrentarse a 

la situaei6n de crisis y mieeri& e iniciara una serie de reformas en -

beneficio a la poblaci6n, con el apoyo de loe trabajadores, 

b) Que el funcionamiento de loe partidos políticos se elevara a -

nol'llla constitucional y fuera considerado de interés para todo p~blico. 

o) Que loe partidos políticos tuvieran las mismas facilidades que

el partido en el poder, en lo que se refería a los medios de comunica

ci6n colectiva como radio, televiei6n y prensa, 

Bl Partido Revolucionario de loe Trabajadores (PRT) eolicitaba1 

a) Que todos loe partidos políticos, ein dietinoi6n de nin¡;'lina ín

dole tuvieran derecho al reFietro, 

.b) Que los sacerdotes y militares ejercieran sus derechos pol{ti -

cos y pudieran votar. 

o) Que terminara la afiliaci6n colectiva. Loe ciudadanos que qui -

eieran afiliarse a cualquier partido deberían hacerlo, sin ninguna pr! 

si6n, 

d) Que no existieran diputados de partido, ya que no funcionaban -

en la prt\ctica. 

e) Que deberían ser sujetos de elecci6n directa y libre, por me4io 

del voto libre y secreto, el Regente de la Ciudad de •Gxico y los Del! 

gados Políticos. 

f) Que el Estado administrara una parte de la prenea, para ser US! 

da por loe part1doe pol{ticoe con registro. 

g) Que ~zaran de libertad loe presos, peree¡ru1doe y exiliados po

l{t1coe. 

h} Que hubiera una JAy de Amniet{a a los ciudadanos y organizacio

nes políticas que as{ lo requirieran, 

Hubo alflUnoe partidos políticos que tuvieron demandas que coinci -

dieron como fueron lae si¡;'l1ientes1 

a) El PRI, el PAllll, el PST, en lo que se refería a loe medios de -

comunicact6n masiva. 
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b)· Bl PRI y el PPS en lo que se ref'ería a los requtsi toe de 1011 -

partidos políticos para poder regtatrarse ante la Comiai6n Pederal 

Electoral, 

c) El PPS y el PRT en lo que ae refería a la aftliaci6n colectiva. 

Respecto a lo que proponía el PRT de que loa aacerdotes y milita -

res deberían votar, es importante mencionar que loa sacerdotes no po -

dÍan hacerlo, ya que así estaba estipulado en la Conetttuci6n en su -

artículo 130, fracción novena, que decía: "Loe ministros de loe cultoe 

nunca podr&n en reuni6n pública o privada constituida en junta, ni en

actoB del culto o de propaganda religioaa, hacer crítica de las leyee

fundamentalea del país, de las autoridades en particular o en ,general

del '°bierno; no tendr&n voto activo ni pasivo, ni derecho para aso 

ciarse con f'ines políticos"(ll). 

También el PRT proponía que el Regente de la Ciudad de •éxioo y -

los Delegados Políticos de lae Delegaciones fueran elegidos por elec -

oi6n dir.ecta, Al Regente de la Ciudad de •'xico, lo nombra el Preside!!. 

te de la República. 

El PDK proponía que loe partidos políticos participaran en la con! 

tituc16n del Gabinete Presidencial, y en el equipo de trabajo de loe -

Gobernadores de loe Estados. Al Gabinete Presidencial lo nombra el Pr! 

Bidente de la República. 

26 



C I TAS BIBLIOGRAPICAS 

(1) Proceso Número 23. 
"Reforma Política: Por una apertura verdadera•. 
9 de abril de 1977. 
P• 10. 

(2) Proceso Número 23. 
ibid. 
P• 13. 

(3) Proceso Número 25. 
"Hacia un verdadero Juego de Partidos". 
23 de abril de 1977. 
P•· 13. 

(4) Proceso Número 25. 
1b1d. 
P• 13. 

(5) Moya Palencia, Mario. 
"Democracia y Participaci6n 11

• 

Universidad Nacional Aut6noma de México. 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
"Acatlán", 
Primera edici6n. 1982. 
p. 49. 

(6) Cotteret, Jean Marte y 
Plneri, Claude. 
"Los Sistemas Electorales", 
Ediciones Oikoe-Tau, S.A. 
Barcelona, EspaHa. 1973. 
P• 78. 

(7) "Ley Federal de Or¡ranizectonee Políticas 
y Proceeoe Electoralea. 
Re~lamento de loe Or~n1smos Electorales 
y Previsiones para la Ley Federal de 
Or¡ranizectones Políticas y 
Procesos Electorales", 
Ediciones de la Gaceta Informativa de la 
Comisi6n Pederal Electoral. 
5a. edición. 
Febrero de 1985. 
P• 22. 

(8) "Ley Federal de Or¡ranizacionee Políticas 
y Procesos Electorales. 

29 



Re~lamento de loe 0rl'8niemoe Electoralee 
y Previeione11 para la Ley Pederal de 
Or~nizacionee Pol{ticae y 
Proceeoe Electorale111". 
ibid .. 
p. 113. 

(9) Gonz&lez Casanova, Pablo, y 
Ploreeceno, Enrique. 
(Coordinadore11). 
"México, hoy". 
13a. edici6n. 1990. 
Si~lo Xll Editoree. 
•éxiao. 
P• 370. 

(10) Gonz&lez Casanova, Pablo, y 
Ploreecano, Enrique. 
(Coordinadore11). 
ibid. 
PP• 399, 400. 

(11) "Coneti tuci6n Política de loe E11tado11 
Unldoe Mexlcanoe". 
Colecci6n Porrúa. 
Editorial Porrúa, S.A. 
86a. edici6n. 1989. 
México. 
PP• 125, 126. 

30 



2.- POSTULADOS DI LOS PARTIDOS POLITICOS lllf 1982 

31 



Loa postulados que formularon loa candidetoa de loa Pertidoa PolÍ• 

tico• en el efto de 1982, t\teron loe eiguientee1 

a) Mteuel de le Kedrid Hurtado, del partido Revolucionario Inetit\!, 

cionel (PRI), demand6 le renovaci6n moral de la sociedad y se maniraa

t6 por una sociedad máe igualitaria, Se aliaron el PHI, loe partido& -

Popular Socialista (PPS), y el Aut,ntico de le Revoluci6n •exicana - -

(PAllll). 

b) Pablo Emilio •edero, del Partido Aeci6n Nacional (P.Alf), propuso 

frenar la tesa del crecimiento público y le no intervenci6n de •'xico

en lo• asuntos del extranjero. 

e) Amoldo •art{nez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de -

•'xiao (PSU.), demend6 le eboliai6n de le eXploteci6n del hombre por -

el hombre 1, a eu vez, luchar por la democracia y el bienestar de to -

do• lo• mex1cano•. 

d) Rosario Ibarre de Piedra, del Partido Revolucionario de lo• Tr! 

bejedoree (PR!), demend6 libertades democráticee, y e eu vez le preee~ 

taci6n de loe preeoe, peree@llidoe y exiliados político•. 

e) Oándt•o Díaz Cerecedo, del Partido Socialieta de loe Trabajado

ra• (PS!), propu~6 por la liquidaci6n del lati:!llndio y la nacionali•! 

ci6n de loe distritoe de riego. 

f) I@llecio Gonzilez Gollez,. del Partido Dem6crate •exicano (PI*),

propon{a mejoree niveles de vida y tambi'n democracia para todoe lo• -

mexicano e. 

g) llanuel Moreno Sánchez, del Partido Social Dem6orata (PSD), de -

mand6 que le clase media tuviera mejorea condicionee de vida y, e eu -

vez, que existiera un eocialiemo respetuoeo de le Conetituci6n. 
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2.1.- PlRDee 1 Pro@r&111ae de loe Partidos Político• 
en 1982 

Loe plan••'1 pro¡rramae del Partido Revolucionarlo Institucional -

(PRI), 1 au candidato, •iflUel de la Madrid Hurtado, fueron loe eigui•a 

teas 

"Nacionall•mo revolucionarlo, democrattzaci6n inte¡rral, eocledad -

igualitaria, renovaci6n moral de le sociedad, deecentrallzaci6n de la

vida nacional 1 la lucha contra la in:rl.aci6n 1 la cBreetía de la vida, 

que implican la conservaci6n del empleo 1 el mejoramiento de la cali -

dad de nueetro deearrollo"(l). 

A través de estos progrBlllae, el PRI buecaba aambios verdaderoe. Se 

analizan a continueci6n loe puntoe anterioree1 

-l!n lo que ee refería e naclonaliemo revolucionario, loe mexicano• 

deberíamoa eer necionalee 1 revolucionarios, no eetar influido• por la 

propa~da de loe extranjeros, lo que ocurría por medio de la radio 1-

le televisi6n •. 

-l!n lo que toc6 a la democrattzaci6n inte¡rral, •• pedí• democracia 

pare todos loa mexicanos, tanto a nivel de partido• como de aeociacio

nee políticas. 

-l!n lo que se refería e la sociedad igualitaria, se pretendía que

hubiere igualdad pera todos loe mexicanos; que no hubiere ricoa ni po

brea. Bato era una utopía. 

-l!n lo relacionado a la renovaci6n moral de la sociedad, el pueblo 

debería denunciar a loe funcionarios p~bltcoe que hicieran mal ueo de

lo• recureoe; no debería de haber funcionario• corrupto• en el sexenio 

de Miguel de la Madrid. 

-l!n lo que se refería e le descentralizaci6n de la vide nacional,

•• deeeaba que también en le provincia se crearan empleoe, infraeetru~ 

tura, poloe de desarrollo para que la ~ente no ee viniera a las ~an -

dee ciudades, 1a que emt¡rra al no encontrar empleo pare poder eubeie -

ttr. 
-l!n lo que se refería e la lucha contra la infleci6n 1 la carestía 

de la vida, Miguel de le •edrld prometía hacer todo lo que eetuviera a 
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au alcence para que la relaci6n entre loe precios y loe salario• fuera 

m&e justo .. Se pretendía evitar que la inflaci6n, como eucedi6 enteriot 

mente, aumentara m&e del 100" y loa salario• e6lo el 15 6 20". 

-&1 lo que ee refería a la política del empleo, se haría lo peeible 

por dar trabajo a lae personas que lo necesitaren. 

Un eector muy importante dentro del PRI, el Sector Obrero, el cual 

estaba repreeentado por la Confederaci6n de Trabajadores de •'xico - -

(CTM), deseaba un mejoramiento efectivo de la clase trabajadora; que -

r{a cambiar el aietema econ6mico, ain cambiar el partido oficial y eu

eatructura. Pretendía que todo estuviera eetático, que no evoluciona -

ra, ya que la CTll era y es un factor muy importante dentro del PRI. 

La CTM ee fUnd6 en el affo de 1936. 

La CTM no proponía cambios verdaderoe, quería el mejoramiento de -

la clase trabajadora en el sentido de que hubiera aumento de sueldo, -

que bajaran los precios de las mercancías, que se crearan empleos suf1 

cientes para cubrir las necesidades de alimentaci6n, vestido, vivien -

da, Por lo que se refería a la izquierda, proponía cambio• verdaderoa

para mejorar la democracia, nacionalizaciones de la industria farmac'a 

tica, textil, y de la construcci6n, etc. La izquierda se lenzaba en -

contra de la propiedad.privada y proponía el control de cambios, para

que no hubiera fUga de;capitalee como ee dio anteriormente, y aacad61!, 

ree .. 

Gonz&lez Casanova respecto a la izquierda decla1 "Loe avanoee de -

la izquierda mexicena organizada y partidaria son todavía precario• -

aunque innegablee. Superan una larga etapa de crieie que abarc6 ca•i -

un tercio de Biglo •. Entre loe avances de la izquierda organizada en -

partidos deetacan1 a) su claridad sobre la autonomía ideol6gtca de el!,· 

ae y sobre la autonomía de eue organizaciones de clase, ambas irrenun

ciable•, no ne~ciablee ni eujetae a conceei6n alguna; b) su claridad

eobre la nece•idad estratégica de eetablecer coaliciones de izquierda, 

empezendo por acciones unitarias en torno a puntos concreto•; c) eu -

claridad sobre la necesidad de apoyar con firmeza a loe l!'l'UPO• antifa! 
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cietee y lee medidas democr&ticae y nacionalistas de lee fracciones -

de lee clases gobernantes m&e avanzadas; d) eu claridad sobre la nec! 

eidad de una luche política y sobre la conveniencia actual de reche -

zar, como política propia, le luche espont&nea ile(!Bl y violenta o le 

or¡nmizaci6n de une luche ileF&l y violente"(2), 

Le izquierda necesitaba de une oreenizeci6n fuerte, pare estar 

abierta el di&logo de todos sus militantes y recibir lee críticas, 

Mi@Uel de le Madrid en su campaffa político electoral, visitó lae

cepi tale e de los estados, una gran cantidad de ciudades, pueblos, mun!, 

cipioe y rancher{ee; difundió mensajes por le radio, televisi6n y - -

prensa, para que la población en ~eneral f\.lera a votar 7 se oponía, -

al ie:ual que loe dem's partidos, al abstencionismo, ~ería que la po

blación ejerciera su derecho de voto, aunque fuera en contra del PHI. 

Gerardo Galarza, corresponsal de la revista Proceso decía lo ei -

e:utente1 "En el campo, el voto como expresión política no tiene si~!. 

ficado, porque no hay un marco de referencia conceptual ni ideol6~co 

que le d¡ Elenttdo al proceso electoral, 

"Por ello, hace unoe cuantos effoe, cuando el 80" de la poblaci6n

mexicana viv{a en el campo, era m's f&cil inventar altas votaciones -

rurales en favor del PRI. Pero ahora, loe campesinos apenas son el 

37" de la poblaciÓn"(3), 

Como se observa, el 80,C de le población campesina se redujo el --

37,C, El 43,C emieró a las grandes ciudades y constituyó en muchos ce -

sos loe que se han llamado Cinturones de Miseria o Ciudades Perdidae

por carecer de bienee y eervicioe como luz, ae;ua potable, drenaje, p~ 

vtmentaci6n, viviendas adecuadas, etc. Al@Unoe campesinos emteraron -
···- ··- ... - .. - ..... ·~- •• -· .... """~ ··~-- ....... - .. •• • -·- ............... .-.- ... -··- --- ... 1 

hacia loe Estados Unidos pare trabajar, 

Muchos campesinos que emiBJ'Bron a las ¡rrandee ciudades o a los E! 

tados Unidos, encontraron un mejor modo de vida, por lo que no regre

saron a ~ue puebloe y ~eneraron eete decremento en la población camp~ 

eina. 
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El Partido Acción Nacional (PAN) nombró como su candidato a la Pr~ 

stdencie de le RepÚbllca a Pablo Emilio Madero. 

El PAN no había particinado en lee elecciones de 1976. Es decir -

en el sexenio 1976-1982. No narticipÓ porque decía que ye se sabía - -

quien iba a ~anar, porque las elecciones estaban emaftadae. 

Antes de lee elecciones de 1982, se le consideraba como la ee¡zunde 

fuerza político-electoral. Uno de loe lemas que empleó Madero tue1 "SÍ 

se puede, pero depende de tí", Había la confianza de derrotar al PRI, -

con le orFanizeción del pueblo. 

Madero, el i¡zual que el candidato del PRI, de la Madrid Hurtado, -

visitó lee cepttelfts de los estados y la mayoría de las ciudades, pue

bloe, municlploe y rancher{ae. 

Madero crltlc6 tanto nl poblerno mexloRno como al PRI en eu campa

fta electoral •. "Demandó l1 bertadee educattvae y relifriOAal!¡ pidió limi

tar el volumen de le producción petrolera¡ exifliÓ frenar la tasa de -

crecimiento del frBSto pÚblioo y plRnteó une política internacional de

no intervención y contraria al acercamiento del eobierno mexicano con

loe movimiento a ineur~entee centroamertcanoe"(4). 

Lae demandas de libertades educattvaa y religiosas, estaban encam1 

nadas a la libre pr&ctica del catoliciemo, ya que la mayoría de los m~ 

xicanoe eren católicos. 

Lee eetad{etices noe decían lo ei¡¡uionte, respecto e le población

mexicenn 1 

"Ca.tÓllca 89.4" 
ProtertRnte o 
EvenFélica 3. 6" 
.r1111ntca o.1c ------------- ·----o .. B~----- -··-Otra 

Sin Relif'lÓn 2 •. 9" 

No Eepeci ficede 3. 2" 

100.0""(5). 

&t lo que reenecte el petróleo, procuraba limitar el volumen de la 

producción petrolera pera evitar que el país se quedara sin recurso en 
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al futuro, ya que ee¡<Ún loe expertos s6lo había petr6leo para unos 30 -

aftoa. 

Para evitar que ee malgastara el dinero en cosas inneceeartae y su

perfluas, Madero insistía en realizar obras fundamentales que le hicie

ran falte al pueblo. como ªl"lª• drenaje, pevimentaci6n, viviendas, hoepl 

tales, eecuelas. 

En lo que se refería a política internacional, Madero proponía que

nuestro país no se inmiscuyere en ~os problemas que no le com~etlen; ~ 

que los probl~mas debían eer resueltos por los pueblos mismos. 

Propuso, al i¡rual que loe partidos de izquierda y el PRI, le desee~ 

tralimaci6n de le vida nacional; pidi6 que ee fueran a la provincia al

gunas Secretarías de Estado, lo mismo que industrias, f&bricas. 

Al tratar el teme de le renoveai6n moral de le sociedad, el i¡ruel -

que el oandtdato del PRI, Madero proponía que hubiera l{ente honrada, -

reeponeable y capam en loe pueetoe públicos. 

Tambi'n proponía que ee proporcionare un mismo trato a las ciudad•• 

como a loe pequeftos municipios; deseaba que e loe pueblos pequeftoe se -

lee diere le importancia que se proporcionaba e lee !ZJ"endee ciudades a~ 

mo M'xtoo, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, etc. 

El PAN era el partido con m&s tredici6n de enfrentamiento con el 

PRI, ye que tenía 43 aftos de existencia (1939-1982), fue fundado por 

Manuel G6mez Morín en el mee de septiembre de 1939. 

Eh cuento al tema de la deuda externa, Madero proponía que la pa.!'ft

ra el partido en el poder (PRI), ya que ~ueron sus "me~ores" hombres -

loe que la habían contraído. 

Madero proponía que le Universidad, ~ecies e su autonomía, debería 

de resolver sus propios problemas y ~obernerse por sí misma. 

El Partido Socialista Unificado de M6xico (PSUM), preeent6 e Arnol

do Mertlnem Verdu,a oomo •u cendidRto. Reeliv.6 eu cemnefte electoral del 

4 de diciembre de 1981 el 19 de junio de 1982. 

Los proeramas que preeent6 Mart{nez Verdugo fueron1 "la eetricta 

reglementeci6n de le salida de divisas, el control de cambioa, la re 
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duccicSn driil!ttca de lae ta•a" de interée quP la banca Pª"ª eobre depó

ei toe en monedae extranjerae y el control directo del Banco de México

eobre todae lae diviPae que capte el ,oblerno"(6), 

Martlnez Verdu,., proponía medidas realiata" y vlablee para evlter

que eucediera lo de l!el(eftibe anterioree, en que infinidad de pereonae

f!le heb{an llevado !!IU dinero a loA B"tadoe Unldoe, SutEa, etc., tncre -

mentnndo laa prlvacionee de la mnyorla de loP mexicano•. 

nerendi61 "la ebollci6n de la explotacicSn, la lucha por la democr! 

eta, el nutoeobierno de la l!Ociedad, la inteeract6n de todo!! loe cSrga

noe de poder, c'1111bio radical de la polltica •alerial, reorientaci6n -

del eaeto público, demandcS la deepenalizacicSn del aborto y, en politi

ce exterior, una lln~a patrl6tica e internaclonalil!ta defenFora de la

independencia"(7). 

Analtz6 loll!I problemae por loe que paee.be @l pa{e y plente6 e:oluclg_ 

nea vi.,blee de acuerdo a eu militancia politice •. Recorrió le República 

Mexicana, al if!:U&l que loe otro!! doB candidatos mencionados anterior -

mente. 

Af<imtemo orlticcS el centralismo, ya que decla que euetrala el pro

ducto del trabajo de loe campeeinoe, obr•roa, trabajadoree en lae -

'reae urbana y rural, para concentrarlo en poblaciones mayores como 

eran el Dl~trtto Pederal, Guedalajnra, •Dnterrey, etc. 

Varia• or,.anlEacione~ de izquierda 7 no pnrtldartae, apoyaron o -

•art(nez Verdugo. Lae orgentzaclone• de lEqulerde luchar6n porque ee -

implantara el l!ocleli ••o en nuer•tro pala, y no se diAra la ex.,,lotaci6n 

del hombre. 

P.n cuanto a lae orEaniEacionee no partidartee ee importante ecla -

rflr que1 "Loe ort:anlsmo~ o E'Y'UPOB de e~ta vertiente de la izquierda -

presentan ma7oree diflcultadee ~ara aceptar una deflnto16n. Por lo ~e

nera1, defienden 'interetee de clsee' entendid•• en Rb~trficto¡ hacen -

opoeicicSn al ~ietema y a 1011 re~menes FUbernementulee. Y si bien en -

su mayor parte aepiran al eocialtemo, lae divery.enclRs de concepcicSn 

entre una 7 otra or,.antzact6n a menudo son abiemalee. 



"En sentido ampJio, puede hablarse de tres sectores dentro de eeta 

tendencia, a sabers 

"a) Los frentes amplios re~onalee, con marcada acci6n política, -

pero que levantan demandas reducidas a eu ámbito y actúan con frecuen

cia como partidos locales. 

"b) Or¡mniemoe estudiantiles con forma de inclinación parttdaria,

muy oscilantes, y con un radicalismo ten marcado como su fragilidad g!_ 

neral, 

"c) Oreanizecionee amplias donde se entremezclan militantes de loe 

grupos o partidos anteriormente descritos. Tal es el caso de a¡µoupaci2 

nea sindicales, campesinas o populares donde le izquierda tiene proba

da he¡remonía"(8). 

El 19 de ,junio de 1982, el PSUM reeUz6 une "marcha por le democr!!. 

cia", le cual perti6 del Monumento de la Hevoluci6n Ell z6calo, al cie

rre de su campaHa político electoral. Se calculaba que había alrededor 

de 100 mil personas entre militantes, observadores, dirigentes políti

coe, gente del pueblo. 

En lo que se refería a loe pro¡rremae econ6micoe, Mertínez Verdu¡ro

Y el PSUlll propon{en1 "une política fiscal que reduzca las deei¡ruelda -

des económicas que existen, castiear la especulación, reestructurar el 

IVA y que no se cobre muy alto¡ ejercer un control estricto sobre lee

operaciones que vayan a hacer y sobre todo que ee d6 a conocer a la P2 

blaoi6n en general¡ un control de cambios justo y una reviei6n de lae

comprae y e¡rreeoa de lo que eele al extranj~ro, la política de indus -

trializactón, promoviendo una mayor inteeración sobre los sectores so

ciales y un desarrollo re~onel más equilibredo"(9). 

Los pro¡rrames que proponía el PSUM eren muy importantes, pero sol!!. 

mente con la fusión de otros partidos y lee coaliciones de izquierda,~ 

habría al¡rune posibilidad de que se llevaren e cabo. Eren cambios posi

bles y ur~entee que tarde o temprano, con la moviltzaci6n del pueblo,

se darían •. 

El PSlJll proponía la participación de loe trabajadores en la direc-

39 



ct6n de las empresas y su proyecci6n, ya que, see,ún Mart!neg Verdugo -

eran los trabajadores los que generaban la riqueza y a su vez conó~!an 

BU Oficio. 

Habían existido movimientos guerrilleros que desaparecieron y va -

rios de sus miembros se integraron a los partidos de opoeici6n, que ya 

habían obtenido eu registro. Los dirigentes de las guerrillas encontr~ 

ban espacios políticos de participaci6n en los nuevos partidos. Esta -

ban aptos para la lucha electoral e influían en las políticas de los -

partidos como el P5UM. 

El Partido Demócrata Mexicano (PDM), nombr6 como su candidato a la 

Presidencia de la República a Ignacio González Gollaz. 5u lema princi

pal fue 1 "Para que todos vivamos mejor". Inició su campaf'la politlco 

electoral el 4 de septiembre de 1981. 

Los programas de este partido fueron muy pocos y constaba en lo Bi 

guiente: "Catolicismo, derecho a la propiedad privada¡ sistema económi 

co compartido y un nacionalismo a ultrem:a"(lO). 

Este partido ee enclinaba abiertamente a la derecha, y eue miem 

bros y dirigentes políticos as{ lo proclamaban en sus pro@ramae que 

presentaban. 

El PDM estaba en contra de los partidos de izquierda, y también -

del PAN. 

El PDM afirmaba que el PRI hacía todo lo posible por favorecer a -

loe demás partidos, y a ellos no, puenaban porque el partido en el po

der fuera imparcial con todos loe partidos. 

El Partido Revolucionario de los Trsbajadores (PRT), tuvo como aen 

didata a la Presidencia de la República a Rosario Ibarra de Piedra. 

Fue la primera mujer que contendía para la Presidencia. 

Ibarra de Piedra tomaba la campaf'la electoral como un medio para c2 

municarse con la población marginada del pa{s, 

El PRT inte¡;r6 una alianza con el Movimiento Revolucionario del -

Pueblo (MRP), la Unión de Lucha Revolucionaria (ULR), la Organización-
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Comunista Proletaria (OCP), y otras or~anizacionee políticas, 

Se consti tu:,-6 como partido político en el afio de 1976, proced.la de 

,rupos trotskistas. 

Ibarra de Piedra trat6 en su campaffa político electoral el tema de 

la represt6n. Afirmaba que ~eta estaba en todas partee: en las cárce -

les, en loe movimientos campesinos, obreros, eetudiantiles. 

Eh su pro~ama de acci6n ped{a la libertad de loe presos, perse~1 

do• y exiliados políticos¡ vieit6 las cárceles y a eu vez apoy6 a loe

huel~ietae en todas sus demandas, como por ejemplo loe obreros que p~ 

d{en aumento de sueldos. 

!barra de Piedra y su partido (PRT), recurrieron a loe directoree

de las cárceles y.a :funcionario• públicos, para solicitar la libera -

ción de los presos políticos, sin lograrlo. 

Aeimismo Ibarra de Piedra, encabezó y diri~6 el Frente Nacional -

Oontra la Represi6n ( FllCR), y el Comité Pro-Defensa de Preso e, Peree -

guidos, Desaparecidos y Exiliados Pol{ticoe, el cual tuvo a eu vez un

amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

El PRT sostenía que no se pod{a instaurar un gobierno socialista -

por la v{a electoral, sino que e6lo por medios violentos y revolucion~ 

rios. Se le consideraba como el partido más radical de la izquierda, y 

as{ era en efecto. 

Proponía también lo eiguiente1 m&s libertades democr6ticae en to -

dos loe sentidos para los ciudadanos, partidos políticos y oreanizaci~ 

nee pol{ tices, 

Ibarra de Piedra criticó aeimiemo loe planee de austeridad que pr~ 

ponla el eobierno. 

El Partido Socialista de loe Trabajadores (PST), desi@D& como cau 

didato a la Presidencia de la República B Cándido D{az Cereceda. 

En loe pro~amae de 1982, D{az Cerecedo proponía loe si~ientes 

puntoes "La nacionalización de 1a banca, el crédito y los segu.roe, ae{ 

como de la industria farmacéutica. Ineieti6 en la necesidad de dotar -

de vivienda a los mexicanos, y ~ropuso que esta cueeti6n ee elevara a-
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rango de Derecho Constitucional y ee promull!llra une ley de reforma ur

bana. 

"Apoyado fundamentalmente por maeas campeeinee, exigi6 la profund!, 

zeción de le Reforma A¡zraria, la liquidación del latifundio y la nsci~ 

nalización de loe dietritoe de rietw"(ll). 

Lee nacionalizaciones que propon{a el PST, también estaban en loe

programae de loe otros partidos de la izquierda como el PSUM, el PRT. 

D{az Cerecedo afirmaba que loe mexicanos deberían de eer dueffos de 

eue viviendas, ya que lae rentas estaban muy altee y el pueblo no po -

d{a peearlae, decía que lee viviendas debían de eer de quien las habi

taba. 

También indicaba que la Reforma Agraria, la deberían apoyar todoe

los campestnoe. ejidatarioe y comuneros, ya que como decla F.miliano -

Zapata "La tierra es de quien la traba,ja". D{az Cerecedo proponía la -

eliminación total del latifundio pera entregar la tierra a loe campee! 

nos que no tu vi eran .. 

Por Último, el Partido Social Demócrata (PSD), nombr6 como su can

didato a la Presidencia de la República a Manuel Moreno Sánchez, 

En el a~o de 1971 este partido logró inscribirse en una asociaci6n1 

Acción Comunitaria Asociación Política (ACOMAP), que tenía entre sus -

principales características la de ser dirieida por empresarios y tener 

como objetivo el trabajo en las clases medias y altas. 

Entre sus diri~entes podemos citar a Guajardo Suárez, expresidente 

de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y o -

troe. 

El PSD era el más jÓven de loe partidos contendientes, había reci

bido su re~istro condicionado al resultado de las elecciones, el 18 de 

junio de 1961 •. Si lo¡rreba el 1.5 por ciento de le votación nacional 

que so1icttaba la Comlsi&n 1edera1 Electoral. salvaba s~ replstro, ei

no lo alcanzaba, perdía su repistro, 

El lema nrincipal que empleó Moreno sánchez en su campaffa electo -

ral fuer "El socialismo en la libertad para sacar al PRI de Palacio N!!; 
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cional"(l2). 

Moreno ~nchez fue postulado por el PSD, el 28 de febrero de 1982, 

cuando loe demás partidos ya hab{an empezado su campaBa político elec

toral. 

Loe planes y programas que presentó este partido y eu candidato, -

fueron muy pocos y se resumen en:· "Un plan de gobierno denominado Hori

zonte 2,000 dirigido sobre todo a la clase media y proponiendo un sooi! 

lismo respetuoso de la Constituci6n"(l3). 

Este partido, junto con Moreno Sánchez se olvidaron del pueblo en -

general como campesinos, obreros, proletarios, estudiantes, para dedi -

caree a la clase media. 
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2.2 •. - Principales Contendientea a la Preeidencia 
de le República •n 1982 

Loe principales contendientes a le Preeidencifl de la República en-

1982, como ya se 1ndic6, fueron: MiFUel de la Madrid Hurtado (PRI), -

con el apoyo de los partidos Popular Socialista (PPS), y del Auténtico 

de le Revoluct6n Mexicana (PAllM); Pablo Emilio Madero (PAN)¡ Amoldo -

Mert(nez Verdu~ (PSUM), el cual suret6 de la fUsi6n del PCM y otras -

organizaciones sin repietro; Ipnacio González Gollez (PDM)¡ Rosario -

Ibarra de Piedra (PRT)¡ Cándido D(ez Cerecedo (PST); y Manuel Moreno -

Sénchez (PSD), 

Le.e votaciones fueron las si,euiente•1 

"Total 23'592,888 100.00" 

ll!i@'.Uel·de la Madrid 
Hurtado 16'748,006 70.99 
(Por el PRI) 16'145,254 68.43 
(Por el PPS) 360,565 1.53 
(Por el PARM) 242,187 1.03 

Pablo Emilio Madero 
(PAN) 3'700,045 15.68 

Iflllacio González Gollez 
(PDM) 433, 886 1,84 

Amoldo Mert(nez Verdugo 
(PSUM) 821,995 3,48 

Cándido D{ez Cerecedo 
(PST) 342,005 1.45 

Roaerio Ibarre de Piedra 
(PRT) 416,448 1.77 

Manuel Moreno Sénchez 
(PSD) 48,413 0 •. 20 

No Re<!l'ietredoe 28,474 0.12 

Votos Anulados 1'053, 616 4.47 

"FUENTE1 Diario de Debates de le CAinara de Diputadof!"(l4), 

Loa partidos político• PARM y PSD, como no alcanzaron la voteci6n

de 1.5" a nivel nacional que exi<!l'ÍB la Ley Federal de Organizaciones -

Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), perdieron su registro. 
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La LOPPE, el PST le dio eu registro condicionado e pesar de ·que no 

elcanz6 el l.5~, ya que le faltaron 5 centésimas, 

Eh lee, Elecciones de 1982, sucedió lo siguiente: "Eh esa contienda 

participó el m&e alto número de partidos y candidatos legalmente regi! 

tradoe. Obtuvieron registro condicionado loe partidos Revolucionario -

de loe Trabajadores y Social Demócrata, de reciente creación. El prim! 

ro lo refrendó ya que eu candidata presidencial, Rosario Ibarra, obtu

vo m&e del l.5~ de la votación; sin embargo, no alcanzó ninguna diput! 

ciÓn pues sus candidatos no lograron el mínimo legal,. El PSD perdió eu 

registro al no obtener el l.5~ de la votación en ninguna de las tres -

elecciones (presidente, eenadores y di~utados). Por esas mismas rezo -

nee lo perdió el PARM, en virtud de que una reforma legislativa publi

cada a principios de eee aHo heb{a reducido de tres a una lee ocaeio -

nee eeneecutivae en que loe partidos con registro definitivo debían r! 

ti ficar su votación mínima"(l5). 

Eh el aHo de 1982, se calculaba que el electorado lleFaría a - - -

36'509,000, Se empadronaron 31'526,386, esto era el 86.4~ de lo eeper! 

do. Votaron e~lamente, eeeún la fUente de la Comisión Federal Electo -

ral 23'592,888, esto era el 64,26~. 

El abstencionismo que se dio en 1982, se debió a la desconfianza -

del pueblo, el cual estaba seFUro de que no se le iba a respetar su 

euf'ragto, 

La desconfianza ee dio en todos los estratos de la vida social, 

porque el pueblo en forma .. neral ya no creía en sus ~obernantee. 

Para evitar el abstencionismo, el gobierno viÓ le necesidad de mo

dificar el sistema electoral, Loe partidos de oposición buscaban cam -

bioe radicales y luchaban porque en lee futuras elecciones fueran mil.e

libres y democr&ticae, 

Lee votaciones de loe partidos políticos ee dieron de la siguiente 

maneras 

a) El PRI obtuvo 16'748,006 votos, 70.99~, incluídoe loe del PPS y 

el PA!IM. Pue la primera fuerza política electoral en·l982, 
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b) El PAN obtuvo 3'700,045 votos, con 15.68,C,. Se le reconoci~ co

mo le eefll.lnda fuerza político electoral, 

o) El PSUM, el PST y el PRT, partidos de izquierda obtuvieron - -

1'580,448 votos, con 6.70,C, Se lee reconoci6 como la tercera fuerza p~ 

lítico electoral, 

d) El PDM, que se le consideraba como partido de derecha, al i~al 

que el PAN, obtuvo 433,666 votos con 1,64,C, 

e) El PSD, tuvo 48,413 votos con el 0.20,C, perdi6 eu re!"lstro, ya

no volvi6 a fi~rer en lae si~ientes elecciones de 1965 ni en 1966, 

f) Loe votos anulados y no registrados fUeron en total 1'082,090 -

con el 4, 59,C, 

g) El abstencionismo alcenz6 el nivel m&e bajo en lo que se refe -

ría a lee elecciones presidenciales 25,16,C, y en las de diputados fue

de 34,29,C,. 
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2.).- Elecciones de 1962 

En 1o que se refiere a las Eleccionee se afirmas "Las eleccioneé en 

cualquier país corresponden al tipo de relaciones entre el Estado, su -

EObierno y los partidos políticoe que, por definici6n, repreeentan a -

los principales sectores de la poblaci6n. Es decir, los comicios constl 

tuyen une parte del tipo y alcance del sistema político. Y bajo este -

principio debe ubicarse el análisis del reciente proceso electorel"(l6) 

Eeto elenificaba que las elecciones desde tiempo atrás, ya estaban

estipuladas por la sociedad en ~eneral, los partidos, asociaciones y el 

sistema político. 

Le cempatla polÍtico electoral dur6 ocho meses •. Abarcó de octubre de 

1961 e junio de 1962. En estas elecciones contendieron siete candidatos 

a le Presidencia de le República de nueve partidos políticos registre -

dos, dos de ellos apoyaron al PHI, el PPS y el PARM. Las elecciones fu~ 

ron el 4 de julio de 1962. 

Pera los efectos electorales, el país qued6 dividido en 300 distri

tos electorales y en cuatro plurtnomtnales. 

Jesús Guzmán Rubio dirigente del PA!iM en 1962 opinabas 

º&t la su cestón preeidenclal intervienen las ainco lnetl tuctonee n~ 

cionalee que existen en el país y en las cuales vivtmoet El Gobierno de 

le República, que ee el que dirige la política. El Ejército Mexicano, -

que es el pueblo civil armado y gracias el cual México ha podido vivir

en paz y avanzar en más de 60 aftos. La prensa nacional, que juega un p~ 

pel importante en le vide institucional de México, criticando lo negatl 

vo y difundiendo lo positivo •. Le Religión, llámese cristiane, cet61ice, 

protestante, mahometana o budista; son instituciones espirituales que -

por viejos siglos ha vivido la humanidad y no es fácil borrarles del m~ 

pe de le conciencia humane. Finalmente, le iniciativa privada o el capl 

tal, como ale:unos le llaman, que ha acrecentado eu fuerza a travée de -

eue industrias y su comercio. 

"Ante estas cinco ineti tucionee, nuestros ,aíae sopesan, hacen un -
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balance, hacen conciencia y llevan un coeficiente como conclusión a la 

vida formativa de quien merece el alto honor de dirigir los destinos -

de México, en calidad de Presidente"{l7). 

Respecto a lo anterior, estoy de acuerdo con las cinco grandes in! 

tituciones que existían en nuestro país. Las cinco instituciones están 

interrelacionadas. 

A la prensa nacional se le llamó el cuarto Poder, ya que era muy -

importante su di:fUeión, tanto a nivel nacional, como internacional. 

"Los medios de comunicación suelen estar en manos de grupos o per

sonas poderosas, con lo cual ee Fenera el proceso natural de que loe -

medloe, por lo Feneral, proporcionan un servicio mayor a las élites d~ 

minantes. Si se parte de que la información y la propa~nda tienen co

mo eje central la desif.tUaldad de la riqueza y el poder, loe medios de

comuntcactón estarán trazando las rutas mediante las cualee el dinero

y el poder son capacee de filtrar la información y decidir qué se pub

lica, qué se suprime y que se MBfmiflca, para mejor hacer lleear el -

mensaje al pÚblico"(l8). 

El director general del periódico suele decir a los reporteroe, P! 

riodistas y corresponsales qué es lo que se debe de publicar, y qu' -

no, qué se debe de suprimir, de acuerdo a la ideolo¡z:Ía del periódico,

º del director ~eneral. 

Hay intereses que los directores de periódicos frecuentemente de -

fienden, como loe de los grupos privilegiados que dominan la sociedad

y el Estado. 

Los periodistas deben informar al público con objetividad e impar

cialidad en las noticias. No deben ser amarillistas, para vender más -

periódicos, ni anunciar noticias que no interesan al público. 

Una parte de los medios de comunicación eran propiedad de empresa

rioe o de grupos empresariales, los cuales debían de estar al servicio 

de la comunidad, pero esto no euced{a en la práctica, y~ que, como se

sabía, recibían loe dictados de Gobernaci6n, Había excepciones como -

loe pertódtcoe y revistas de izquierda. 
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Amoldo Martínez Verdu¡¡o, ex-dirigente del Partido Comunieta·M~xi

cano (PCK), decía1 "Le izquierda debe abandonar completamente la idéa

de que del PRI puede eur~r un candidato pro¡rreeieta, 'si utilizamos -

esta palabra en sentido correcto' •. Nadie aeumirá las tareas de la iz -

quierda, sino es la izquierda misma"(l9). 

Los partidos de izquierda tenían que asumir la posición que les c~ 

rreepondía frente a loe otros partidos, con puntos de vista afines y -

en condiciones de luchar en contra del partido en el poder. 

LB izquierda proponía solucione& distintas a lee que el gobierno -

ofrecía a los problemas nacionales. LB izquierda debía, por lo tanto,

haber elaborado une plataforma más amplia con las fuerzas democráticas 

del país, pera luchar por sus intereses. 

El ,jefe nacional del Partido Acci6n Nacional (PAN) en 1982, Abel -

Vicencio Tovar expres61 "El tipo de mandatario que neceet ta el país no 

podrá salir del ¡¡rupo de loe Secretarios de Estado, ni de los fUncion! 

rioa, que aún en otro nivel, la política oficial ha ubicado dentro de

un mismo círculo • 

.Agreg61 "Le insistencia de los Presidentes -y en el caso actual lo 

hemos visto con toda claridad- de ostentarse como miembros del parti -

do, comprometido en mayor medida con éste que con el pueblo, hace pen

sar que ninguno puede tener dimensiones de estadista nacional si no -

cambia eu mentalidad para ser, ante todo, mandatario de una naci6n y,

en consecuencia, sacrificarse como cabeza de facct6n"(20}. 

Reepecto a lo que opinaba Vicencio Tovar, es claro que el Preeideu 

te de la República debería de tener más acercamiento con el pueblo que 

con eu partido, pero nuestra realidad es diferente. 

Al escoger al candidato a la Presidencia de la República, ee debe

rían ver eue cualidades, su carisma y sobre todo, su preocu~ación por

los problemas de nuestro pueblo. 

Otro estudioso de la política mexicana, Pablo González Casanova, -

decía1 "El gobierno se mueve entre las demandas del Pondo Monetario I!! 

ternacional y las de las fUerzes progresistas que exigen reformas fia-
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cales, control de cambios y nacionalización. Al no decidirse por·nin~ 

na de ellas bueca reproducir el sistema con el endeudamiento exte~o,: 
que debili~a en forma creciente su posibilidad de eobrevivencia y la -

de reproducir la doble lÓ~ca de la coalición-claee"(21). 

Lo que expresaba González Casanova era cierto, ya que al Gobierno

Pederal, el Fondo Monetario Internacional (PMI), le imponía e inclueo

todavía le impone li~eamientoe que impiden aumentoe de sueldos a loe -

obreros y autorización de huelgas, mientrae que lae fUerzas progresis

tas y de izquierda deseaban nacionalizaciones en la industrie de loe -

alimentoe, farmacéutica, etc. 

González Casanova, también decías "Ele~do el candidato del PRI, -

las organizaciones de meses del mismo loE'l'arán la elección de candida

tos a diputados mediante las listas que formulen, de acuerdo con loe -

presidentes saliente y postulante, a través o por el intermedio de loe 

altos funcionarios electorales. De la elección del candidato a preei -

dente dependerá le de otros muchos candidatos, aunque desde lueeo el -

Sector Obrero, como es tradicl6n, recibirá el visto bueno de la inm.en

ea mayoría que proponga, hecho hoy mée previsible en tanto se trata -

del sector más poderoeo del PRI, y del que ha loETado mantener y reno

var sus correas de tranemi eión 11 
( 22) . 

Tradicionalmente la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

la organización más poderosa que a¡rrupaba en su seno al mayor número -

de trabajadores organizados, a través de su Secretario General, Fidel

Velézquez Sánchez, manifiesta el apoyo mée sienificativo al candidato

del PRI, 

Pidel Velázquez frecuentemente era el vocero oficial, el que d~ 

cía el nombre del candidato a la Presidencia de la República, y loe 

otros sectores del PRI, el Popular y el Campesino lo apoyaban, 

No había nint'Una desaveniencia ni contradiccionee de los tres sec

tores al apoyar al candidato del PRI a la Presitencia de la República. 

México tenía la mayor estabilidad política en América Latina. 

En América Latina se imponían militares en el poder por la f\lerza. 
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En nuestro pa{e desde hacía más de 53 afioe (1929-1982), el PRI eetaba 

en el poder, y no había habido ~olpee de estado, Existían deeconte~ -

toe, pero no ~olpee de estado. Existía el peli~o de que si no cambi! 

ban las condiciones políticas, económicas y sociales podrían exietir

mayores descontentos y por lo tanto represiones. 

Existí.a la opinión ree.pecto a las elecciones que se efectuaron en 

el afio de 1982, de que el PRI obtendría legitimidad si de loe 30 mi -

llones de votantes empadronados, por lo menos 20 millones emit!nn eu

voto, y, deede luego, que le mayoría lo hiciera por el PRI. 

Si el sistema lograra que eufraESran las dos terceras partea de -

loe empadronadoe se recuperaría la le~itimidad, ya que en el afio de -

1976, el 40 por ciento ee abstuvo de votar, 

Francisco José Paoli, decía: "Lo que eerí.a una imar-en nepa.tiva, -

que pondría seriamente en dude la capacidad de la reforma política, -

sería un abstencionismo del 50,C .. Suponiendo loa miemos 30 millones de 

empadronadoe, s6lo 15 irían a sufraear y, de esos, s6lo 12 6 13 mill2 

nee por el PRI"(23). 

Se pensaba que de los 15 millones de posibles votantee, más o me

noe 13 lo haríen por el PRI, y loa dos millones por loe seis partidos 

reetantee, con lo que el PRI hubiera tenido el ªº"• y loe demás part1 

doe el 20" de loe votos. 

Después del PRI, ee~ir{an loe partidos PAN y PSUM, los cuales a~ 

r!an la ee¡>Unda y tereera fUerza político electoral; lee predicciones 

de al@'Una forma ee cumplieron. 

Loe partidos de opoeici6n deb{an de dar la batalla el partido en

el poder por medio de la v!a electoral, 

"No cebe duda que loa procesos electorales han venido a ocupar un 

sitio importante dentro de la vida política del pa{e y que en un cor

to tiempo loe partidos de oposición han recibido leccion~e muy ric&s

que les han r.>ermitido dinamizare.e y no quedarse a la za~ de los aco!l 

tecimientoe. Sin embargo, con excepci6n del PAN, que ha optado por su 

imbricaci6n con prupoe emnre~artelee, el reFto de loe pArtidoP rie op~ 
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eici6n tendr! que eel!Uir dando la batalle en dos frentes1 el electo -

ral, pera elleearee un mayor nW.ero de simpatizantes y tener mayores -

poeibilidedee de influir en loe procesos pol{ticoe institucionales, y

e1 de base, para penetrar en loe grupos y or@lllliEacionee de la eocie -

dad y articular eue demandas a trav'e de nuevas formas de moviliEa - -

ci6n"(24). 

Loe partidoe de opoeici6n debían de estar con el pueblo y no ale -

jaree de ,l. Con el pueblo obrero, campesino, estudiantil, etc. 

'&> las elecciones de 1982, loe mexicanos que estuvieron fUera del

paíe no pudieron votar, esto file por un acuerdo por parte de la Comi -

ei6n Pederal Elector~l y loe partidos políticos reetstradoe, Loe pert~ 

dos de opoeici6n como el PSUll y el PRT no estuvieron de acuerdo con -

esto, pero se tuvieron que someter a la mayoría. 

Había protestas de mexicanos que exiE{an que en loe consulados hu

biera casillas para poder votar. Sobre todo en Loe Angeles, california 

que ee la ciudad de Norteamérica m!e poblada de mexicanos. 

No le convenía el Gobierno que loe mexicanos que estuvieran en loe 

Estados Unidos de Norteamérica votaran, ya que existía el temor de que 

no lo hicieran por el PRI. 
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J.- ESTRUCTURA DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
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Loe Partidos Políticos de 1982, que ee analizar&n respecto.ª su e! 

tructura, son loe eiguientea1 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Popular Socialista 

Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana 

Partido Acci6n Nacional 

Partido Dem6crata Mexicano 

Partido Socialista Unificado de México 

Partido Socialista de los Trabajadores 

Partido Revolucionario de 1oe Trabajadoree 

Partido Social Dem6crata 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

(PRI) 

(PPS) 

(PARM) 

(PAN) 

(PDll) 

(PSUM) 

(PST) 

(PRT) 

(PSD) 

La estructura ~e este Partido estaba compuesta de la siguiente ma

neras 

a) Por las or~anizaciones campesinas, obreras y populareE que al -

integrarse al Partido formaban sus ecctorea agrario, obrero y popular, 

que f\.leron: La Confederaci6n Nacional Campesina (CNC), la Confedera -

oi6n de Trabajadores de M~xico (CTll), y la Confederaci6n Nacional de -

Organizaciones Populares (CNOP). 

b) Por las secciones que el Partido constituía en cada una de laa

demarcaciones en que ee dividían loe distritos electoralee uninomina -

lea del pa{e, 

"El objetivo superior y culminante de la lucha del partido es la -

inetauraci6n de una nueva eociedad mexicana"(l). 

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), era el 6r~o que dirig{a y r! 

presentaba en forma permanente al Partido en todo el pa{a. 

Era responsable de que f\.leran acatadas sus 6rdenee por loe eecto -

ree, eecciones, agrupacionee y miembros del partido. 

Allimiemo, que se cumplieran su Declaraci6n de Principios, el Pro -

grB111a de Acci6n, los Estatutos Generales y su Plataforma Electoral, 

La Asamblea Nacional era el 6r~ano eupremo de deliberaci6n y deoi

si6n .. La Asamblea Nacional se realizaba cada tres aflos. 

60 



El emblema y lema del PHI de acuerdo a loe estatutos interno.e, era -

el siguiente1 

"'Articulo 5.- El emblema y combineci6n de coloree que caracterizan y 

diferencian al partido son los siguientes1 un circulo dividido en tres -

secciones verticales destacadas en color verde, blanco y rojo, de izquie~ 

da a derecha, respectivamente, enmarcadas, la primera y la Última, en -

fondo gris y la segunda en fondo blanco. En le eecci6n verde se imprimi

r& en color blanco la letra "P"; en la secci6n blanca, y en color nefl'?"o, 

la letra "R"; y en la secci6n roje., la letra "I", en color blanco. 

"La letra "R" estar& a un nivel superior a las otras dos. 

"El lema del Partido Revolucionario Ineti tucional es 1 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL"(2). 

El PRI conceb{a a la democracia como un sistema de vida el cual est~ 

be· caracterizado por la vieencia plena de libertades y le justicia so -

oial como conciliadoras de valores fUndamentalee de la sociedad en eene

ral. 

Partido Popular Socialista (PPS). 

Le estructura del PPS de acuerdo a loe articuloe 23, 24, 25, 34, 2,-

3, y 4, de loe estatutos internos del Partido, eran loe siguientes: 

"Articulo 23. - Le Estructura del Partido descansa en las Unidades 

que son sus organismos de base". 

"Articulo 24.- Los ore&nismos de direcci6n del Partido sons 

"a) Le Asamblea General de la Unidad integrada por loe miembros de -

un or((&niemo de base. 

"b) Le Asamblea Municipal coneti tuida por loe delef'ados de las Unid! 

des de un municipio. 

"o) Le Asamblea Estatal formada por los delee:adoe de las Unidades de 

una· entidad federativa. 

"d) Le Asamblea Nacional, 6r!(llno supremo de direcci6n del Partido, -

que se integra con loe delee:adoe de lae Unidades de todo el pa{e". 

"Articulo 25.- Le Asamblea General de la Unidad, la Municipal, la E!_ 

tatal y la Asamblea Nacional, eligen respectivamente el Comité Directivo 

de la Unidad, el Comité Directivo Municipal, el Comité Directivo Estatal 
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y el Comit& Central del Partido"(3), 

"Artículo 34.- El orf'Bniemo BUJ>remo del Partido Popular Social
0

tete -

es su Asamblea Nacional. 

"a) El Comité Central es el 6.nico orfSnismo de dirección del Partido 

que tiene facultades para convocar e le Asamblea Nacional. 

"b) La Asamblea Nacional ee reunirá en forma ordinaria ceda tres e -

Hoe y de manera extraordinaria cuando ael lo determine el comitá Central, 

por iniciativa pro1>ia o cuando es{ lo soliciten las dos terceras partes

de eue miembros del Partido, manifestada e través de lee Unidades, 

"a) Las Asambleas Nacionales se inten-en y son válidas si en elles -

eetá representada le meyor{a de loe miembros del partido. 

"d) La Asamblea Nacional Ordinaria deb•rá eer convocada con 60 d{es

de anticipación y la Extraordinaria con la mayor anticipación posible, -

segÚn la importancia de los problemas que oriE"inen su convocatoria. Eeta 

deberá contener el orden del d{a, luear y fecha de la reunión y la forma 

de elegir a loe delef<Bdoe. 

"e) Con la convocatoria ee enviarM los materiales para la discusión 

interne que estará ba,jo control y vi¡d.lancia de le Dirección Nacional. 

"f) Las Asambleas NacionalP.s eerbn instaladas por el comité central-

y presididas por quienes la propia Asamblea reeuelva"(4). 

El lema, emblema y su e{mbolo electoral del PPS, ere1 

"Artículo 2, - El leme del Partido ee 1 1 Vi va ll!éxico ! " 
ºArtículo J.- El emblema aonEiete en una bandera de color solfertno

oon uña &gutla azteca en vuelo ascendente en el centro, rodeada por el -

nombre y el lema". 

"Artículo 4.- El e{mbolo electoral está representado J>Or lee letrae

PPS de color solferino, eobre fondo blanco, encerradas por una circunfe

rencia de color eolferino"(5). 

Partido Auténtico de la lievoluoión lllexicana (PAllM), 

De acuerdo a loe estatutos internos del Partido, la estructure del -

PAJUI era la si(!Uiente: 

"Su estructura ea por medio de un intenso reclutamiento de cuadros,-
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capacee de enfrentarse a la lucha electoral dentro del orden conetitu -
•, 

cional. 

"La conquieta del poder político es sólo un medio para lo!'l"ar la 

consolidación de loa principios revolucionarios •. Por ello nuestro part! 

do se propone en base a la capRcttaci6n de sus miembros, alcanzar el m! 

yor número de triunfos electorales, tanto nacionales, aomo estatalee y

municipales, entidades ~etas Últimas en donde· se encuentra la base de -

sustentación de la comunidad nacional "(6), 

"Artículo 80,- Son Ór¡ranos directivos del Partido: 

"l. - La Asamblea Nacional. 

"11. - El Conee,jo Nacional .. 

"111. - El Comité E,jecuti vo Nacional, 

"11'.- La Cornisión de Honor 11 Justicia. 

"V,- Los Comit~s Ejecutivos de loe Estados 11 del Distrito Federal. 

"Vl. - Los Comités Die-tri tales y Municlpales". 

"Artículo 9o.- Para formar parte de loa Ór¡ranos directivos del Part!. 

do se requiere: 

••a) Tener antecedentes de mili tanela, por lo menos de 5 affoe anteri~ 

res a la elección o desil'!'lación .. 

"b) No haber sostenido en momento al¡runo actitud contraria a loa - -

principios que sustenta el Partido, 

•a) Haberse diatin¡ruido por eu militancia en el Movimiento Social de 

la Revolución Mexicana"(7). 

El lema 11 emblema del Partido era: 

"Art{aulo 2o,- El lema del Partido es: JUSTICIA PARA ORDENAR Y HONR! 

DEZ PARA ADiHNISTRAR", 

"IU-tículo 30.- El emblema del Partido estará constituido por loe si

guientes el~mentos: un círculo verde, la tma~en del Monumento a la Revo

lución 11 las sitrlaa P. A • .R • .M. "(8). 

Partido Acción Nacional (PAN), 

La eetru.ctura de acuerdo a loe estatutos internos del PAN, era de la 

si~tente maneras 
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Comisión 
Permanente 

Comisión de 
Orden 

Comités Municipales 

Allamblea Nacional 

Consejo Nacional 

Presidente del CEN 

Asamblea Estatal 

Consejo Estatal 

Comité Directivo 
Estatal 

Junta General de 
Vigilancia 

Comisión del Finan 
ciamiento Público-

Comités Distritalee 

(9) 

La autoridad principal, era de acuerdo a los estatutos internos del -

Partido la Asamblea íleneral Ordinaria, También, al ieual que otros partt 

dos, ésta (Asamblea General Ordinaria) se realizaba cada. tres aHos, esto 

pod{a ser porque lo conv?cara el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) o cual

quier otro ór~no que lo considerara necesario. 

Lae funciones que tenía la Asamblea General Ordinaria eran lae el -

¡zuientes: 
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a) Nombraban o revocaban a los miembros del Comité Ejecutivo·Nacio 

nal, 

b) Analizaban las actividades que hacía el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN), y 

o) Revisaban todo lo que se refería al patrimonio del Partido. 

La que podía transformar o reformar loe Estatutos del Partido, fusi2 

narse con otras aprupaciones o partidos políticos y/o en ~ltimo de los -

casos, disolver al partido, era la Asamblea General Extraordinaria. 

Nota1 

La Asamblea General Ordinaria cambió de nombre a Asamblea Nacional. 

El lema y emblema del Partido era el siguiente: 

"Artículo 60.- El lema de Aoci6n Nacional es: "POR UNA PATRIA ORDEN~ 

DA Y GENEROSA Y POR TJNA VIDA ME.T<)R Y MAS DIGNA PARA TODOS". 

"Artículo 7o.- El emblema de Acci6n Nacional es un rectángulo en co

lor plata, en proporción de 1 por 3 .. 5 cms. que enmarca una franja rectan_ 

~lar dividida en tres campos de colores verde, blanco y rojo reepectiv~ 

mente, colocadas horizontalmente en la parte media y en mayÚsculae de c2 

lor azul las palabras ACCION en el extremo superior izquierdo y NACTONAL 

en el extremo inferior derecho. 

"El distintivo electoral de Acción Nacional es un círculo de color -

azul vivo, circunscribiendo las letras mayÚeculae PAN del mismo color -

aaul sobre fondo blanco, enmarcado en un cuadro de eequlnae redondeadas; 

también de color azul 11 (10). 

Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

De acuerdo a loe estatutos internos del Partido, la proclama de es

te Partido era la BiFUiente: 

"Proclamar porque las estructuras sociales, econ6micas, culturales y 

políticas sean reforr.1adae con decisión e Ímpetu revolucionario que impl!_ 

aa el cambio profundo y rápido de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo

me;jor. 

''El camino adecuado para hacer las reformas que el país ne ce si ta ee

el de la acción responsable y valiente de todoa los mexicanos, en una --
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amplia, ffeneroea y eoetenida coordinación de esfuerzos dentro de· ~.ª so

ciedad pluralista, de las acciones intermedias entre sí y de los psrti

aulares con el gobierno, consecuentemente, el PARTIDO DE~OCRATA MEXICA

NO, rechaza de plano los movimientos explosivol!I el terrorismo y la "lu

oha armada !raticida", para llegar a las reformas de las vie,jas estruc

turae, pues la violencia sólo engendra mds violenoi& y peneralmente de

genera en dictaduras o en oligarquías eeclavizadoras del pueblo"(ll). 

En el PDM se encontraba la Uni6n Nacional Sinarquista (UNS), la 

aual se fund6 en el aHo de 1937. 

El Sinarquismo se centraba en actitudes antiliberales, y decía que

en el país había una anarquía absoluta. Sus teorías principales eran -

las siguientes: 

a) Establecerían el nuevo ~obierno, 

b) El orden y, 

c) La autoridad moral. 

Querían imponer el nuevo orden cristiano. El Sinarquismo trabaj6 en 

una forma organizada y sistematizada, cont6 con métodos propagandísti -

coa, d~ afiliación y de trabajo, el cual llegó a contar con miles de -

miembros y simpatizantes sobre todo en el Bajío, y otros estados de la

RepÚblica. 

La Uni6n Nacional Sinarquista (UNS), no le interes6 el poder y que

darse allí, sino m&s bien fue un movimiento político pero no electoral. 

En· el PDM, el Comité NacionRl era el Órgano e~eoutor y representaba 

al Partido en todo el pa{e. 

El lema y emblema del PDM era el Bil!Uientei 

"Artículo 2.- Nuestro lema es: DEMOCRACIA, INDEPENDENCIA Y 'lEVOLU -

C!ON". 

"Artículo J.- El Partido Demócrata Mexicano tiene por distintivo, -

la eilueta de un pallo euperpueeta a eue ei~lae al centro de un círculo, 

figuras todas de color rojo sobre fondo blanco"(l2). 

Partido Socialista Unificado de M~xico (PSUM). 

La eatructura del PSUM, de acuerdo e loe artículos 20, 26, 65, 67,-
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de los eetatutoe internos del Partido, comprendían lo ei¡ruiente: 

"Articulo 20,- La mili te.neta en el Partido Socialieta UnificedÓ de -

México se realiza nrtmordialmente en euE organiemoe de base, que ee den2 

minen células. 

''Les células ee orpanizan por acuerdo de loe comités eeccionalee, r!. 

E'ionalee, estatales o del Comité Central, y ~ueden ser de dos tinos: de

centro de trabajo o de actividad social y pol{tica, y de lu@'Br de reei -

dencia. 

ºLile primeras se conetituyen con loe miembros del Partido que traba

jan en una miema emnreea industrial u otro centro de trabajo, o que par

ticipe en une. miema or¡ranizaci6n de masae, 

"Las EefTUndae se intepran con loe miembros del Partido que tengan en 

común el lUE'Sr de residencia: barrios o ~obladas. 

"Para constituir una célula se requiere un m{ntmo de tres camaradas. 

"Loe Comités dirirentee del nartido pueden deetpnar a camaradas para 

constituir célulae en los centros de trabajo o luparee donde no exista -

el mínimo requerido; aeimtemo pueden reforzar con miembros de otros orfr!. 

ntsmoe cualquier célula que neceei te ayuda para me,iorar su actividad" 

(13). 

"Artículo 26.- La autoridad suprema del Partido Socialista Unifica.do 

de México ee EU COnfll'eSo Nacional. Sus fUnciones eon: 

"a) Conocer, diecutir y aprobar, en eu ce.so, la labor realizada por

el Comité Central. 

"b) Trazar la linea politice y resolver todas lae cueetionee de la -

vida del Partido que eetime necesario. 

"o) Modificar la declaración de principios, el -profrr&ma y loe eetat~ 

toe del Partido. 

"d) Elegir el Comité Central.. 

"La.e reeolucionee del ConyreEo Nacional son oblipatoris.e para todo -

el partido y sólo ~ueden revocarse ~or otro congreso. 

"El Congreso Nacional es válido ei están represente.das en él lee dos 

terceree partee, por lo menos, del total de miembros del Partido"(l4), 
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El emblema y lema del PSUM eren loe eiguientee1 

"Articulo 65.- El emblema del PSUM ee un circulo con fondo de 'cplor 

rojo vivo, en cuyo perímetro est& el nombre completo del Partido, en m! 

yÚeculaa, y en el centro se encuentran una hoz y un martillo con loe 

mangos cruzados hacia abajo .. El nombre del partido y la hoz y el marti

llo estarán imnresoe en color amarillo oro". 

"Articulo 67. - El lema del partido ee 1 Por la Democracia y el Soci! 
·uemo"(l5). 

Partido Socialista de loe Traba3adoree (PST). 

La eetructura del PST de acuerdo a loe art{culos 7o, 32, 34, 35, 
40, 42, 5o y 60 de eus estatutos internos, estaba integrada de la Bi 

gt.tiente maneras 

"Articulo 7o.- La eetn:.ctura or¡¡&nica del Partido se fundamenta en

el principio te6rico que define la or¡¡anizaci6n como un instrumento po

lítico de la clase obrera y del pueblo. Por ello la actividad orfBlliza

tiva que el Partido lleva e cabo para construirse entre las masas trab~ 

jadoras y con ellas, tiende a desarrollar entre militantes y el pueblo

capacidades y cualidades que les permitan auto~obernaree, unirse y coh~ 

si~narse e~ torno a los intereses hletóricos de la clase obrera, local! 

zar con precisión sus ~bjetivoe inmediatoe y mediatos y saber marchar a 

la conquista del Poder Político con probada capacidad para instaurar el 

gobierno de los trabajadores y establecer su hegemonía para la conetru~ 

oi6n del Eetado de todo el pueblo"(l6). 

"Artículo 32.- Loe 6reanoe de Direcci6n Nacional del Partido eon --

loe siguientee1 

"l.- Le. Asamblea Nacional. 

•2.- El Consejo Nacional de Dirigentes, 

"3· - El Comité Central. 

"4.- La Comisi6n Política del Comité Central. 

"5.- La Comisión Ejecutiva. 

"Artículo 34.- CorreP.nonde a la Asamblea Nacional trR'F.Rr y aprobar

la l{nea estratégica y t&ctica, es decir, la línea· política; revisar y-
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modificar la Declaraci6n de Principios; el Pro¡irema de Acci6n y los Est! 

tutos del Partido; ele@'ir el Comit~ Central y el Presidente del Pe.rtido

y aprobar o rechazar en su ce.so los informes de los or@Bnismos dirigen -

tes del Partido". 

"Artículo 35.- El Conse,jo Nacional de Dirigentes es el Orgeno de Di

recci6n Nacional inmediato superior del Comité Central, se reunirá anua! 

mente y se integre por lo menos con el Comité Central y eu Apare.to, los

presidentes estatales y municine.les del Partido, as{ como por los.secret! 

rioe ~eneralee nacionales y estatale~ de las ore:sntzaciones partidarias

de masas". 

"Artículo 40.- El Comité Central integrará une Comisi6n Política que 

pueda reunirse con agilidad pare discutir, analizar y definir posiciones 

ente los acontecimientos políticos ocurridos durante el período entre -

sus Plenos, de tal forma que permita unificar y ori•ntar con profUndidad 

la labor dirigente del Partido, 

"La Comisi6n Pol{tica estará integrada por el Secretario General y -

los demás miembros que elija el Comitá Central de entre sus propietarios 

y se reunirá peri6dicamente conforme a lea necesidades del trebejo". 

"Art(culo 42.- La Comisi6n Ejecutiva se integrará con los secreta -

rioe electos directamente ~or el Comité Central y loe secretarios elec -

tos en fUnci6n de su carácter de Secretarios Generales de las 0r,...niza -

cienes partidarias de me.ses en los términos del presente estatuto"(l7). 

El lema y emblema de este Partido fUe el sie;uiente1 

"Articulo So.- El Partido Socialista de los Trabajadores tendrl> como 

lema1 "POR UN GOBIERNO DE L\JS TRABAJADORES", que es la expresi6n de la -

necesidad política de todo el pueblo de asumir plenamente su soberanía -

en los t8rminos del artículo 39 de la Conetituci6n, para ser un pueblo -

gobernante que deter1'1ine su propio destino". 

"Artículo 60.- El emblema del Partido Socialista de los Trabajado -

res, utilizado como e{mbolo electoral, será una estrellá roja en perspe~ 

tiva hacia la izquierda, con un relieve fil".lrado de color nelll'O y eobre

un fondo de color blanco, colocada al centro de un círculo nepro con ca-
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racter{etlcae de en,rane en eu cara externa, sobre el cual aparecen ee
" critas en 1etras blancas las siglas del Partido "PST" en su parte infe

rior Y el lema del Partido "Por un Gobierno de loe Trabajadores", en el 

resto; todo dentro de un rect&ngulo de color rojo con las esquinas re -

dondeadae. 

"La co~binación de coloree que caracterizan al partido es la si - -

guiente1 rojo de la estrella, ne¡zro del en¡:r:rane y blanco de lae siglae

y el lema"(l8). 

Partido Revolucionario de loe 'frnbajadores (PRT), 

La estructura de este Partid~ era la siguiente: 

Lo componía la célula, la cual ••taba formada por miembros cuyo mí

nimo eran cinco y mrucimo trece. 

Las Células estaban destinadas o determinadas por 1os trabajos poli 

ticoe que rea1izaban, de acuerdo a lo que se les encomendaba. Estas C~-

1ulae tenían siempre autoridades superiores a las cuales debían obede -

cer. 

También participaban (Células) en lae organizaciones y en la elabo

ración de los trabajos políticos. 

En la estructura de este Partldo encontramos lo e1~lentes 

El Comit' Central que era el máxlmo or~nismo de dlreccl6n deepuée

del Con¡zreso Nacional. 

El Comité Central ee eleg{a por medio del voto de mayoría simple -

del Con,reso Nacional. El n&mero de miembros se decidía por el Congre -

eo, y esto estaba de acuerdo a lae necesidades del partido, La Direc -

ción Naciona1 del Partido tenia loe siguientes Secretarioe1 

Secretario Genera1. 

Secretario de Acción Política. 

Secretario de Or¡ranización y Editor del Organo Oficial, 

El Comité Central se reun{a por lo general tres vece~ al afto. Era -

convocado a las eeembleae por el Buró Político. Podía eer también conv~ 

cado por una decisi6n mayoritaria de una tercera ~arte de los miembros

del Comité. 
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El Comité Central estaba intep:rado por miembros titulares y suplen -

tee, loe cuales eran eleFidoe por todo el periodo, haeta después del Co~ 

greeo Nacional el cual era cada tres affoe. 

Los miembros suplentes podían suplir a loe titulares, cuando éstoe -

faltaran al Conp:reeo o a las reuniones ~nerales. Loe miembros suplentes 

ten{an voz y voto en las sesiones del Comité Central. 

Loe artículos 4o. y 60. fUeron tomados de loe estatutos internos del 

Partido y decían lo eiguiente1 

"Articulo 4o.- El emblema del Partido Revolucionario de loe Traba,ja

doree consiste en un martillo y una hoz colocadoe en forma vertical y P! 

ralela y detenidos por dos puffoe; todo ello de color blanco sobre fondo

rojo. Abajo de loe puHoe que eoetienen al martillo y la hoz estar&n lae

ini cialee PRT". 

"Artículo 60.- El lema del Partido Revolucionario de loe Trabajado -

re11 ee1 Proletarios de todos loe paieee del Mundo1 ¡Unioe! "(19), 

Partido Social Dem6crata (PSD). 

La estructura del PSD era de la siguiente forma: 

SU finalidad tend{a a FQrantizar la participaci6n efectiva de lee M! 
yor{ae en loa ~roceeos ~olÍtico-electoralee, en el crecimiento económico 

y alcanzar eu bienestar social. 

Loe artículos lOo. y lo •. de loe estatutos internos del Partido de -

cien lo eiguiente1 

"Articulo lOo.- Loe 6rf!Bnos del Partido son: 

"a) La Asembles General .. 

"b) El Consejo Directivo, 

"e) El Comité Ejecutivo. 

"d) El Comité Delef!"cional Estatal. 

"e) El Comité Dietrital. 

"f) El Comité Seccional. 

"g) Loe Or¡?Rniemoe Deecentralizadoe"(20). 

La Asamblea General del Partido era el 6rf!Bno superior de la aeocia

oi6n. Esta Asamblea General ee realizaba cada cuatro aHos, de acuerdo a-
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lo• e•tatuto• t.eneralee. B1 Coneejo Directivo, o el Pr••ldente del Part~ 

do era el representante legal, y a eu vez el que daba lae 6rdenee, "r.a 11!, 

noria tenía que acatar lo que decía la mayoría. 

B1 lema y emblema de eete Partido era el eieuientea 

"Artículo lo.- Nombre, Lema, l!lllblema, Organo y Carta Pol{tica1 El -

Inetituto Político ee denomina Partido Social Dem6crata pudiendo identi

ficar•• por e.ue •igl•e PSD •. El lema del Partido •111. 'Por el Socialismo -

en la Democracia' •. Bl emblema del Partido es una f'i@Ura hexagonal, de C!!. 

lor verde, rodeada de tre• l!TUPOB de e•tr{a•, formada• por tree l{neae -

ondulantee y paralelae, del miemo color. 

"Bl Or~o Nacional del Partido ee denomina 'Punto Clave' y el Regi!!. 

nal, 'ID. Domingo'; y eu Carta de An&lieie Político ee intitula 'Orbe' 

(21). 

Notae1 

a) B1 Partido Sor.ialteta Unificado de •'xico (PSUM), para lae elec -

cionee federalee de 1988 ee alió con el Partido Mexicano Socialista - -

(P•S), formaron el Prente Democr&tico Nacional (PDN), Po•teriormente 

eetoe partidoe, PSUM y el PMS cambi•ron de nombr• por el del Partido de

la Revolución Democr&tica (PllD). !eto file en octubre de 1988. 
b) ID. Partido Socialieta de loe Trabajador•• (PST), también para lee 

elecciones federalee de 1988, cambió de nombre por el de Partido del --

!'rente Cardenieta de Reconstrucción Nacional (P:PCRN). Se ali6 también al 

Prente Democr&tico Nacional. 

o) Se aliaron también otro• dos partidoa con regietro al PDN, el pe~ 

tido Popular Sooialieta (PPS), 1 el Partido Allt,ntico de la Revolución -

•exicana (PARJll), Betoe dos pertidoe en 1982 ee aliaron al PHI. 

d) Loe partidos de opoeici6n, el PSUM y el PRT, coincidieron en lo -

que •• refería a la• C'lulae, a '•tae ee lee dio mucha importancia den -

tro de eue respectivo• partidos. 
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Partido Revolucionario Institucional (PHI), 

Su organización era la siguiente: Loe sectores a¡zrario, obrero y po

pular deberían de conservar eu autonomía, direcci6n y disciplina inter -

ne, y actuar con fiel apego a lee estatutos generales del Partido, 

El Partido ten{a estos objetivos: 

e) Construir une nueva sociedad con justicia social en la que los -

trabajadores fueran loe protagonistas de su desarrollo, 

b) Apoyar a los trabajadores solidariamente en eus luchas; fortale -

cer la alianza de las fuerzas :fUndamentalee del Partido, y, a su vez, el! 

gir a loe mejores miembros a cargos de elecci6n popular, 

Partido Popular Socialista (PPS), 

Loe objetivos del Partido conoiet{an en lo• eieuientes1 

Transformar el r&gimen social que prevalecía y sustituirlo por un r! 

gimen socialista, en el que no hubiera explotadores ni tampoco explote -

doe1 

e) El Partido lucharía por un sistema de Democracia Popular pera al

canzar los ideales de la Revolución Mexicana y, a su vez, convertir en -

realidad los postulados eocialee, los cueles estaban inscritos en la -

Conetituci6n Política de loe Estados Unidos Mexicanos, 

b) Nuestro paío s6lo lo¡zraría la soberanía en un nuevo orden eocial

sin explotadores. 

Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana (PARM), 

Eete Partido preeent6 los eiguientee objetivoe1 

Defender los Derechos Humanos, le libertad, le igualdad, eeguridad

jurÍdica y propiedad, Apoyar loe poetuladoe de la Revolución Mexicana, -

que sintetizaban las luchas históricas del pueblo mexicano. 

Hacer de nuestro pBÍB una sociedad juste, din&mica y progresista, 

donde loe procesos políticos y sociales, econ6micoe y culturales debe 

r{an de coincidir con sus fines, 

Desterrar la• desigualdades sociales, es decir, lo¡zrar la equidad ~~ 

ciel. 
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El Partido lucharía y defendería loe inf'l'eBOB familiares, y apoyaría 

a laB personas que no tuvieran empleo, por medio de asesoría jur{dt'ca. 

"El. Partido, considera también, que debe lucharse por obtener una m! 

jor dietribuci6n de loe inf'l'esoa, mayor seguridad eocial y una honesta y 

pronta adminietraci6n de justicia, que los proceeoa político electorales, 

que muchas veces crean desconfianza por su falta de limpieza, deben eer

proporcionados mediante la realizaci6n a fondo de la Reforma Política" -

(22). 

Este Partido estaba a favor del derecho al trabajo, a la hueles, la

aeguridad social y la vivienda para todoa. 

Partido Acci6n Nacional (PAN). 

Ponía a diepoeict6n del pueblo de M~xico personas capacee de cumplir 

con loe objetivoe que se había trazado. 

Obj eti VOB 1· 

La creaci6n de un orden justo y dinámico de gobierno con responsabi

lidades para gobernantes y gobernadoe. 

Partido Dem6crata Mexicano (PDM). 

Como todo Partido aspiraba a tomar el poder pol{ tico •. Tenla una doc

trina humanística y a su vez democr!tica •. Iilchaba para que todos loe me

xicanos se pudieran desenvolver de acuerdo a su capacidad física, inte -

lectual y moral. 

Sus objetivos fueron loe siguientes: 

a) Independiente.- No dependería de nln~n organismo extranjero, ni

nacional, ya que la docilidad era denifl?'ante y envilecía al Partido. 

b) Democr&t'ico.- A cada uno de sus miembros y a los cludadanoe en @:J!. 

neral se lee brindaría la oportunidad de expresarse libremente. SU voz -

los llevaría a las m&s altas tribunas, en búsqueda de soluciones políti-

cae. 

c) Revolucionario.- Recog{a y a su vez proyectaba a ~a realidad el -

legado de las luchas libertarias del pueblo trabajador. Se inconformaba
con lo que se le negaba al ser humano para poder alcanzar su cabal per -

fección. 
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Partido Socialista Unificado de M'xico (PSUll). 

Este Partido luchaba por la plena independencia económica, política 

y social del paíe •. Estaba en contra del imperialismo y e favor de su -

plena eoberan{e e independencia. 

Deseaba l& transformación revolucionaria y socialista de la socie -

dad. 

El PSUM ere solidario con loe pa{eee que construyeron el socialismo 

en Arn'rice Latina, como Cuba •. 

El Partido estebe dieeHedo para le acción revolucionaria, le lucha-

poli tica-electorel y la conquista de la democracia. 

SUe objetivos f'ueron1 

a) Construir el socialismo científico en nuestro paíe. 

b) Abolir le propiedad privada de loe medios de producción. 

c) Abolir la explotación del hombre por el hombre. 

Partido Socialista de loe Trabajadores (PST). 

Lucharía por la unidad democrática de lee fuerzas nacionales y pop~ 

lares parB' ¡ra.rantizar la construcción del socialismo. El Partido dedic~ 

ría su mayor esfUerzo para lograr el desarrollo de una conciencia pol{

tioa y lucharía por elevar el papel que le había tocado deeempeHar. 

Sus objetivos f'ueron1 

a) Aplicar las idees del socialismo cient{~loo en el movimiento obr~ 

ro organizado, ee decir, en ~l pueblo trabajador. 

b) Luchar por tomar el poder pol!tico y deeempeHarlo en beneficio -

de la poblac16n. 

Partido Revolucionario de loe Trabajadores (PRT). 

Este Partido defenderle los derechos democráticos de lee masas tra

baj adorae de lae zonas urbanas y rurales. 

Estaba, al ieual que otros partidos, a favor del socialismo, y pro

pugnaba por defender el proletariado. 

Sus objetivos :fueron: 

a) Tomar el poder político, por parte de las masas trabajadoras, e

implantar el eocialiemo. 
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b) Hacer una critica a fondo a loe socialismo11 que existían, ·como -

por ejemplo en Rusia, China, Cuba, para tomar lo mejor, y desechar "io -

no aplicable en M~xlco. 

Partido Social Dem6crata (PSD). 

Ejecutaría hasta eue Últimas consecuencias el modelo constitucional 

de desarrollo, en lo político, econ6aioo y social. Afirmaba la cultura

nacional, el ejercicio del socialismo democrático y la implentaci6n de

la economía participativa. 

Objetivos: 

a) Promovería una sociedad d~mocrática de los trabajadores, como -

coneecuencia de la lucha de claeeB. donde se vería la participación pl~ 

na y el bienestar de todos loe mexicano11. 

b) Su ideologÍa sería el socialismo democrático, el cual estaría b~ 

sado en la ideologÍa política de diversos sectores de la colectividad -

nacional. 

Obeervacionees 

Loa Partidos Políticos PSUM y PST, en lo que se refería a sus obje

tivo11, coincidieron en lo que se refería al Socialiemo Científico; que

rían que se implantara en nuestro País. 

El PSD estaba a fay~r del Socialismo Democrático, es decir, que hu

biera democracia e i¡zualdad para todos: pueblo, partidos y asociaciones 

pollticH. 
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3.1.- Plataforma Electoral de loe Partidos Políticos 

Loe Partidos Políticos que se analizar&n respecto a eu Plataforma -

Electoral de 1982-1988, son loe Bitnlientee: 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Bl Partido deseaba que el Poder Político fu.ere expresi6n de la vo -

luntad mayoritaria del pueblo; que loe poderes le~timoe no loe tuviere 

una minoría o una facción de ella. Bl Partido estaba en contra de un r~ 

gimen dictatorial o totalitario. 

Una tarea superior de este Partido fu.e la de or~izer, unificar y

movilizar a lee fuerzas democr&ticas del país y edificar una nueva so -

ciedad bajo el Bi@no de la democracia social. 

Todos los individuos llevarían a cabo con su esfuerzo personal la -

actividad social que les correspondía y recibirían una retribuci6n su 

fictente para tener a eu alcance loe bienes materiales y culturales que 

se requerían para vivir con ditmidad. 

Bl Partido en su Plataforma Electoral se comprometi6 as 

-Defender la soberanía nacional. 

-Reepetar la voluntad expresada en el voto. 

-Mantener la separaci6n entre Estado e Iglesia y el respeto que se-

merece ésta. 

-Otorgar la seguridad social como principio de justicia que debe de 

impartirse a todos loe mexicanos. 

Partido Popular Socialista (PPS). 

Bn su Plataforma Electoral aspiraba a la transformación del régimen 

social que prevalecía en nuestro país, por un sistema socialista. 

Bate Partido proponía lo siguientes 

-fortalecer la economía nacional del Estado mexicano. 

-contribuir a salvar la crieie económica y política en que viv{a el 

paÍ• y que eus efectos no fu.eran car,,..dos sobre lae clases populares. 

-Su.perar. por la v(a democr,tica, el mejoramiento de las condtclo -

nee de vida de nuestro pueblo. 
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-Lo¡¡rar el pro¡¡reeo con independencia. 

-Superar el subdesarrollo económico, político y cultural del pueblo. 

El Partido tRmbién proponía que la clase obrera debería de ser la -

van1111ardia revolucionaria del pueblo. 

Partido Auténtico de la Revoluci6n Mexicana (PARll). 

Este Partido proponía e~ su Plata~orma Electoral lo sieuiente1 

-Una mejor diEtribuci6n de loe in¡rresoe, una mayor eeillridad eoci&l

y a su vez una honesta y pronta administración de justicia para todos. 

-Procesos elector~les ~ndamentadoe en una verdadera Re~orme Políti-

ca •. 

-Un mayor número de triunfos electorales a nivel nacional, estatal y 

municipal. 

-Estaba a favor de un sistema político de partido&, ya que sólo me -

diante éste sería posible que la ciudadan{a exnresara su voluntad. 

Partido Acci6n Nacional (PAN). 

En su Plataforma Electoral presentó lo siguientes 

1.- Derecho a la vida; 2.- Derecho a la verdad; J.- Derecho a la ju! 

ticia, y 4.- Derecho a la libertad,. 

1.- Derecho a la vida: El Partido promovi6 iniciativaF- de Ley, las -

cuales tendieron a ¡rarantizar la seillridad e inte@"t'idad de la medre y de 

los niffoe, El Partido estaba en contra del aborto y de la eutanasia. 

"Se esforzarán por lo~rar FSrantías ,iur{dices que protejan a loe me

xicanos de la irresponsabilidad, del impacto cultural, del deterioro ec2 

nómico y cualquier otra consecuencia nociva del desarrollo científico y

tecno1Ói'ico"(23). 

2.- Derecho a la verdad1 El Partido proponía el respeto y la promo -

ci6n del derecho a la lnformaci6n para eer informado con veracidad. 

"Pupnarán porque el Gobierno informe al pueblo, con claridad y opor

tunidad, acerca de las intenciones, los nroyectos, el desarrollo y el 

costo de loe diversos pro@"t'Bme.~ de la adminietraci6n pÚblica"(24). 

3.- Derecho a la justicia: El Partido propon{a el respeto al voto P2 

pular, mediante principios democráticoe verdaderos, y el combate al cae! 
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quiemo en donde hubiera y en todas sue formae. 

4.- Derecho a la libertad: El Partido ee oponía al ~bierno o a cual

quier ~po político que pretendiera instalarse o que quisiera imponer su 

autoridad sobre el pueblo. 

Este Partido apoyaba el fUncionamiento eficas y democrático de lae -

agrupaciones intermediae, que eran la base social de la participación re~ 

~onsable en las décisionee del bienestar común. 

Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

La Plataforma Electoral que presentó este Partido file la Bifil\iente: 

-()le el ser humano fUera respetado en eu intel!I'idad física, corporal. 

-Que fuera respetada la dipnidad de todas las personas, y a eu vez --

que todos los mexicanos encontraran posibilidades de desenvolverse en su

capacidad fÍsice, intelectual y moral. 

Este Partido proponía que la libertad era el Único ambiente en donde

el ser humano podía vivir en plenitud para lo,rar su perfeccionamiento. 

El Partido pronon{a que todos los mexicanos fUeran i~a1es ante la -

Ley, que no hubiera privile~ioe. 

También presentó lo sipuiente: 

-Democracia: El mejor sistema y estilo de vida para todos los mexica-

noe. 

-Derechos Humanos: Respeto por las autoridades judiciales a las pers~ 

nas humildes, de bajos recureoe. 

-Persona y Pol{ticas Las personas debían ser consideradas como entes

eociales, es decir se les deb{a dar el luflS.r que merecían. 

-Persona y Sociedad1 Le.e personas debían eer coneideradas como ~entes 

responeablee dentro de la sociedad en la cual vivían y se desarrollaban. 

Partido Socialista Unificado de M~xico (PSUM). 

Eete Partido presentó en su Plataforma Electoral lo si!'lliente: 

-Frenar la voracidad del cauital extranjero y de loe monopolios. 

-Ampliar la libertad política y asefiUrar a eu vez la vi~encia de la -

Constitución. 

-Combatir activamente el deeempleo y la careet{a de la vida. 
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-Promover el desarrollo proirramado de la economía, 

-Elevar el nivel de vida de loe trabajadoree, Traba,10 semanal d~ 40-

horae con Pªl!O de 56, 

-Defender a los inquilinos, sobre todo a loe trabajadores de bajos -

recurso e. 

El Partido también preeent6 lo ei¡¡uiente: 

-Pol!tica económica, reivindicaciones sociales, reformae a 1a le~ie

lación, política en el campo, derechos de la mujer, derechos de loe jÓv~ 

nee y nifloe, derechos de loe inmigrados y minor!ae étnicas, política ex

terior, y concepci6n de la revoluci6n eocialieta, 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST). 

&l eu Plataforma Electoral preeent6 lo siE'Uiente: 

-Loe trabajadores disfrutarán plenamente del producto de eu trabajo, 

ya.que ser&n loe dueffoe de la riqueza que produzcan, de eue f&bricae, de 

sus comercioe, de loe bancoe. 

-Eete Partido nropon!a que no deberían de enriquecerse minor{ae pri

vilegiadas del pa{e y del extranjero. 

"La tierra y su producto serán de quienes la trabajen y no habrá un

mexicano al que le falte un hogar decoroso y difr;l'lo, ya que el derecho al 

trabajo estar! plenamente Farantizado y eeri bien remunerado; además, el 

Estado ¡¡are.ntizar& que sus familias reciban la parte que les corresponde 

del producto del trabajo de toda la sociedad traducido en bienes y serv~ 

cioe, en salud, en educaci6n, en cultura, en bienestar y en diversión e!_ 

na"(25). 

-El Partido estaba a favor del socialismo,. Decía que eran las masae

trabajadorae las prota~onietas de la historia, por lo que deberían de -

eer lae conStructorae de una nueva sociedad feliz, sin ex~lotadoe ni ex

plotadoree, y con una democracia· para todoe. 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), 

La Plataforma Electoral que prepentó este Partido fUe la siE"Uiente: 

-Pronu¡maba por la llepada del socialismo. Dec{a que el Único que --
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podía implantar el soc.ialiemo era el proletariado. 

-consideraba que la lucha del proletariado conduciría e le deeepari

ci6n y le extinci6n del Estado. 

Este Partido esteba e favor de que loe conflictos sociales y políti

cos fueran resueltos por los medios pacíficos y democráticos, y no por -

las v{as ile~les y violentas, las cuales no conducirían a nada bueno, 

El Licenciado Oeorio Marbán, respecto a la Plataforma Electoral de -
este Partido, decía lo SifNiente: 

"Luchaba contra la austeridad CBlli talista. Semana de 40 horas, 
11Reivindicacionee campesinal!!!I, reparto de latifundioe, la tierra pa

re quien le trebeje. 

"En defensa de los trabajadores indocumentados. 

"Por el me,joremiento de les condiciones de vide del campo y de le -

ciudad. 

"En defensa de lee libertades sindicales. Derecho de huel!(B sin re~ 

triccionee. 

"En defensa de les libertades democráticas, municipio libre, eut6n~ 

mo y democrático. 

"Contra todo tipo de opreei6n. Por los derechos de la mujer y de la 

juventud. 

"Por .la solidaridad internacional de los trabajadoree, 

"Contra le insteleci6n de plantes nucleares en •éxico y contra el -

armamentismo. 

"Por la salida revolucionaria a la· crisis. 

"Por un ~bierno obrero y campesino, 

"El socialismo por el cual luchamoe"(26). 

Partido Social Dem6crete (PSD). 

En su Plataforma Electoral present6 lo sieuiente: 

-Un ejercicio racional de la economía, atento e las ~emendes popUl!. 

ree y a las necesidades de promoción de loe sectores productivoe, y a -

su vez.-. un cambio socialista y democrático, el cual estuviera acorde con 
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lae aeptracionee del pueblo de México. 

-Proponía que hubiera conductos democráticos que estuvieran abiertos 

a la participación ciudadana, 

"El PSD postula la edificación de una sociedad democrática de traba

jadores, manuales e intelectuales, de loe eectoree rural y urbano. La -

socialdemocracia, como idea rectora, ee concibe como aquella que parant1 

za en plenitud, el ejercicio de loe derechos políticos, la participaci6n 

en el crecimiento económico, el acceso al bienestar social, y la ~romo -

ción de la afirmación cultural nacionalieta"(27), 

-Garantizaría la participación efectiva de las mayorías en loe proc! 

sos políticos y en el crecimiento económico para alcanzar el bienestar -

social de las mayorías. 

-Lucharía para que las clases populares tuvieran más altae responsa

bilidades dentro del poder público. 

-Garantizaría el bienestar económico y social de las clases máe nec! 

eitadas de la población. 
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4.- EL CODIGO PEDBRAt. ELECTORAL (CPB) 
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El C6di¡;o Federal Electoral contenía nueve puntos muy importan~es: 

lo.- Su Objeto. 

20.- De las Orgsnizaciones Políticas. 

30.- Del Re¡rietro Nacional de Electores. 

40.- Del Proceso y Organismos Electorales. 

50.- De las Elecciones. 

60.- De loe Resultados Electorales. 

7o.- De los Recursos, Nulidades y Elecciones. 

80.- Del Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

90.- De la Elección de la Asamblea de Representantes del Distrito

Pederal •. 

Se desglosan a continuación loe nueve puntos anteriores: 

lo.- Su Objeto, El Código Federal Electoral (CPE), establecía los

lineamientos de les elecciones a nivel federal. estatal o municipal, -

de una forma objetiva y clara pera todos los partidos políticos. 

El objeto del C6digo Federal Electoral file de que todas las perso

nas en edad de votar y que hubieran cumplido loe 18 aHos, hombres y 111!!, 

jeree, pudieran emitir su voto por los partidos políticos que ellos -

consideraran m~e importantes, 

También, entre uno de sus principales objetivos, estaba el respeto 

al voto, libre, secreto y directo. 

20.- De las Organizaciones Políticas, 

Aquí se daban loe lineamientos sobre loe Partidoo PolÍticos .. Se i!!, 

dioaba que todoe los partidoe debían de contar con un plan de acct6n,

eetatutoe, plataforma política electoral, forma de orFBnización, etc, 

La Comiei6n Pederal Electoral vigilaría que se cumpliera con lo 

que ee solicitara a loe partidos políticos; el que no lo hiciera no 

podría ser registrado •. 

Loe partidos polÍticos en cada elección que participaran deberían

preeentar una plataforma electoral mínima, que no tenía porque ser - -

igu.al a la que hubierJ.n preeentado en elecciones anteriores. 
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Los requiEito11 para re¡rietrar e loe partidos político11 ente· la Co

misi6n Federal Electoral eran loe sieuientes1 

a) El número total de afiliados en el pe{11 debería ser mayor que -

65,000. 

b) Celebrar su asamblea en presencie de un juez municipal, de pri

mera instancia o de diEtrito, notario público o de un tuncionarto acr! 

ditedo ante la Secretaría de Gobernación, pera que di~ra fé de que s{

se efectuó la asamblea corrPenondiente. 

c) Que en la Asamblea Estatal o de Distrito lle aprobare eu declRr! 

ci6n de lJrincipioe, eu proPTama de acct6n y eue estatutos •. Conforme -

reunieran los requiEitos que pedía el a6di~o Pederal Electoral, ee po

dría re¡rietrar a loe partidos políticos. 

Toda resoluci6n, positiva o negativa, en lo que ee refería al re -

¡rietro e los partidos políticos, debería ser publicada en el Diario -

Oficial de la Federación y ee lee haría saber por medio de boletines a 

loe demás partidos políticos. 

Loe partidos polÍtico11 re¡rietredos aontarían con el tiempo sufi -

atente en radio y televisión, para difundir su ideolo¡ría política du -

rente 15 minutos didrioe. 

Eh tiempo de elecciones políticas se les daría más tiempo en los -

medioe de comunicación masiva. 

Los partidos políticos que tuvieran el l.5 por ciento de loe votos 

emitidos a nivel naaional, mantendrían su repÍstro; los que no lo tu -

vieran, lo perderían autom~ticamente. 

Cuando loe partidos políticos no hubiesen obtenido el 1.5 por cie~ 

to de lB votación nacional, no se lee dBrÍa finBnciHmiento pÚbliCOo -

BÚn auando eue candidatos ocuparan curulee en le cámara de Diputados o 

escaftos en la c!mara de Senadores. 

Los partidos pol{ticos y asociaciones podrían fusionarse con otros, 

pera constituir frentes con objetivos comunes y a se vez nombrar a un

oandidato que repreeentara loe intereses de todos loe partidos a través 
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de una plataforma electoral mínima. 

El total de la votaci6n se acreditaría a loe partidos políttc"i>s de 

la coalici6n y se sumaría en favor del candidato que hubieren nombrado. 

A1 terminar las elecciones, Fe acabaría la coalición o fuet6n. 

3o.- Del Be~ietro Nacional de Electores. 

"E1 Rerietro N'Acional de Elf'ctores adaptará su quehacer a las téc

nicas modernas de la informática nara mantener actualizada, en forma -

permanente, la inecrlpción de los ciudadanos y la formulación de loe -

padrones electorRlee, ¡rarantizando eu veracidad y credibilidad"(l). 

El Sistema NactonRl de Comunicación SOcial sepuir:la motivando a 

loe ciudadanos para que hicieran la depuración y actualización del pa

dr6n electoral una acci6n cotidiana, en beneficio de la poblact6n. Es

te sietema se mantuvo atento a loe cambios demostrados que se dieron y 

atendi6 las modificaciones pertinentes en lo que ee refería a la refo~ 

ma y geografía electoral por medio del Inetituto Nacional de Eetadíeti 

ca, Geografía e Informática (INEGI). 

El artículo 99 del C6diFO Federal Electoral decía lo eieuiente: 

"Artículo 99.- El BeFiBtro Nacional de Electores es el or¡raniemo -

técnico, dependiente de la Comisión Federal E1ectore1, encerrado de -

inscribir a los ciudadRnoe mexicanoe en el padr6n electoral Único, de

mantenerlo permanentemente depurado y actualizado, y de elaborRr lae -

listas nominales de electores•(2). 

Loe ciudadanos para poder ele~ir a sus repreeentRnteR, deberían e~ 

ter re~istr~doe en el ~adrón electoral, el que no se ref ietrara no po

dría ejercer eue derechos polí ticoe •. 

El BeFistro Nacional de Electoree (!!NE), tenía la obligaci6n de -

entregar oportunamente la credenci~l de elector, para que los ciudada

nos depositaren o-portunamente su voto •. El RNE tenía une. función direc

ta con la Comieión Federal Electoral, para cuanño lo considerara pertl 

nente o neceearto hiciera modificaciones totalee o parciales. 

El artículo 118 del OÓdi~o Federal Electoral, decía lo eiguiente: 
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"Articulo 118,- La credencial de elector deber& contener la. infor

mac16n relativa a: entidad, muntcinio, localidad, distrito electo"ral -

uninominel y secci6n electoral correspondiente al domicilio del ciuda

dano inecrito; la eleve de elector; apellido paterno, apellido materno 

Y nombre, domicilio, eexo, edad, huella di¡rdtal y firma del ciudadano; 

s!lo de registro; eepactoe necessrioe para anotar a!lo y elecci6n de que 

ee trate, y la firma imnreaa del director ~eneral del Registro Necio -

nal. de Electore11"(3). 

4o.- Del Proceso y Or~niemos Electorales, 

El articulo 158 del t:r6dil'O Federal Electoral decía lo ei~iente: 

"Artículo 158 •. - El proceso electoral ee inicie. en el mea de octu -

bre del affo anterior a la elección ordinaria. y concluye en el mes de

octubre del ello de los comicios federales y comprende lee etapas si 

tuientetl1 

"a) La l)reparatorie de la elección, 

"b) De l.a jornada electoral, y 

"o) ta posterior a la elecciÓn"(4). 

Se desgloesn loe puntos anterioree: 

a) ta preparatoria de la elecci6n. comnrend{a l.a reviei6n del pro

ceso electoral, ee decir cómo ee dividiría al Pa{e en lo que se refería 

a los 300 distritos electorales uninominelee y cinco plurinominalee,. -

loe ciudadanos que lee tocaría estar presentes en las casillas, loe -

conventos de coalición y fl.lei6n de loe partidas, lee aeoci&cionee poli 

ticae, la documentación electoral que debería de estar aprobada par la 

Comisión Federal Electoral, la propa¡randa electoral. 

b) De la jornada electoral, Permitía darnos cuenta de cómo trabaj! 

ben loe diversos partidos polÍticoe en la cempa!la electoral, de la - -

instalación de las casillas y de la forme en que se llevarían a cabo -

las elecciones. 

e) La posterior a la elecci6n. Comnrend{a la remisión de loe paqu~ 

tes electorales a los Ór~anoe correenondientee ee,:nín fueran las vota -

ctonee de diputadoe, senadores, Presidente de la República. 
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Lae entidades federativa• tenían eu capital que sería cabecera de -

circunecripci6n, Debla de tener nereonalidad jurídica propia y a eu vez 

ser aut6noma. 

Las Elecciones tenían una función de orden público, que correspon -

día al Gobierno Federal, con la participación activa de loe ciudadanoe

y partidos pol{ticoe, loe cuales debían de activar a la población para

que ejerciera sus derechos políticoe, 

La Comisión Federal Electoral era la reeponeable de la prF.paractón, 

desarrollo y vigilancia del proceso electoral, para que se diera dentro 

de loe marcos legales. 

La Comiei6n Federal Electoral ViFilar{a con el apoyo de loe parti -

dos políticos que loe procesos electorales ee llevaran a cabo conforme

ª la Ley. 

El poder nÚblico· debería a8epurar e la ciudadanía el desarrollo com 

pleto de las elecciones y orranizar{a y llevaría a cabo las tareas m&e

importantee en la realización de los procesos electorales. 

Se ?rantizar{a que loe procesos electorales tuvieran lae: caracte -

ríeticas de le~alidad e imparcialidad que exi~{a la uoblaci6n, para que 

fueran democráticas. 

En la Comiei6n Federal Electoral existía una auténtica participaci6n 

de loe ciudadanos a través de los renre~entantes. 

"En la Comisi6n Federal Electoral se manifiesta el pluralismo ideol2, 

gioo que impera en el pa{e, A fin de ase¡ni.rarle la eficacia, sus or~ -

niemoe técnicos, en particular le Secretaría Técnica, dispondrán de to

dos loe recursos que requiera le celebreci6n de loe comicios federalee

Y la aeeeor{a a loe ~roceeoe locales. 

••ta Comisión Federal Electoral y ie.ue órranoe auxiliares contarán 

con el apoyo del Ejecutivo para deeahoflS.r las solicitudes de informa 

ai6n requeridas por loe diversos partidos políticoe"(5) '. 

La Comisi6n Federal Electoral ten{a diversas funciones: 

a) Reeietrer lee cendidaturae que nombraran los n~rtidos polÍticoe

para Preeidente de la RepÚblicn, Dinutadoe y Senadores. 
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b) Registrar lae candtdaturaa da Dlputadoe de sa7oría relatt'Wll o -

de repreaentaci.Sn proporct.onal, 

c) Reeolyer lo mejor posible cuando a loe diYereoe partidos politl 

ooe o aaociacionea políticas •e lee diera el registro, condicionado o

detini ti Yo, 7 ae{m~emo cuando lo perdieran. Era necesario que lo die -

ran a conocer por diYeraoe medio• como boletinee 7 el Jliar1o Ot1c1al -

de la Pederaci6n. 

d) Dar a conocer cuando loa d1Yereoe partido• o aeociacionee polí

tioaa ae tuetonaran o coligaran con otroe para contender en lae elec -

ctonea, 

e) La Comiei.Sn Federal Blectoral publicaría en el Jliario Oticial -

de la Pederaci6n (DOP) loe acuerdos 7 resoluciones •'• importante• que 

tueran de interés general para los propios partidos 7 la poblact6n. 

So.- De lae .Bleccionea. 

Lee Eleccionee aon un factor muy importante en nueatro país, 7a 

que permiten que el pueblo vote de acuerdo a eue tdealee pol{tico•. 

Para que unae Eleccionee sean limpies deben de reunir cierto• re -

qut•1t:oa1 
•10.- Un.a sociedad con una cultura política elemental auticiente -

para que cada ciudadano pueda entender el aigniticado de loa programa• 

de gobierno que cada grupo pol{tico proponga, 7 decidir eu •oto en co~ 

aecuencia. 

"2o.- Reconocimiento 7 garant{a abaolutae de toda• la• libertadee

indiYldualee r pol{ticae. Eete ea un requteito de poeible cumplimiento 

tnatantineo para loe poderes públicoa, 7 •in el cual cualquier elec -

oi6n ea una tarea perfectamente inútil. 

•30.- Eetableolmlento rteuroeo de lae f!!l!'!!1t{ae neceeartaa para -

oue el proceeo electoral ee deearrolle con limpiema, honestidad l en -

tr;u.aldad de oportunidadee para todoe loe tz'Upoe pol{tieoe interTinien

tH•(&). 

a. lo que ee reter{a a lae Elecolonee, ee publicaría en todo• loe

peri6dicoe de la República la ubicaci6n de lae caetllae electoralee p~ 
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ra saber a d6nde aaudir a votar. Beto se reali&ar{a unos d{aa aniee de 

las elecciones. 

Para que las elecciones flaeran verídicas debían de contener lo •i

l!ll1ente1 

•10.- ~e el elector llel!lla a votar con perfecto conocimiento de 

la realidad que 1~ rodea, ee decir, cu.ando ha lleeado a comprender y 

valorar el sistema social, econ6mico y político que rige la vida del 

paLa en que vive. s6lo entonce• podr¡ decidir libremente el sentido de 

au voto. 

•20.- ~· el reeultado de lae elecciones sea un reflejo lo m!s e -

saeto po•ibl• del eapectro de opinionea que hay en el pa{s•(7). 

Las Bleccionee en 1988 fueron el primer m16rcolee de julio, ya que 

ae{ estaba estipulado por el C6digo Pederal Blectoral. 

Para poder votar en la casilla correspondiente ae debi6 cumplir -

con loa Bil!llientee requieitoa1 

a) Presentar eu credencial permanente de elector. 

b) Llevar su credencial del trabajo, ei no tenía la de elector, o

alguna otra identific•ci6n como la del Instituto •ezicano del Sel!llrO -

Social (IllSS), la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de -

lo• i'rabajadorea.del Batado (ISSSTB), o alguna otra credencial que lo

idenUficara. 

a) Loa tuncionarioe de casilla cotejarían la firma que tenía la ~ 

credencial de elector, con la que escribiera por separado. 

d) Si loe flancionarioe de casilla conocieran al elector, como qui~ 

ra 6ete ten{a que presentar eu credencial permanente. 

e) Deepu6e de haber votado, se le perforaría eu credencial de elec 

tor, y en el dedo pul~r derecho ee le pondría una tinta especial, 

f) Bl voto debería de eer libre y aecreto. 

Podían votar loa militares y la fueres ~rea •exicana, siempre y -

cuando flleran vestido• de civil, y no llevarllll eu uniforme reglamenta

rio, habla excepcione• como por ejemplo •i el militar ee encontrara en 

servicio activo, votarla en la casilla m'• cercana al lugar donde e•t!!. 

94 



Yiera deeempeftando eu eervioio. Wo lo podían hacer loe eacerdotea, ee

~ lo eetipulado en nueetra Conetituci6n Política en eu artículo 130. 
ID. preeidente de la caeilla, •i lo creía conveniente, podía h•cer

ueo de la fuerza p~blica en lae eiAUientee circunetanciae1 

a) Que hubieeen llegado personae armadae 7 no hubiera 1!9rantíae 

oonetitucionalee para loe elector••· 

b) Que divereae personae hicieran proi!elitiemo a favor de un part! 

do político. 

o) Que lae pereonae quieieran entrar por la fuerza a votar. 

60.- De loe Reeultadoe Blectoralee. 

•Artículo 298.- ID. c6mputo dietrital de una elecci6n •• el proced! 

miento por el cual el comit' distrital determina, mediante la ewna de

lo• reeultadoe anotado• en lae actae de eecrutinio 7 computaci6n de -

lae caeillae, la votaci6n obtenida en un dietrito electoral•(8)• 

llrl la eociedacl.1ibre, el individuo o elector est& en condiciones -

de valorar la ideologÍa política, que conven,ga a eue propios intereses. 

8i el proceeo electoral re~ne los requieitoe de libertad y es vert 

dioo, neceeariamente earantizar& los reeultadoe electorales a todos -

loe ciudadanos, orgenizacionee y partido• político•. 

7o.- De loe Recureoa, lfulidadee 7 8ancionee. 

Loe recursos eran loe medios de impuj!Daci6n de que ee valían loe -

partidoe político• que no estaban de acuerdo con loe proceeoe elector! 

lee. cuando ee interponía el recureo de queja por parte d• loe parti -

do• político•, era turnado al Tribunal de lo Contencioso Blectorel - -

(!OB), para que tomara lae medidae que tueran pertinentes e informara

ª la Comisi6n Pederal Blectorel. 

La Comisi6n Pederal Electoral comunicaba a loe partido• políticoe

lo que había eucedido en las eleccionee, ya eea que hubiera habido an~ 

mallas, o •i todo• loe partido• se comportaron bien. 

Hubo tree recurro• muy importantes que fueron1 

a) Revocaci6n, b) Reviei6n, 1 o) Apelaci6n. 

a) Revocaci6n.- Beta ee interpondría ante la Comiei6n Pederal Bles 
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toral por lae reeolucionee que no contaran con el acuerdo de loe part1 

doe o aeociacionea politicae, 

Contaban loe partidoe o asociacionee polittcae con tree diae h'bi

lee, a partir del dia elf!Ulente en el cual ee le• hubiera noti!icado -

la reeoluci6n. 

b) Reviei6n.- El articulo 322 del C6digo Pederal Electoral decia -

lo siguientes 

"Articulo 322,- Bl recureo de revlei6n ee interpcndr' ante el or~ 

niemo electoral u o!iclna del Registro Racional de Blectoree que hubl~ 

••· dictado la reeoluci6n recurrida. Cuando •• trate de actoe o acuer -

doa de lae delegaciones correspondientes del Registro Racional de Ble~ 

toree en la entidai, el recurso de revisi6n ee interpondr' ante lae -

comielonee eetatalee de vigilancia. 

"Bl t'rmlno para interponer el recurso de revist6n eer' de tres -

diae naturales, que empe•ar'n a contar a partir del d{a siguiente en -

que ee hubiese notl!lcado la reeoluci6n recurrida"(9). 

a) •pelaci6n.- La apelaci6n procedía cuando lae reeoluciones dlct~ 

dae :fueran deeravorables al recurso de revlst6n, y cuando lae reeolu -

clonee de la Comlei6n Pederal Electoral hubieran eido dlctadae eobre -

la revocact6n. ~ambt'n contaban con tree diae naturalee al igual que -

loe doe puntos anteriores, para que loe partido• politicoe pudieran -

hacer ueo de la apelaci6n. 

Cuando hubiera recurso de apelaci6n, el titular del oreanieao ree

pectivo enviaría el eecrtto por el cual no estuviera de acuerdo, 1 111&!! 
daría lae prueba• al ~ibunal de lo Contencioeo Blectoral, dentro de -

lae 24 hora• eiguientes a eu recepci6n. 

ID. ~lbun•l de lo Contencioso Electoral noti!icaría a la Comiei6n

Pederal Electoral, a lae Comlsionee Iocalee Blectoralee, a loe Comit'• 

Dietritalee y al Registro Racional de Electores, aeimiemo a quien hu -

bieea interpuesto el recurso de apelaci6n, lo que hubiesen acordado. 

Toda reeoluci6n debería contener lo eigutentes 

a) Pecha, lugar 1 organismo que la dict6. 
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b) La oalificac~6n de la• prueba• documentalee aportad••· 

o) La aoluci6n a la que hubieeen llegado. 

d) Bl cumplimiento de todo• loe organiamoe, 

Laa elecciones eerían nula• en loa •iguiente• caeoa1 

a) Cuando hubiese violencia general en loa distrito• electorales 7-

no •• pudieaen llevar a cabo '•taa. 

b) Cuando no hubieee las garantíaa individual"ea para loe electoree, 

para llevar a cabo las eleccionee. 

Bo.- Del Tribunal de lo Contencioao Electoral (TCB), 

ID. tribunal de lo Contencio•o Blectoral fue el organiamo aut6nomo -

de car&cter adminiatrativo, dotado de libertadea política• 7 faculta -

dea, para reeolver loa recureoa de apel•ci6n 7 queja. 

Bl TCB dio informea amplioa 7 detalladoa a la Comiai6n Federal Ble~ 

toral y a loa partidos y aeociacionee políticaa que lo requirieron,. 

9o.- De la Blecci6n de la Asamblea de Repreeenta~•ea del Dletrito -

Pederal.. 

La Asamblea de Repreeentantee·del Diatrito Federal (ARDP), tuncion6 

a partir de laa elecciones de 1988, 

Bl artículo 366 del C6die;o Pederal Blectorel decía lo aiguiente: 

"Artículo 366.- La aaamblea ea un 6r@llllo de repreaentaci6n ciudada

na, dotado de autonomía y con facultadea para dictar bandoa, ordenanzaa 

7 reglamentoa de policía y buen FObierno, aaí como para realizar !Uncia 

nea da control de la administraci6n pública del Dletrito Pedaral, prosa 

ver la participaci6n ciudadana y realizar accionea de promoci6n 7 gesta 

ría, an loe t'rmino• eatablecido• en la reapectiva le7"(lO). 

La Asamblea de Representante• del Distrito Pederal eatuvo integrada 

por repreeentantee electoa por votaci6n directa y secreta. Se vot6 por

un titular y un euplente como repreaentantaa de la .Uamblea, 

La ARDP duraría tres aftoa, al igual que la c'mara de Diputado•. 

"Son tacultadea de la Asamblea de Repreeentante• del Distrito Pede
ral lae •iguientea1 
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"A) Dictar bandoe, ordenanzas y reglamento• de policía y buen.go -

bierno que, ein contravenir lo dispuesto por lae leyee y decreto• ~xp~ 
didoe por el Congreso de la Unión para el Distrito Federal, tenf!8D por 

objeto atender lae necesidades que ee manifiesten entre loe habitante• 

del propio Distrito Federal, en materia de1 educación, ealud 7' aeiete~ 

ola eooial; abasto v distribución de alimentos, mercadoe y rastros; -

eetablecimientoe mercantiles; comercio en la v{a pÚbltca; recreaci6n,

eepect,culoa públicos y deporte; eeg11ridad pública¡ prot~oci6n civtl;

aervictoa .auxiliares a la administraci6n de justicia; prevenct6n y re! 

daptaci6n social; uso del suelo; regulartzaci6n de la tenencia de la -

tierra, establecimiento de reeervae territoriales y vivienda; preeerv! 

ci6n del medio ambiente y protecci6n ecoló~ca; explotaci6n de minae -

de arena y materlalee pétreoe; conetrucclonee y edificaclonee; agua y

drenaje; recolección, disposición y tratamiento de basura; tratamiento 

de a!!ll••; racionalizaci6n y seguridad en el ueo de energ,ticoe; viali

dad y tr&nstto; transporte urbano y estacionamiento•; alumbrado públi

co; parque• y jardines; agencias tunerariae, cementerio• y servicio• -

conexo•; fomento econ6111ico y protecct6n al empleo; desarrollo agrope -

cuarto; turiemo y servicio• de alojamiento; trabajo no asalariado y -

prevteión social; y acción cultural; 

"B) Proponer al Presidente de la República la atención de proble -

mae prioritarios, a efecto de que tomando en cuenta la previei6n de i~ 

gresoe y el ~eto pÚbliao, loe considere en el proyecto de presupuesto 

de egreeoe del Distrito Pederal, que envíe a la C"-ara de Dl.putadoe -

del Congreso de la Unión; 

•e) Recibir loe informe• trimestrales que deber' presentar la aut2 

rtdad administrativa del DI.atrito Federal, sobre la ejecución 7' c11111pl! 

miento de loe preeupueetoe y programa• aprobados, y elaborar un infor

me anual para analizar la congruencia entre el gasto au~orizado y el -

realizado, por partid&• y programas, que votado por el Pleno de la A -

samblea remitir& a la C'mara de Diputados del Congreso de la Ont6n, P! 

ra• eer considerado durante 1a revisi6n de la cuenta PÚblica del Dl•tr! 

to Federal; 
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"D) Citar a loe eervidoree pÚblicoe que •• determinen en la leT co

rreepondlente, para que informen a la Ae11111blea eobre el deearroll~· ·de -

loe eervictoe T la ejecuci6n de lae obrae encomendad•• al gobierno del
Dietri to Pederalf 

"B) Convocar a consulta pública sobre cualquiera de loe temas sen -

clonados en la presente base, T determinar el contenido de la convocat2 

ria reepecttva1 

"P) Pormular lae peticione• que acuerde el Pleno de la Aeamblea, a

las autoridades admtntetrattvas competentee, para la eoluct6n de loe 

problema• que planteen eue miembros, como resultado de eu acci6n de !9! 
toría ciudadana1 

•o) Analizar loo informe• eemeatrale• que deberl.n presentar lo• r•

preeentantee que la integren, para que el Pleno de la Atiamblea tome laa 

medtdaa que correspondan dentro del Ñnbtto de sus facultades de consul

ta, promoci6n, gestoría T eupervlei6n; 

•ff) Ap~obar loe nombramtentoe de magtetradoe del Tribunal &lpertor

de Justicia, que haea el Presidente de la República, en loe t6rmtnoe de 

la.base 5a. de la presente fracci6n; 

"I) Expedir, ein intervenci6n de ningÚn otro 6r!BJ1o, el Reglamento

para· BU Gobierno Interior; T 

•J) Iniciar ante el Congreeo de la Unt6n, l•T•• o decretos en mate

rias relatiTae al DJ.etrtto Pederal"(ll), 

Solamente loe partidos políticos 7 asociaciones que contaban con r! 

@ietro podían participar en lae eleacionee para la Atiamblea, 

Blltaban exentas para ocupar esto• pueetoe loe candidato• a Diputa -

doa, Senador•• T Predldente de la República, 

Loa partidos político• que participaron en la• elecciones da loe -

miembro• de la Aeamblea, presentaron una plataforma electoral mínima, -

diferente a la plataforma electoral que preaentaron loe partido& para -

lae eleccionee de DJ.putadoe, Senador••· 

Lae elecclonea ordinaria• de loe mtembroe de la AllDP, deberían c•l! 

brar•• cuando hubieran eleccionee de Diputados Pederalea.~ Senadores. 
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4.1.- Prlnclpal Impuleor del a6dlf'O l'ederal !Uectoral 

La mayoría de loo Presidentes de la República al aeumlr el poder 

han proeramado eu reforma electoral1 Jos' L6pez Portillo con la Ley Pe

deral de Or~lzaciones Políticas y Proceeoe Blectoralee (LOPPB)¡ -

Miguel de la Madrid Hurtado con el a6d1t'O Pederal Electoral (CPE)¡ 

Carlos Salinae de Gortari con el CÓdil!O Pederal de Inetitucionee y Pro

cedimlentoe Blectoralee (COPIPB). 

La LOPPB duró nueve aftoe, de 1977 a 1986; el CPB dur6 doe aftoe, de-

1967 a 1968, 

En el CÓdi~o Federal Electoral ee pusieron lae basee para estructu

rar la .Aeamblea de Representantes del ll1etrito Federal (ARDP). La Asam

blea fu.e posible graclae, entre otrae, a lae encueetae y optntonee de -

las ~untas con loe vecinos. 

Con lliguel de la Madrid se amplía la representación popular a 500 -

diputadoe; 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcio -

nal •. 

Se propuso que las circunscripciones plurlnomlnalee, en las cualee

ee divid{a al pa{s, fueran cinco. 

La mayoría en la a6mara de Diputadoe no pod{a superar las 350 curu

lee, que representaban el 70~, ee decir, el partido en el poder no po -

d{a tener m6s de 350 diputados, de mayoría relativa y de representación 

proporcional. 

"Son doe loe aepectoe que contemplan el C6digo Federal y que deben

reea1taree. Por una ~arte, ai fUn.!F!r el Estado como reeponeab1e de la -

preparación, desarrollo y vi~lencia de las elecciones est6 garantizan

do la observancia del inter6s Feneral de la sociedad y no e6lo el lnte

r6e de un partido o el provecho de una corriente de opinión •. Por otra -

parte, al permitirse la partlclpación de ciudadanoe y de partidoe polí

ticos, como vigilantes e integrentee de loe 6rf1'nos y proceaoe elector! 

les, ae est! avalando la intervenct6n plena de la socied'd (ciTil J po

l{ttca) en la renovaci6n periódica de la representación pol{tica naclo

na1"(12). 
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Pablo Gonz&lez Casanova, autor de varios libro• aomo "ta Democracia 

en M6xico", "El Beta.do 1 loa Partidos Pollticoe en M6xico", 1 otro~·m!ir, 
afirmabas "Desde poaicionee ideol6gt.cae 1 pollticae inclusive antag6ni

aae, muchas fUerzaa eet"1 exigiendo que ee avance en una democracia e -

lectoral. M&e aún, eubra1a que la actual adminietraci6n pueo en primer

plano el modelo democr&tico liberal a fin de hacer frente a loe desafi

o• que planteaban la crieie, se aubra16 la necesidad del equilibrio de

poderes 1 fil~ emprendida una reforma para devolver m eetadoe 1 munici -

pioe ma1or capacidad de geeti6n y libertad respecto del centro. 

"Brltoncee, ha1 poeibilidadee enormes para que, en loe aftoe por ve -

nir, lae tuerzas partidarias que ya empiezan a perfilara• como lae m&e

repreeentativae del paíe logren construir un conjunto de apreciacionee

polÍticae fundamentales acerca de la naci6n que aspiran a gobernar, eea 

deede la Preeidencia de la Repáblica, el gobierno de una entidad feder~ 

tiva o una alcaldía llllllicipal, ee decir, quiz& no eet6 remoto el momen

to en que la lucha política ee refiera a ciertos matices y acentos, pe

ro no a apreciaciones tajantemente diecrepantee acerca de la neci6n 1 -

eu destino. 

"En construir un centro de confluencias en política radica le clave 

para consolidar la democracia liberal que al parecer ya ee vislumbra, 

Be seguro puee, que en adelante habr! cambios acelerados 1 mu1 protun -

doe"(l3). 
Lae miemae fUerzae estaban exigiendo que nueetro paíe avanzara ha -

cia·una democracia político electoral; que ee dieran lae baeea para po

der crearla. se buscaba aup~rar el centralismo, 'ª que loe eatadoe y mu 

nicipioa también buecaben una mayor participaci6n política. 

Mil!Uel de la Madrid inici6 la refoJ'lla política electoral y la con -

clu16 con eu c6digo Pederal Blectoral (ClB), en el cuarto afto de eu pe

ríodo (1986). Ya ee habían celebrado elecciones de Diputados y Senado -

rea en el allo de 1985. 
La LOPPB file derogada y suplida por el Código Pederal Electoral, 

De acuerdo a divereoe partidos, asociaciones pol{ticae, y la prensa 
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•n general, el CPB eer{a deroeado por el pr6ximo Preeidente de la ~eoú

blica. 

"Bn junio de 1986, Miguel de la Madrid public6 un acuerdo preeiden

aial en el que diepueo la celebraci6n de audiencia• pÚblicae de consul

ta para la Renovaci6n Política Electoral 7 la participaci6n ciudadana -

en el gobierno del Dietrito Pederal. 

"luego de eeas audiencia• (julio 7 aeosto de 1986), Mil!!llel de la -

Madrid envt.6 una iniciativa de reformae a la Conetitución para dar eue

tento a la iniciativa del nuevo Código Pederal Blectoral"(l4). 

Loe reclamoe de la eociedad 7 de loe partidoe polÍticoe, ee pueden

sintetiear en1 

"Portalecer el sistema democr•tico nacional. 

"J!:yttar el fraude electoral a partir de una mayor participación de

loe partidoe en los 6reanos electorales, aeí como en las fases de pr•p!, 

raci6n 7 desarrollo de lae eleccionee. 

"Limitar al Poder Ejecutivo, a partir de un mayor fortalecimiento -

del Poder Legislativo. 

"Propiciar un aut,ntico pluripartidiamo, abrir cauces para la alte~ 

nancia en el poder 7 evitar la eobrepreeentaci6n del partido en el po -

der en la c'1nara de Diputado•"(l5). 

In C6di!!O Pederal Blectoral e6lo pudo regir el proceeo electoral f~ 

deral de 1986. 
IU.guel de la Madrid envi6 a la C'1nara de Diputados del Congreso de

la Uni6n la iniciativa para que ee aprobara el C6digo Pederal Electoral 

hubo diputado• que no estuvieron de acuerdo sobre todo de los partidos

de opoaici6n, pero al final ee aprob6 porque el partido en el poder era 

ma7or{a 7 a su vez hubo otros partidos que l• apoyaron. 

La iniciativa pas6 a la C'1nara de Senadores, 7 ellos tambi'n la a -

probaron el 9 de enero de 1967 •. Apareci6 publicada en el Diario Oficial 

de la Pederaci6n el 12 de febrero de 1967. 
Se!Úft el CÓdil!!O Pederal Electoral, el Colegio Electoral, el cual se 

integraba por diferentes miembros de los partidoa pollticoe, tenía la -



oblige.ci6n fundamental de emitir declaratorias para calificar laa·e~es 

ciones de Diputados y Preeidente de la República, Esto sería dos mesta 

despu~s de que fUera iniciado el período de sesiones ordinarias del -

Congreao de le Unión. 

El Colegio Electoral tenía e su careo tres puntos mu1 tmportantesr 

a) Calificar la elección presidencial, 

b) Realizar el cómputo total de los votos que se hicieron en el 

país. 

c) Formular la declaratoria de Presidente Electo. 
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4,2.- Objetivos del Código Federal Blectoral 

Al@Unoe de los objetivos del CÓdi~ Pederal Blectorel fUeron los e!, 

l!lllientees 

a) Que se diera un plureli•mo ideológico, pera que todoe loe perti

doe pol{ticoe tuvieran lee misma• oportunidades en lae eleccionee, ase -

l!lllrando la autenticidad del eufrs~io y la repreeentatividad del voto, p~ 

ra lograr elecciones aut&nticee y confiables,. 

b) Qtie se loo!'Tera "••• el perfeccionamiento de loe procedimientos -

electoralee para fortalecer meceniemoe y Órpanoe de preparación, desarr!!, 

llo y cómputo electoral, y pare eliminar cualquier traba que impida la -

recepción di&fana y eficaz de la voluntad ciudadana"(l6), 

c) Qtie el Gobierno Federal pusiera todo su empeHo para que lee elec

ciones ee realizaren en un marco let:al y a la vista de todos loe parti -

doe, asociaciones políticas, ciudedanoe y prensa en p,eneral, 

d) Qtie la preparación, desarrollo y vif1,lancia de loe procesos elec

torales debería eer responsabilidad del Gobierno Pederel, y que loe ciu

dadanos y loe propios partidos pol{ticoe velaran porque ee diera une ver. 

dadera democracia, 

e) Qtie ee dieran las perant{ee conetltucionelee a loe candidatos de

loe partidoe y asociaciones ool{ticee, durante lee etapae del proceso -

electoral, para que hubiera vir,tlancia, por parte del Estado a loe candi, 

da toe, 

f) Que ee diera un financiamiento público para lae actividades que -

realizaran los partidne y aeoctactonee pol{ticae, eiempre y cuando estu

vieran re~etradoe ante la Comisión Federal Electoral. 

Tambi'n existían otros puntos importantees 

a) Se crearía un Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCB), el cual 

tendría una relación directa con la Comiei6n Pederal Electoral, 

b) Se revisaría el proceso electoral, en lo que ee refería a la pre

paración, desarrollo y vipilancia de las eleccionee, para' que se lleva -

ran con perfecto orden, vigilancia y disciplina, 

c) Se reviear{a el Padrón Pederal Electoral anualmente, aún no sien-
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do temporada de elecciones federalee, con la participaci6n activa de -

loe ciudadano• y partido• pol{ticoe. Se daría -'• plazo a loe ciudad& -

noe para que ee empadronaran y a eu vea, ee entregar{& la credencial de 

elector con tiempo suficiente para que pudiera acudir a las urnas para

votar. 

d) Se eliminaría lo que ee llam6 Registro aondicionado al resultado 

de las elecciones •. s610 quedaría el Registro Definitivo. Loe partido• -

políticos con 65,000 afiliados en la mitad de las entidades federativas 

del país podían solicitar eu registro ante la Comiei6n Pederal BJ.ecto -

r&l. 
e) A loe partidos pol{ticoe y 6rganoe electorales ee lee entregarí

an las listas definitivas de electores con tres meses de anticipaci6n -

al día de las elecciones. 

f) Kl Tribunal de lo Contencioso Electoral, recibiría las apelacio

nes y quejas de las diversas aeociacionee, partidoe políticos, ciudada

nos, y a eu ve• daría cauce legal a lae miemae. 

106 



4, 3·- El c6digo Federal Electoral y loo Partidos PolÍticoe .. 

ID que opinaban loa Partidos Políticos respecto al C6digo Federal -

Blectoral era lo si@Uiente: 

a) Partido Revolucionario Institucional,- Decía que el C6digo Fede

ral Blectoral, respon~able del proceso político electoral, tendría la -

obli¡¡&ci6n de publicar dicho proceso en todas sus etapas, para conoci -

miento del pueblo en eeneral. Prononía que todas las eesionee de la CPE 

informaran a loe diferentes medios de comunicación masiva, como la ra -

dio, 1a televisión, la prenAa, sobre los dlvereoe puntos de vteta e 

ideolog{a de loe candidatos políticos, y su plataforma electoral, 

Bl PRI también estuvo de acuerdo en que le C'mara de Diputados ee -

integrara con 500 miembros. 

Para el PRI la afiliaci6n debería eer individual. Se oponía a la -

afiliaci6n col•ctiva por medio de los líderes eindicelee. 

Respecto al CPE, opinaba que fortalecía le libertad de loe mexica -

noa para depositar su voto por los candidatos que quisieran. 

b) Partido Acci6n Nacional.- Respecto al CPE, afirmaba que el Go -

bierno a través del PRI simulaba otra •Apertura Poli ti ca", pero lo que

pretend{a era fortalecer su monopolio a trav~s del perfeccionamiento -

del ~raude electoral. 

o) Partido Mexicano Socialista.- El PMS no eetaba de acuerdo con el 

C6digo Federal Electoral. Decía que no representaría un adelanto, eino

un retroceso ~ol{tico electoral, ya que no propiciaba una transparencia 

electoral, sino un control por parte del Goblemo .. 

Opinaba que el centralismo y sus controles políticos generaría vio

lencia, ya que be estados y m11nicipioe también tenían derecho a que se 

lee tomara en cuenta. 

Solicitaba el respeto a las garantías conetitucionalee de todoe loe 

partidoe y de sus candidatos polÍticoe. 

d) Partido del Frente Cardenista de Reconetrucci6n Nacional,- Opin~ 

ba que la afiliaci6n colectiva era una conquista de loe trabajadores, -
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la cual tenía varios aftoe, y que no iba a cambiar con el paeo de'l~e -

afio e. 

e) Partido Popular Socielieta.- Bete partido decía que debería de

haber un financiamiento mensual para todoe loe partidoe políticos con

regt.stro, y a su veE un equilibrio de loe ingreeoe y loe eereaoe. 

Deseaba que hubiera comit'• de vigilancia del Begt.etro Wacional de 

Electores (BNB) en l~e eetadoe, dietritoe, mu:nicipioe. 

f) Partido .Aut,ntico de la Bevoluci6n Kexicana,- Decía que el C6d1 

go l!'ederal Electoral eetaba bien hecho; que no le faltaba ni sobraba -

nada, Proponía que no se modificara nin~ artículo, Apoy6 al Presiden 

te de la Rep&blica, Kiguel de la Madrid, en todo lo que ee refería al

cn. 

g) Partido Revolucionario de loe 2'rabajadoree,- Opinaba que todoe

loe partidos político• se unieran como uno solo, para vigilar loe pro

oesoe electorales y poder evitar el fraude por parte del PBI. 

Qlle el Gobierno dejara de apoyar al PBI, y lo dejara solo en lae -

elecciones federal••· Decía que el pueblo con su voto era el que deci

día qu6 partidos debían de subsistir .. 

h) Partido Demócrata Kexicano.- Afirmaba que ee perpetuaba el con

trol electoral por parte del Gobierno y del PBI, 

Opinaba que loa aindicatoe no deberían de estar afiliados a loe -

partidos pol{ticoe, Debían de eer loe obreros y campesino• loa que se

afiliaran a loe partidos en forma individual. 

Lo• partidos de oposición, el PAlf, el PKS, el PPCllK, el PPS, y el -

PRT, no estuvieron de acuerdo con la forma en que ee impuso el c6digo

Pederal Electoral, Decían que fue obra del Presidente da la Rep&blic•~ 

para beneficiar al partido en el poder, y ae{ fue efectivamente, 

Lo• partidos de oposición propusieron lo si€11iente1 

a) Tener quince minutos diario• en la radio y la televisión para 

poder dar a conocer a la opinión p&blica eue peneamientoa políticos, 

planee y proyectos, 
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b) Dar a conocer aua planteamiento• político•, ain recortea, po~ -

la radio 1 televisi6n, 

o) Bntreear oportunamente el financiamiento pÚblico a lae coalicia 

nea, flleionea y partidos políticos, de acuerdo a lo estipulado por el-

06digo federal Electoral, 

d) Dar espacios libree en la prensa escrita, para que el pueblo ·~ 

piera c6ao pensaban loe lÍderee o candidatoa 1 loa miamos partidoa po

líticos, 

e) Dar el mismo trato y tiempo en radio y televisi6n a todos loa -

partidoa, durante todo el afio .. 

f) Cancelar el derecho a financiamiento público de loe partidos Pa 

lítico• que no obtuvieran el mínimo de 1.5" de la votaci6n nacional, -

aunque obtuvieran diputado• de mayoría relativa, 

También estoe partidoe pol{ticoa indicaron1 Que se debería de CUll

plir con el lema "SUfragio Efectivo Ro Reelecci6n•, que el OObierno d~ 

bería de quedar al margen del proceeo electoral, que el OPE propiciara 

una verdadera democracia, y que lee instituciones cumplieran con lea -

leyea vigente• y a au vez propiciaran la mayor participaci6n de loa -

cludadenoe. 

9ua puntoa de vista :fueron presentados por loa diferentea partidoa 

político•, en una infinidad de libro•, reviatas, folletos y peri6di 

COBI 

•) PHI 

b) PAR 
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Revleta "LB República". 

~coneu1ta popular en loe Po

roe aampesinos",(Polleto), 

•carta de Informaci6n Pol{t~ 

ca•, (Polleto), 

"DI. VUl@llci6n", orpno de di

fuei6n ideol6gi.ca del PHI en 

el DI.atrito Federal, 

Revista "LB Rac16n•,(meneual). 

or¡;ano informativo del Parti-



o) HS 

PSUll 

d) PS! 

P1'0RN 

e) PP8 

f') PARll 

g) PBT 

h) PDll 

do. 

Revleta "Palabra•, Conten:Ía la 

ldeolo@{a del Partido, 

"Kueetrae !areae•. (folleto). 

Boletín interno del Partido. 
"Al!{ ea• •. ( l'olleto). Organo -

del Partido. 

Peri&dico "Kl Ineur@ente•. 
(menaual) .. 

Peri6dico "Inll!Ur@ente Cardeni! 
ta•. (meneual). 

Peri&dico "lll Combatiente•. 

(mene11al) •. 

Revieta "Avante•. Orpno de la 

Direcci6n Nacional Bjecutiva -

del Collllt' Central de eete Pa~ 
tldo •. 
Per164ico "El Popular•. 

Pert&dico "BI. Mat6ntico•. 
"111,xico Coneti tucionalieta". 

Orpno oficial nacional de ee
te Partido,. 

"Bandera Socialista•. Oreano 

of'icial de eete Partido. 

•i. Internacional•. Oreano de

eete Partido. 

Revieta "J>emoeracl•~. 
•tn Dem6crata•; Oreano oficial 
de esta Partido. 

Con baee en loe art!culoa 83 1 84 del C&digo Pederal Blectoral ae --
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ClOligaron, para integrar el Prente Democr4tiao Racional (PDK), cua~~o -

partidos políticos con registro, el P41111, el PPS, el PPCll?I y el PMS,' pa

ra ]as elecciones del 6 de julio de 1988, 

Bl. PD~ preeent& como candidato a la Presidencia de la Rep~blica a -

CUauhtémoa C&rdenae Sol6rzano. 
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Para lae eleccione• del 6 de julio de 1988, donde ee elteteron .,--
Pr•eldente de la República, Diputadoe 7 Senadoree, el pedr6n federai-

electoral conet6 de 38'074,926 ciudadenoe, loe oualee estuvieron tne 
critoe 7 pudieron hacer valer aue derecho• para elettr a loe candtda 
toe de eu preterencte, 

Bl 6 de julio de 1988, ti.te un d{e entre eemana (mi6rcolea), 7 en -
el '-abito rural, loe oll!llpeeinoe 7 ;!onial•roe acudieron en ndmero redu
oldo a votar, ya que era temporada de lluvtaa 1 ten{an que trabajar -

eue tierrae, Lo habtt~al, hab[a sido que tueran en domingo l•e eleccta 
n.ee. 

llD eetae elecctonee hab[a 300 dtetrltoe electorales en toda la Re
pÚbltoa, lflll&l que en 1982, 11111 1988 habla cinco dietritoa plurinomina
lea, 

cuando un partido tiene mayoree reeponeabilidadea, debe de tener -
••1oree eapactoe politicoe, debate de ideae, protrlll!!ae 7 atenc16n per

•anent• para todoe loe ciudadanos que lo requieran. 
Tamb16n debe de atender todae lee demandas de loe ciudadanoa, cr{

ttcaa 7 propueetae, en una palabra, eetar abierto al dlllo«O• 
El •oto debe ser reepetado por el Cobiento 7 por todoa loe parti -

doe pol{tico•, 7 ser emitido libremente 7 en F•creto, ain coacci6n, nl 

presione• de nlneuna eepecte. 
Para laa eleccionee de 1988, la poblact6n urbana, ml• que la ru -

ral, eetaba conci~nticada1 altabeticada e infol'lllada por la redto, la -

tele•1•16n, la pren~a, etc, 
Como •• eabe, en lo que respecta a lae eleccionee, hay doe tipo• -

que correeponden a dlvereoe factoree: 
a) 11 liberal que se fundll!llentft en el voto unlYereal T eecreto. 
b) 11 corporati•o que se da mediante la aflllact6n colectiva de o~ 

,anlaaclonea de trabajadores al partido oftclal. 
•r.ae elecctonee han fUnclonedo para el etetema, a6lo p&ra •~table

cer un y[nculo tornial entre ~bernentee y @'Obernado•, que baea la re -
preeentacl&n pol{tlca en el coneen~o popular, Asimiemo, las eleccionee 
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han auetanciado el tiempo político de recompoeici6n y cohesiona~~:nto 

del grupo gobernante. Por tanto, el momento decisivo de la traemis16n 

del poder ha sido el proceso de selección y deei,gnación de los candi

datoa oficiales y no la emisión y el recuento del voto"(l), 

Loe candidatoa a la cámara de Diputadoa eran 500; 300 de mayoría

relativa y 200 de representaci6n proporcional, de acuerdo al C6digo -

Federal Eiectoral. 

A través de la propaganda política que se dio durante la campaHa

política, los partidoe y diversos grupos socialee hicieron todo lo p~ 

sible para que la población acudiera a votar. Se pretendía incremen -

tar la concientización política de loe ciudadanos. 

En las eleccionea, ~uevamente se preeentó lo que se conoce como -

alquimias "Deei~ar al con,1unto de prácticas electorales extralegales 

e ilegales que permiten a l~e candidatos del part.ido en el gobierno -

aeeBUrar sus triunfos, es una constante en todos los periodos mencio

nadoa. Ha evolucionado, ee ha disfrazado con el ropaje de la ciberné

tica computacional, pero, en esencia, es la misma cosa que loe 'duen

dee' de las urnas realizan antes, durante y después de las votacio -

nea, desde que en este país se llevan a cabo eleccionee. En la prict! 

ca, no hay ley que reetsta eus efectos"(2). 

También existió el fraude discretor ºEl "fraude diecreto" se en -

tiende como el nivel del fraude con el que arriba un partido a la 

elecci6n, mismo que resulta prácticamente indemostrable y extraHo a -

loe elementos con procedibilidad leFal que permiten lnconformaree an

te un c6mputo electoral. Este fraude se orquesta en cada uno de loe -

peldaHoB de la enorme estructura de los or~nismoe ~ederalee elector! 

les, incluida su expresi6n local. Pese a lo anteriormente expuesto ee 

considera que este conjunto de factores interrelacionadoe no explican 

un abstencionismo superior al ochenta por ciento. Descubrir loe meca

niemoe espec{ficoe a travée de los cuales el ~obierno g&rantiza el n~ 

cleo de su estrategia, es decir, el Índice de abstencionismo necesa -

rio, constituye una condición indispensable para enfrentar al p•rtido 
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de Bet&ao con 'xito•(3). 

l!ID laa eleccionea de 1988 ae preaentaron do• aapectoe 11117 imp~~tan-

te ea 

a) BxietiÓ un ambiente de atención 7 actividad política que provocó 

un crecimiento de loa partido• con derecho a participar, 7 

b) La competencia en el proceso electoral de todoa loa partido• pr! 

piciÓ el aumento de influencia política, que se reflejó en loe reeulta

doa electorales. 

Se creó la Asamblea Democr,tica pera el Sufragio Bfectivo (ADE5E),

que eetuvo integrada por diverso• eectorea de intelectuales, ertietaa,

lÍderee políticoe 7 repre~entante• de loe pertidoe. 

La ADBSB propueo vario• punto• lllUY importante• oara laa eleccioneea 

•) Inte¡¡ración de un centro nacional de depuración del padrón elec

toral. 

b) Repreeententea de todos loe partidoa políticoa, podrían eetar en 

laa caaillae. 

c) Lae irreeularidedee que se cometieran lae denunciarían a la - --

1.DBSB, 7 '•ta tomaría lae medidas necesariaa. 

d) Se verificarían lae urnaa y •i hubiera •ll!O que no eetuviera oon 

forme la Le7, ee denunciarla por escrito a la ADBSB. 

a) Independencia de loe partido• políttcoa reepecto del Gobierno. 

t) Defensa de loe Derechos Humanoa. 
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5.1.- Principales Contendlentee a la Preeidencta 
de la R•l!Úbltca 

Lile elecciones federales de 1988, f\leron dlsputadae por cinco cand! 

datos a la Preeldenc1a de la República, postulado• por ocho partido• P2. 

lÍtloo•. 

cuatro se aliaron con el Prente Democr,t1co Kactonal (PDll). Loa DO! 

brea de loa candidato• y loe partidos pol{tlcoe que loe apoyaron fue -

.ron1~ 

Carlos Salinas de Gortari Partido Revolucionario 
Inetituclonal (PBI) 

llanuel Jeaiie Cloutlller Partido Acc16n Kactonal 
(PAlf) 

CUauht,moc C'rdenae Sol6rzano Partido Al&t,ntlco de l• 
( PDll) Bevolucl6n Mexicana 

(PAD) 
Partido Popular Sociali! 
ta (PPS) 
Parttdo del Prente Carde 
nieta de Reconstrucci6n-
1'actonal (PPCU) 
T 
Partido llexicano Socia--
lleta (PSS) 

OW.ers1ndo lla¡rglla lfegrete Partido Dem6crata llextc! 
no (PI*) 

Roear1o Ibarra de Piedra Partido Revolucl.ona.rio 
de lo• 'l'rabajadoree 
(PI!') 

Todo partido polf.tico debe cumplir eue 11ro111eeaa de cupafla, para 1.2. 
!l'ar credibilidad y recuperar la confianza que ee haya perdido. 

Bl PBI desl,,i6 a Salinas de Gortarl como su candidato a la Preetde~ 

ola de la Repiibltca, eu prosrania era de 111oden>tzac16n pol{tica y deao -

cr,tlca. Sostenla que lba a sef1U.lr la mle111a linea que eu'antecesor - -

Mtg11el de la lladrld en lo econ6mtco, lo que le quitaba algunos ee~tdo-

Sele rueron loe precandldatoe del PRI, de entre lo• que ee eecogt6-
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a Salinas de Gortar11 

a) Manuel Bartlett Diaz, Secretario de Gobernac16n. 

b) Carloe Salinee de Gorteri, Secretario de Protrremec16n y Preeu 

puesto. 

c) Alfredo del Mazo González, Secretarlo de !nerg{a, lll.nas e Indus

tria Paraeetatal. 

d} Sertño García Ramírez, Procurador General de la República. 

e) Ramón Agulrre Velázquez, Regente de la Ciudad de México y Jefe -

del Departamento del Distrito Pederal. Y 

f) Miguel González Avelar, Secretario de Educeci6n ~blica. 

La selección de Salines de Gorteri no fue f'cU. Tuvo problemas con 

gente de eu propio partido, que apoyaba e otro candidato, y con Pidel -

Vel,zquez Sánchez, Secretario de le Confederaci6n de Trabajadores de -

México (GTll), que afirmaba que Salinas de Gorteri eebía más de númeroe

que de política. En la misma sociedad había amplios sectores que no es

taban de acuerdo con el candidato del PHI. 

La opinión pública eeHalaba e Selinae de Gortari como el más cerca

no colaborador de Miguel de la Madrid, en aspectos econ6micoe1 

a) La política económica, sin embargo, había perjudicado a grandes

sectoree de la poblaci6n. 

b) Había atrravado la crisie interna del paíe. 

c) Con el PªEº de le deuda externa había perjudicado el deserrollo

naoional, y 

d) Había entregado eectoree muy importantes de la producción nacio

nal a la inversión privada, extranjera o nacional. 

Hubo sectores de la población que protestaron porque Salinas de - -

Gortari fue el eleEtdo. DecÍ'lll que repreeentaba la porción más negativa 

del partido oficial, y que era entreguieta de los valoree nacionales. 

Pero, igual que al ser eleEtdo por Miguel de la Madrid por el partido -

oficial, tuvieron que acatar la deciei6n. 

La campaHa política del PRI, como siempre, cost6 muchos millones de 

pesos, en prensa, radio y televisión. I.os otros pertidoa políticos no -

pod{an eufragar eetoe ~eetoe. 
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Loe partido• de opoeic16n propuehron al candidato del PRI lin .. deb! 

te p~bl1co, a trav6e de la televie16n 1 la radio. B1 PRI 1 Sal1nae'de

Oortar1 no lo aceptaron, 1 probablemente perdieron eimpatla entre par

te dol pueblo, que ee volc6 materialmente con c'rdenaa. 

Hubo varioe factoree mu1 importantee1 

a) Salinee de Oortari tenla alf!O de preeencia con la poblact6n, p~ 

ro no la que hubiera deseado, 

b) Lae reunionee de Salinae de Gortari con loe l{deree de loe eec

~ore• obrero, campeelno y popular, ee llevaban a cabo con pereonae a -

carreedaa, A lae reunionee de c&rdenae 1 Glouthier laa peraonaa iban -

generalmente por voluntad propia, 

o) Saltnae de Oortart, afirmaba que continuarla con la mtema l{nea 

pollttoa de eu antecesor, oero la poblaci6n deeeaba otra llnea de ac -

ot6n, eoon6mica 1 pollttca. 

11 PHI dto mueetrae de intolerancia 1 terquedad en eu actuar dur"!!. 

te eeta 6poca. 

Partido Acci6n Racional (PAN),. 

Eete partido present6 como candidato a la Presidencia de la Repú -

bltca a Jeeúe Clouthier ( .. qu{o), Llev6 a cabo frecuentee acto• de ma

•••• durante eu camp&flll, con un buen número de partlcipantee. 

Clouthier critic6, en •u campafta pollttca, a loa pri{etaa, como -

una minoría represora que ejercía el poder con autoritartamo. Propueo

un debate público abierto con todoe loe partido• pol{ticoa; el único -

que no acept6 fUe el PRI 1 Salinae de Oortari. 

A Clouthier lo aoo1aba una parte de la derecha empresarial, que c~ 

ao etempre vela e6lo por eue propios intereeea, 

"1!111 cuanto a lae caracter{ettcaa que dietin(!Uen a la derecha empr~ 

sartal en eu conjunto reepecto de otras fUerzae, •• de mencionarse la

bliequeda de trea ob3etivo• relactonado•1 aloanaar una p9•ict6n ~orlt~ 

rtamente privilegiada en el sistema político, debilit~r el poder del -

estado 1 consolidar una influencia sooiel m'e amplia, En lo econ6mico, 

aepira a la implentact6n de un sistema de ~economla de mercado'1 en lo 
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pol{tioo, a un siatema bipartidiata en el que ae reconozca 1111 acc~6n -

pol{ttca en sentido eetricto como leEÍtiaa, 7 en lo aocial a la conrt

BUract6n de una 'tica fUndada en la revalorizaci6n de la 'iniciativa 

privada', la relig16n, la ramilla 7 la eneeffan&a de 'valorea traecen 

dente•'· Con eatoa par,metroa, loe empreaarioa han introducido en ll1l -

diacurao la democracia, como un valor privilegiado. Partiando de un -

enemigo común, el Betado, han diriE>ido aul' crhicaa al intervencionis

mo estatal, a lae formas de propiedad colectiva al preatdenctaltamo, -

la 'dema,o~a populiata', el monopolio del PRI 7 la excluai6n del cle

ro como actor político. SU lucha contra el intervencionismo eotatal 1!!. 

cluye el campo de la producci6n, de la re,ulact6n del mercado 7 del -

control eocial a trav'e del etstema corporati•o, de la burocracia ein

dical 7 de la educaci6n estatal "(4). 

Loa partidos pol{ticoa que logran contar con or~anizact6n, mandoa

de dtrecct6n, pro,rR11aa, objetivos, metaa, e~tatuto•, corriente• inte!: 

na•, aua baeea bien definida• y eu candidato que emerte del partido, -

pueden tener 'xito en lo que emprendan, aiñi en lo m'a difícil. Eeto ea 

porque a trav'e de au or,anizact6n y au lucha, 1111eden lo~ar 111Uohoa -

beneficios para e{ 7 para al candidato que poetulen. 

Olouthier preeent6 una competencia reftida con loa otroa partido• -

de opcaict6n. El PA!f tenía mejor or(>:8nizaci6n que el PDll y que otroe -

partidoa, mayor preaencia política electoral que le habían dado un - -

buen n.U.ero de triuntoa a nivel municipal y eetatal. 

Bl PA8 a~ nombrar candidRtoe a pueatoe de elecci6n popular lo ha -

c{a en una forma organizada y democr,tica, ya que cuando ae nombraban

'sto• era en una forma en que imperaba la democracia, y el que tuviera 

ª'ª .otos era el que panaba. En lo que toc6 a la Preaidencia de la Re

p6bltca, eazi6 Clouthier. 

ll. PAJI y lo~ dt1nb partido!! de ono111016n trataron de oapital11111r,

para a{, el deecontento ~eneral de la poblact6n por el bajo nivel de -

vida, y la crista econ6m1ca. 

Clouthier durante eu campafta critic6 a Jacobo Zabludovsky del pro-
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grqa 24 hora" de !eleviea, porque llevaba a cabo un manipuleo d• .. lae 

aoticiae. Le dijo que 11610 hablaba bien del PBI T de eu candtdato•T

le pidi6 a la poblac16n que boicoteara eu pro@J'ama. 

Pidi6 a la poblaci6n que respondiera a loa llamado• de deeobedle~ 

cia civil, mediante la toma de pu~ntee internactonalee, bloqueo de o~ 

rratera•, toma de presidencias municipales y el no pago de impuestoB. 

Prente De11ocrát1co Nacional • 

.lntecedenteB del Pllft. 

Vartoe mUt tantee del PRI luaharon por una verdadera democracia -

en eu interior, en la eelecci6n de los candidato• a puestos de eleo -

ci6n popular .. Al. no daree utos cambio•, vario• priíetaB ealteron del 

partido T crearon l• Corriente Democrática (CD), el 15 de a~oeto de -

1986. La encabezaron, entre otroe, .Oilauht6moo C""4enae, Porfirio 

lluflo,. Ledo, e If'i"nta MartCnn. 

La Corriente Democrática, lop:r6 el apoyo neceeario del pueblo, pe 

re Bentir•• capas de darle la pelea al PRI, y derrotarlo en lee ur 

n••· 
!stablec16 alianzee con otras organizaciones políticas y partidoB 

&fin••• Se fortalsci6 entra la clase media, intelectualee, organiza -

cionee urbanae y ruralee. 

Be acerc6 a lae bases. Escuchaba al pueblo con atenci6n, iba a -

los lusares más apartados del país y proponía soluciones. El PRI, por 

eu parte, perd{a nru.choe contactos con las mayorías. 

La OD poetul6 a Cuauht6moc Cárdenas como candidato a la Presiden

cia de la Repábllca, el 3 de julio de 1987, Oárdenae se afili6 al - -

PAllll, para que lo postulara como candidato a la Preeidencta de la ae

pábllca el 14 de octubre de 1987. Al afiliarse a este partido lo hieo 

oon el prop611lto de que lo re~strara como candidato. 

fanlbi'n el Movi~i•nto al Bocialtemo (•AS), lo po•tu~6 como •u oau. 
didato a la Presidencia, el 18 de marzo de 1988. !l MAS ee eepar6 del 

PR!f eue dil'igenteB y cuadro• apoyaron tambi6n a cárdenae. 

Además del PAB!I, y el •AS, el Partido Socialista de loa !rabajada 
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ree (PST), deepu'• de plátlcas con la CD, p0etul6 a cárdena• coaq au 

candldato a la Preeidencia, &l su Vll Asamblea Racional, el 22 de'no 

viembre de 1987, cambi& de nombre por el de Partido del Prente Cerde -

nieta de Reconetrucci&n Racional (PPCRX), 

•eon la •lienza PST-PPCRR se resolvl& una buena parte de los pro -

ble .. • ale ~andee, mlemoe que se habían oritñnado con el proceeo de -

f'ueiones de orl!BJlizaclones de izquierda que dio lu~r al PMS. Una tras 

cl&n del PST opt6 por eumaree al PMS y otra, la encabezada por Rat•el

.&.!!Ullar falamantee, mantuvo la identidad del partido en relac16n con 

el nuevo pro7ecto de izqulerda, Con l• fracci6n de Graco Ram{re• - - -

Garrido emi~aron principalmente cuadros del PST, Con Aii:uilar falaman

te• el partido conoerv6 la rran ma7oría de sus basee•(5), 

El PPS postul6 también a cárdena• como su candidato a la Preeiden

cia, •l 13 de diciembre de 1987, Bl PAllM y el PPS, ya contaban con eu

regietro detlnitivo ante la Comle16n Pederal !lectoral1 se aliaron a -

esto• partido• fUerzae políticas y or,anizaelonee dlversae,. 

El PDR ee lntegr& el 15 de dleiembre de 1987. Para muchos repreee~ 

taba el camblo del.pa{e a nuevas etapae 7 a nuevas tormae de demoora 

ola. Su lnte,raol6n detlnltiva se realiz& el 12 de enero de 1988, en -

Ja1apa, Veracruc. 

Se le consider6 como un partido de centro-lzqulerda, Su principal

preo011paci6n f'ue el etstema electoral. Betaba ee~ro de que ei ganara

no •e le lb• a reepetar su triunfo, 

Bl piJN nombr6 a eue mejores hombree como candidato• a ocupar puee

toa de eleccl6n popular como diputado•, eenadore• y miembro• de la - -

.&eamblea da Bepreoentantee del Dl~trito Pederal. 

Hubo tree movimlentoe claves para la c&11palla oardenietaa 

a) l!D la Comarca La¡runera el ll de febrero de 1988. 

b) llla. el z6oalo de la Ciudad de •éxico, el 18 de marzo de 1988, 7 

o) La reuni6n con los estudiantes en Ciudad Unlvereltaria (CU), el 

26 de mayo de 1988. 

a) cuando Cárdena• lle¡gÓ a Torreón, Coahulla, fUe recibido por ca-
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ei todo el pueblo. Inici6 un recorrido por la Laguna, vieit6 G6mer; Pa

laaio, Durango, San Pedro de las Colonias, y varias ciudedee, pue
0

bloe

y rancherías •. Siempre puso atención a lo que el pueblo le manifeetaba

y atendi6 a las multitudee para proponerlee soluciones a sue proble -

aa11 •. 

"En la Lapuna la cempal!a cardenil!te. lo@"r6 resceter el eentido pal!. 

tioo real que deben tener lae campel!ae electorales; no el de exhibir,

en alardee eeceno~&ficoe a p~blicoe artificioeoe, pasivos y aplaudid~ 

res de un candidato deecomprometido y ee@Uidor de le. costumbre, sino -

el hacer de lae jornadas por el voto momentos pare establecer alian -

r;ae, compromieoe y definiciones políticae"(6). 

b) cuando c&rdenae ee present6 en el zócalo de la ciudad de •éxico 

el 18 de marzo de 1988, al cumplirse 50 al!oe de la expropiaci6n petro

lera, numerosos asistentes acudieron voluntariamente y con entueieemo. 

4 partir de marzo de 1988, loe candidatoe a diputados y senadores, 

:!Ueron loe responsables directos de la campal!a del FDN. Se elig16 e. -

Porfirio Mul!oz Ledo e Ifigenia Martínez como candidatol! para eenadoree 

por el Distrito Federal. 

C&rdenae habl6 e.l ejército, para pereuadirlo e. que votara por el -

candidato que consideraran m&s id6neo y apto. Lee pidi6 que no se dej~ 

ren llevar por eue superiores y que no votaren por el PRI. Sin embar -

go, el partido en el poder tenía un control férreo sobre loe milita -

ree. C6rdenas deepert6 simpatías en el ejército,. y lo apoyaron velada

mente, no como hubiera deseado. 

e) c&rdenae y el FDN ee reunieron con estudiantes, trebe.jadoree y

pueblo en Oiudad Universitaria. 

"Bl. 25 de junio~ cerr6 su campafta en el D.P. con otra eran concen

traci6n en el zócalo de la ciudad de México. Una eemana deepu6e f'ue el 

cierre general en la ciudad de P&tzcuaro, Kioh."(7). 

O&rdenaS estaba totalmente Be@UrO de que el cambio"de poder debe -

ría eer por medio de lae eleccionee. Recomendaba no estar f'uera de l•

ley1 lae leyes, decía, den ,eneralmente la raz6n a quien la tiene. No-
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estaba de acuerdo con la lucha armada, porque ~eneraba mAa vlolencia,• 

y en eee momento hist6rico era totalmente inútll. 
. 

Partido •exloano Soclaltsta (P•B), 

:lete partido postuló como candidato a la Presidencia de la Bepú-

blica a Heberto Cantillo Mart{nes, 

In eate partido ae dieron elecciones primarias directas, en lae-

aual•• pod{an votar todo• loe mllitantea, atmpatiella'lt•• y la baee toda 

del Pll8. Votaron entre tree precandtdatoa: Jntonto Becerra, l!raclto -

Zepeda y Heberto Caa~tllo que realizaron intenaa campafta política de -

acuerdo a los propramas que ee habían fijado, 

Heberto Castillo proponía una linea m&e agresiva, que incluía la -

ocupación de tierras ruralee, la expropiftci6n de predio• urbano• y la

reetetencta ctvtl, pare defender el voto de lo• ciudadanos, 

.Antonio Becerra y Ereclto Zepeda no estaban de acuerdo con loa Pº! 
tuladoa de Castillo; propon{en t&cttcae m&s meeuradee. 

Al final, en lee elecciones primartaa dlrectae, gan6 Caetlllo. 1!11-

te, como candidato a le Pr••ldencia de la República, propuso lo et 

g11iente: 

a) La derrota electoral del PRI mediante le orpantzeción y empuje

de todo• loe partidos pol{ticoa de opostci6n y del pueblo en general.. 

b) La toma del poder por el P•s. 
e) La suepenet6n del pe~ de la deuda pública por parte del Gobier 

no. 

d) La confi~eact6n de las cuentae bancaria• en el extranjero de -

loa 11.lncionerioa del tobierno y de los ex:f\tnclonartoe. 

a) La propiedad de las caeae heblteci6n para quienes lea habita --

ran. 

Deade el inicio de l•a campaHaa electoralee, c6rdenae parec{a te -

ner •'• apoyo que loa demAe candidato• a la Presidencia de la Repúbli

ca oo•o oaattllo, Blouthi•r, Salinas de Gortarl, etc •. 

Ante eete hecho, el P•S, tuvo reunione• con el PDll y en vteta de -

loe puntoa de viata comunes, Heberto Caetillo declinó au candidatura 
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presidencial ente la de C'rdenae •. Ló anterior 11Ucedi6 un mea antes de -

lee eleootonee federales, e• decir, en junto. Lea boletae electorale• -

no ae pudieron modificar y salie1'!n con el nombre de Heberto C&ettllo,

pero loa votoa ee computaron para c&rdenae. Si el P•S no ee al{a con el 

PDlf, probablemente le hubiera paeado lo que el PBT; perder au regtetro

oomo partido político. El PRT, que ee consideraba de izquierda radtcal

no •lcanz6 el 1.5 por ciento que marcaba el a&digo Pederal Electoral -

(CPB), para mantener eu regtetro. 

P•rttdo Dem6crata •extcano (PDll). 

Poatul6 co,..·oandidato • l• Preaidenci• del• Rep&blic• a Guaerein

do .. gafta Negrete. La fuerza de este p•rtido ae concentraba en micho• -

cAn, JRlteco, Guenajueto, san I.uie Potoe{, Tlaxcala, 1'amaulipaa y una -

gran parte de Afnlaecalientes, donde pereiat{an loe grupos einarquieta•

que tormaban sus cuadros b'•icos. 

•al!'lfta Nef{rete, afirmaba al respecto1 

•La Uni6n Nacionsl Sinsrqutets ae 1\lnd6 en 1937, ein nineuna rela -

ci6n entre a{ •. JJl 111'5 tenía objettvoa distinto• y un• eetrategta dite -

rente•, ea una agrupaci6n c{vic• política, no un partido •. Si el movi -

atento criatero tuvo un objetivo &nico, la libertad relistoea, y llU es

trategia era l• lucha srmads, la UNS ten{a objetivos político• m'• am -

plio•1: como el eetablecer en •'xico un orden eoci•l crietiano y una in

tervenci6n del Betado m&e activa y democr&tica"(8). 

Partido Revolucionsrio de loe Trabajadorea (PRT). 

Bate partido preeent6 como candidata • la Presidencia de la RepÚbll 

aa a Roeario Ibarra de Piedra. De•de el inicio de au campafta política -

ae ewa6 a la l(nea de resistencia y desobediencia civil, mediante la t! 

•• ae ottcinae pÚblicae. 

PJ'eaionaron a las autoridades par& que dieren lo• servicio• nece••

rioe oo•o &IU• potaole, dr•n•3•, p•vimentaot6n, lue, • .le poblact6n ••t 
~nada, 

Ibarra de Piedra propuso: le deeaparici6n del ejército, y e eu ves 

tonasr milici•e populares, Políticamente eeto ,eneraba eerioe proble --
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•••• 1• que el ej6rcito, como lo aeflalan vario• autor••• es el br.aao 

ejecutor del lObierno 1 un 6rrano neceeario para eu eetructura. 

Ibarra de Piedra, en el •fto de 1984, public6 el 6rl'.ftno inrormativo

•J!llrek•"• eobre loe preeoe pol{ticoe deeaparecidoe por el ~bierno. lu

chaba • favor de loe deevalidoe, deede la deeaparici6n de eu hijo, por

la policía o el ej6rcito. 

In el afto de 1987, :fue la dirigente del Prente Nacional contra la -

· Repreei6n (PNCR), 1 luch6 a favor de loe preeoe político•, deeapareci -

do• 1 exiliadoe. 

lbarra de Piedra, afirmaba que el PRT era el partido con m~e muje -

rea en campal'la para diputado•. Crittc6 fU~rtemente al PMS 1 a Reberto -

Castillo porque ee fUeioneron con el PDft. Bl. PJ>lf inTtt6 al PR~ a euaar

•• para luchar junto•, pero Iberra de Piedra 1 eu partido reahazaron la 

tnvit•oi6n, •e~ elloe para no traicionar al pueblo. 

A tr••'• de eete an&ltaia que ee ha hecho de loa diverso• partidoe

que contendieron en lae elecciones de 1988, podemos darnos cuentti de -

que el PPS 1 el PAllll, ahora no se fusionaron al PftI, como lo venían ha

ciendo, etno que ee aliaron al PDN. Gractae a lo anterior, tuvieron va

rio• voto• • eu favor, 1 no perdieron eu re,iatro. 
clrdenae tuvo mucho• eta~atizante• que lo apoyaron, varlae or,...,ie~ 

cion•• y partidos pol{tlcoe le dieron eu voto, lo que no ee puede decir 

d• to4o• 1oa d•""•-P•rtido•. 
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5.2.- Betac!Íaticaa y Reeultadoa 

Se incluye a ~ontinuactón el número total de votoa de loa partidoa 

pol{ticoa y de aua candtdatoa: 

"PARTIDOS POLITICOS NO!llBl!ES VOTOS TANTO POR CIENTO 

PRI Carlos Salinas 9°641,329 50.36 
de Gortart 

PDN Cuauhtémoc 5'956,988 31.12 
coirdenaa 
Solórzano 

PAN Manuel Jeeúa 3"267,159 11.01 
Clouth1er 

Plllll Gumere1ndo 199,484 1'.04 
Ma.,.l'la Ne~ete 

PRT Rosario Ibarra 80,052 0.41 
de Piedra 

TOTAL: 19"145,012 l00.00•(9). 

Bl padr6n electoral 1\le de 38"074,926 ciudadanoa. 

Como se ve, Carlos Salinas de Gortari ¡ran6 las eleccionea para la -

Presidencia de la RepÚblio• con una mayorla abeoluta de 9'641,329 vo -

toe, equivalente al 50.36 por ciento de loa miamos. Le eipuiÓ Cuauhtoi -

moc Clrdenae SalÓrEano, candidato del Pllft con 5'956,988 votos, 31.12 ~ 

por ciento; deepu'e fUe Jlanuel Jeeúe Clouthter con )"267,159 votoa, ---

17.07 por ciento. 
"Antea del reaultado de lee eleccionea, lea alteniativAe medidas m! 

tem&tlcamente, por el Gobierno erans 

•1.- Aceptar ~ar con un mer~en menor al 50-. 

•2.- Ganar con una m{ntma meyorla ab11oluta1 50.)-. 

"3.- Preeenteree con una cómoda mayoría abaoluta, Vf!;r'I mle del 53-. 

•4.- Avanzar como lo había moetrado la tradición: cercano al 60-. 
"La elección en este abentco de poaLb111d•d•• por parte del gobLer-

no erpresar{an etectiv11mente 111 di~poeictón al cambio ae l&e divereaa -

f&ooionea que comprende el PRI. 

•r.a primera sería a la que eventualmente habrían estado diepueetoa-
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loe sectores modernizantes del PRI, La tercera y le cuarta reflejarían 

la voluntad del continuiamo (m&s del 53~ pero menos del 60~) quizá e~ 

preseron la voluntad del Presidente y el equipo saliente de mantener -

el poder absoluto de le política nacional y entregar el pr6ximo presi

dente un sistema 'afianzado' electoralmente pera ineiatir en su polÍt! 

ca econ6mica restrictiva como versi6n de una modernizeci6n que hace C! 

eo omiso de loe reclamos sociales •. La cuarta, eitnificar:le el reforza

miento de loe dinosaurios de todas les especies que se reparten el po

der en lee m&s diversas esferas de la vide partidaria; la burocracia -

sindical, loe caudillos locales, Bl€UJ1BB pr~cticae de algunos eobenia

dores y modelos ya olvidados de les firmes de control implementados -

por Gobernaci6n .. 

"Al final, el sistema se decidi6 por la se@UlldB opci6n: le m:lnima

meyor{e ~bsoluta. Este opci6n no expresa loe intereses de un grupo de

terminado Bino que resume les tensiones y contradicciones respecto del 

fUturo político del pe{e, una vez· que se aupo fehacientemente, que ee

hab{a perdido la elecci6n o que el margen de ganancia ere muy reduoi -

do"(lO). 

Loe partidos políticos PDll y PRT, perdieron su registro definitivo 

al no haber elcenzddo el 1,5 por ciento e nivel nacional, que eolicit! 

ba el G6digo Federal Electoral, 

"Asimismo, en le c&mara de Diputados, el PRI aonserv6 una. meyor{a

de 260 curulee mientras que las oposiciones alcanzaron 240; en el Sen! 

do, la proporción f\le de 60 e. 4 •. En la Asamblea de RepreeenttJntee del

Distri to Pederal, el PRI ,gen6 34 lugares y les oposiciones 32"(11), 

En. le C&mare de Senadores, el FDN coloc6 a cuatro de sus candida -

toe¡ dos por el Distrito Pederel y doe por el Estado de lll.choacán; - -

Porfirio llluffoz Ledo e Ifigenia Mart{nez; y Roberto Robles Garnica y -

Criet6bel Arias Solía, reepectivamente. 

En la elección preP.idenciE1l ee vieron los recursos· con loe que co~ 

taban loe diversos partidos políticos, La abstenci6n, sin embargo, fUe 

130 



llllT !J'SDde1 la mitad de la poblaci6n empadronada no acudt6 a votar, 

18'929,91•. 

!b la Ciudad de •éxtco ee dlo el mayor porcentaje de voto• para 

lo• partido• de oposición1 perdlÓ el PRI. Y a eu vem, ae dio una pert1 

ctpactón de m&e del 61.23 por ciento. 

!b •l Dtetrito Pedoral, c&rdenae obtuvo .9.22 por ciento, Salinaa

de Oortari obtuvo 27.25 por ciento, y Glouthler alcanz6 22.01 por cie!!. 

to. 

Lo miemo paeó en el !atado de Wéxico, •ichoac6n y Moreloa, donde -

arraeó la popularidad de Cérdenee sobre Salina• de Gortari, Maqu{o y -

otro• candidato•. 

!b lae •ieulentee elecciones eetetalea, el PA!f en el norte de la -

República, fUe con,ruente con lo que peneeba y hacía, y as{ pudo ,anar 

mée preeidenctae minicipalea, diputado• T p:obernadorea. 

l!h lae elecciones de 1988, se dio una especie de tripartidielOO con 

partido• muy bien definldoe1 el PRI, el PDff y el PA!f. l!h el afto de - -

1982, hab{a un bipartidi•mo, el PRI y el PAlf. !b 1988, el PAK cey6 ha~ 

ta el tercer sitio. 

Hubo mAe recureoe pera el PRI en lo que ee refería a enpacioe en -

la radio, la televisión y le prensa, no obstante, la población vot& en 

eu contra, y lo htmo a favor del PDH o del PAR. 

!b lo que ee refería a le votación del PRI, hubo lo que ee llamó -

el "voto verde", que provenía de loe c11111peeinoe y de l• mona rural. 

Del total de loe voto• que obtuvo, 5'236,748 prov~n{an del campo. lll -

54" file rural y loe restante• 4'404,581 rueron de la poblect6n urbana •. 

S• puede declr que el triunfo lo obtuvo por medlo del voto de l• zona

rural. 
Lo• pertidoe de opoelción no quedaron setlefechoe con estos reeul

tado• • hicieron todo lo que estaba a eu alcance pare protestar, ente

el Colegio llectorel de le c§mara de Diputadoe y ente ia Com1ei6n Ped!, 

ral llectorel, pero no tuvieron eco; no lee hlci•ron caeo. El Cole¡rto

Bl.ectoral de la cémara de Dlputedoe nombr6 a carloe Sallnsm de Go.-tart 
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como Preeidente Electo, y el primero de diciembre de 1988 tom6·a eu -

carAO la Presidencia de la República. 

loe resultadoa oficiales revelaban una realidad muy diferente a -

lo que el PHI había prom~tido en eu campaffa política. Salinas de Gor

t•ri obtuvo apenaa el 50,36 por ciento de le votaci6n efectiva • .!'.!. -

partido había anunciado por medio de Jor~• de la Ve('ll Dom(n¡n.1em, Pre

aidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, que iba e tener

une votaci6n de 20 millonee de votoe, 75 u 80 por ciento de loe eufr! 

~ºª• 
Cuando ee conocieron loe reeultadoa oficialea, loa principal.a• -

aandidatoa a le Preaidencia de le República opinaron de le Si!Uiente

maneraa 

a) El PRI por medio del cendideto oficial, Salina• de Gortari, 

afirmaba que lee cifrae oficiel~e eran las que valían, y que éetae 

daban lel'!timidad y leFalided a lo aucedido. 

Loa pertidoa de opo•ici6n decían qua al aer mayoría del PRI la -

que inte,-raba el Cole~o Electoral, eua decieionee eran partidietaa, 

b) Bl PDN, por medio de c&rdenaa, eolicitaba que ee revieera a -

fondo el proceso electoral, ye que estaban se~roa de que habían «&n! 

do l•• eleccion••· 
Algunoa autores aeffalaron que el voto cerdenieta estaba identifi

cado m&e con el carácter personal del candidato y no con le beae orl!!. 

ntzativa de loe partidos político• que apoyaron eu cendidetura, re -

nían r•z6n. LA poblaci6n vot6, en mucho por C'rdenae, por Fu cariama, 

au lideras~, y porque era el hijo de l'Ázaro C'rdenae. 

Al movimiento de a&rdenaa, ee le llam6 neocardeniemo. 

"El neocardeniamo es el Droceao de conjunct6n entre mliltiplee vo

luntades indtvidualea y colecttvaa marcadae por la ruptura hiat6rtca

que si~ifica la implentaci6n del patr6n de deaarrollo neoliberal, y

e1 aurpimiento coyuntural del liderazgo cariem&ttco del portador her! 

ditarto del proyecto nacionaliEta, BeEtado con lázaro c&rdenae todo -

ello en el contexto de una crtaia económica a¡ruda y de rupturas inte~ 
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naa al interior del partido oficial, 

"!b eate F.entido el neocardenieao ee un movimiento eocial generado 

en una coyuntura político electoral y cruzado por una variable culta -

ral de e~orme eif!11ificaci6n1 la memoria hiet6rica del pueblo eobre la
revoluci6n mexicana"(l2), 

e) El PAN' nor medio de Cloathier propueo que fueran nulae lae ele~ 

clone• 7 que se realizaran otraB. 

Loe partidos de opoeici&n exhibieron eue limitacionea al no eetar

preaentee en todae las caeillae, no contar con una ortanizaci6n m&e -

firme, con•i~tente y e6lida, y no poder defender mejor sus votoe. Bl -

PRI, moetr6 su crieia interna oue oripin6 que verioe nri{etae ee eepa• 

Nran. 

"Loe reeultadoe del 88 y el encuentro de la izquierda con el card! 

niemo, muestran de qué forma la v{a electoral poeibilit6 a una conver

pencia social de centro-izquierda adquirir une preeencia aipnificetiva 

en Méxtoo,. !l fenómeno de la suceei6n preeidencial de 1988 repre•ent6-

para la izquierda la poeiblltdad de un reencuentro con lae maeaa. Des

de que la izquierda fue uno de los polo• or¡>anizadoree del movlmiento

obrero mexicano, en la década de los aftos treinta, no heb{e vuelto a -

encabezar un movimiento de masas como el del 6 de julto de 1988, dado

que el 68 fue un movimiento predominantemente estudiantil. La exore -

ei6n num~rica de este encuentro mRsivo se puede ver en el salto cuali

tativo en el voto de loe partidoe que intepraron el PDN en loe comi -

cioa de 1988"(13). 
Lae eleccionea de 1988 fueron lae m&e refttdae y peleadas que ee b!, 

b{an dado en la hlatorta de nuestro pa{e, 

Loe paquetee electorales se puardaron en el eótano de la cámara de 

Diputados y nadie pudo abrirlos, pare comprobar el había perdido Sali

nas de Gortari y ¡;re.nado Cárdenas Solórzano, El ejército ree¡n¡ardÓ di -

choe paquetee electoralee. 

La Secretar{& de Cobernaclón informó deeouée de les elecciones que 

ee hab{a oa{do el eistema. E• decir, que no ee nod{an dar reAultadoe -
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de laa eleccionee oportunamente; esto ee lnterpret6 como que no· ~.e --

conYen{a al Gobierno y al PRI informar a tiempo, porque eepÚn la opi -

nión pública habla perdido lae elecciones, 

La OomldÓn Pederal Electoral, el 'l'ribunal de lo Contencio110 Elec

toral ('!'RICE), eab{an oerfectamente que era imposible deterininar quién 

ganó lee elecciones para Presidente de la República; por lo ~eneral la 

••yor parte de la opinión pública decía que el que habla ¡ranado lae 

elecciones del 6 de julio de 1988, hab(a sido CUauhtémoc 0,rdenas. Pe

ro no le dieron el triunfo, con lo que se demoetr& que no es rAcl 1 de

jar el poder con r4'B de 60 aí'ioe de conaervarlo. 
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'·3·- Betad{eticae de lae Elecciones de 1982 y 1988 .. 

Be importante tener presente loe sll!Ulentes puntos de an4lisie de 

las Elecciones de 1982 y 1988, 

1.- El abetencionismo en 1982 rue de 25.6 por ciento, y en 1988 -

fue de 49 por ciento. 

2,- Jft. padr6n electoral de 1982 fue de 31'526,386, y en 1988 rue

de 38'074,926 ciudadanos tnscritoe. 

l!n lo que ee refiere al padrón federal electoral de 1988, exteten 

ciertos·factoree muy importantes: 

•a) La franca antmadvereión al candidato oficial. 

"b) La deeconfianea de una parte importante de la poblaci6n en el 

valor del ejercicio del voto, pues much{simoe ciudadanos pensaban que 

era inútil empadronarse y votar el, de todae maneras, habr{a de ~ar 

el PRI. 

•e) Rl deeinterés de eectoree importantes de la poblaci'n que por 

llÚ.ltiplee raeenee, incluyendo el analfabetismo, se consideran mar@1.n!. 

dos de loe fenómenoe pol{ticoe y, por ende, de loe procesos electora

lee. Para muchoe de elloe constituye una vergtienca incorporaree, me -

diante el empadronamiento electoral, a loe proceeoe políticos. 

"d) Bl epartamlento individual de ,«randee eectoree populares del

proceeo electoral porque conelderan que, al formar parte de un sindi

cato o de una co!llUnidad a~ar!a, estki ya autoaiticamente inscritos -

en lo• mecante~oe de elecct6n •. P~dr{amos eeftalar que el corporattvie

mo oficial, de franco ma·tie faecistoide, fue factor decisivo para de

salentar el empadronamiento individual de loe trabajadores, 

"Bstos factores, más otros ll!l1ltiplee de menor cuant{a, llevaron -

a un empadronamiento electoral preocupantemente bajo1 de cada tree 

mexicanos con derecho a votar, uno ee ab1tuvo de empadronarse. 

"ID.lo, llin contar al conjunto important{eimo de c~udadanoe mexic!. 

noa a los que, por vivir en el extranjero, el CÓdi,o Pederel lee nie

~ el derecho al voto, contrariamente a lo establecido en la Conetitl!. 

ci6n"(l4), 
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3.- 111\ el afto 4• 1982, partlclparon nueTe parti4oe pol(tlcoe, 4oe-
' apoyaron al cen4i4•to del PRI, que f\te Mlf!ll•l de la lla4rld, el P.&1111 y-

el PPB. i!n el afto 4e 1988, eetoe partido• ee aliaron al~ y a cArde-. 
nae. 

4.- in PARM y el PSD, perdieron eu reirtetro en el ano de 1982, al

no alcanear el 1.5 por ciento de loe Totoe a niTel nacional, el P.&1111 -
lo recuper6 en la• el,uientee eleccionee de 19851 el PSD ya no To1Tt6-

•· partlcip•r en l•• elecclonee de 1988. 
5.- 111 PA!f y el PDll, retrocedleron en 19881 el primero obtuvo 500-

mll Totoa meno•, de 3,7 mlllonee a 3,2 •lllonee en 1988, y el ee«Ufldo
perdi6 .,. reFl•tro como partido pol(ttco, ya que en 1982, tuTo 1.84 -
por ciento a nlvel nacional y en 1988 e6lo 1,04 por ctento, etn alcan

ear lo eetipul•4o por el C64ll!O Pederal Blectoral de 1.5 por ciento P! 
ra mantener •u re¡rtetro. 

6,- 111\ el afto 4e 1982, el CB!ldi4ato del PRI, Mi,uel de la •adrid -

alcans6 el 70,99 por ciento de loe eurrairto• que equlvalteron a 16.7.

millonee de votoe; en el •fto de 1988, el candidato Carloe Sallnae de -

Gortari obtuvo el 50,3 por ciento con 9.~ •illonee de votoe. Pile una -

ca(4a de 20,69 por ciento de votoa menoe. 

7.- &l el afto 4e 1982, el candidato del PAi', Pablo l!IBlllo •adero,
lof!1"6 3,7 mtllonee de votos; en 1988, •B!luel Jel!1ie Clouthter, alcane6-
3.2 mlllonee de votoe, e~ decir 500 Nil votoe meno•. 

8.- Loe partldoa de lequterda en el afto de 1982, el PS1111, el PllT y 

el.PS!, alcanzaron 1.5 mlllonee de votoe, con un total de 6,7 por ele~ 

to de loe aufra¡rtoe1 en el afto de 1988, el PDI' airrup6 a cuatro parti -

4o• pol(tlcoa con rerletro, el PARll, el !'PS, el Pl'Clll' y el PMS, loa -

cual•• obtuvieron 5,9 mlllonee de votoe, con el 31.1 por cl•nto de loa 

eu~oe. La dlferencla 1\J.e 4e 4,4 mlllonee de voto• •'•• y 24,4 por

ciento de la votaci6n mAa, lo cual quiere declr que el J!Ueblo apoy6 -

abiertamente B loe partido• 1\J.Ptonadoe con el PD!f, 

9.- &l el afto 4• 1982, el PR!, nombr6 como candidata a le Preet4e~ 

el• de la República a Roearto Ibarra de Piedra, la cual obtuvo 416,448 
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eutraptos. con el 1.7 por ciento de votoe; en el ano de 1988, tambi'n -

eete partido l1t nombr6 como eu candidata a la Preeidencia de 111 .. Rep&bll 

ªª• y alcanz6 el 0.42 por ciento con 80.052 votoe. El partido perdi6 eu 

re¡¡letro, al no haber alcanzado el 1.5 por ciento que solicitaba el c6-

digo Federal Electoral. 

Loe dirigentes de lae organizaciones obrerae oficialee en 1988, fU!, 

ron derrotados en lee urnas electoralee, al no tener el control de eue

agremiadoe como lo afirmaban. Lo mismo pee6 con lee organtzecionee cam

peainae y populares, que, por lo genere.l, trataban a eus agremiado• co

mo si fUeran de eu propiedad, sin ning&n respeto. 

Uno de eetoe dirigentes que perdi6 fUe Joaquín García Paecoe, cendl 

dato para Senador por el Distrito Federal. 

La caída drll.etica del PRI en 1988, ee debi6 a varios fRctorees 

a) La fUerza que tuvo el FDN por la coalici6n de loa diversos pertl 

doe y organizaciones que loe formaron. 

b) La crieie econ6mica por la que·atravesába el pala influy6 en la

mayor parte de la poblaci6n, para que no votara por el PRI, eino por le 

opoaici6n •. 

c) El exce6o de confianza del PRI, que decía que el en el afto de --

1982, la poblnci6n lo apoy6 con el 70.9 por ciento de loe votos, en ---

1988, iba a tener fll.cilmente entre 75 u 80 por ciento de la votaci6n a

nivel nacional. 

En 1o que se refiere al PAN, los factores que influyeron en su baja 

votact6n fUeron 1 

a) El candidato Clouthier no lo¡rr6 atraer A lae maeee pera que vot~ 

ran por su partido. 

b} El pueblo no vot6 por eete partido, porque las circunstancie• p~ 

l{ticee-eocialee de.l pa{e lo inclin6 a votar por partido• que luchaban

por cambio• mil.e importantee, 

El pueblo vot6 por el PDN, porque lo consideraban como una fUerza -

suficientemente eficaz, pera darle la pelea al PRI. No tenía la miema -

opini6n del PRT, Varios mili tantee de este partido ee pasaron al PDN. 
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Bl pueblo vot6 por el cambio, por el proereao y por la democ~acia. 

El P~I gan6 formalmente las elecciones del 88, pero fueron cuéatio

nedas por diversov partidos pol{ticoa como el PDN, el PRT, el PDll, que

afirmaron que el que @"BftÓ las elecciones hable eido c&rdenaa, 

En las elecciones de 1988, se dio un abetencioniamo muy fuerte, ya

que la pobleci6n dec{a que eu voto no iba a eervtr para nada. Un 49 por 

ciento se pronunci6 por no ejercer su derecho al voto, derecho pol{ti -

co, social. 

"Entre las causas que explican el alto Índice de abstención, est6n

loa factores independientes a loe partidos político& y loe que de una -

manera u otra tienen que ver con el proselitismo político realizado por 

cada partido en tiempo preelectoral"(l5). 
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COJfCLUSIONl!S 
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Lile conclusiones aon lee sio!'Ui•nte111 

l.- En el 11exenio que ae analiz6 1982-1988, loe partidoa polít1'co11-

m'11 importantes trabajaron arduamente para, por medio de sus campafta11 -

electorales, obtener los votoe neceearioe para conquistar el poder. Pue 

neceeario que trabajaran intensamente tuera del tiempo de campaftee ele~ 

torales con el objeto de tener m&s afiliadoe, militante• y simpatizan -
tee. 

2,- Los partidoa pol{ticoe de tendencias ideol6gtcae semejantes bu! 

CBron BU unión, y a BU vez trataron de ldentificeree Con los intere11e11-

de la11 maeas, pera estar en condicionee de lograr eus objetivo11 y meta11. 

Alberto Aziz Nastsif, en "Inercia• y cambio• en el Reocardeni11mo", -

en la Revieta La Jornada Semanal, opinaba lo sieuiente1 "De 1982 a 1988 

la izquierda mexicana tambi~n tiene una preeencia importante en loe mo

vlmtentoe eocialee, los cualee ~e lo~an tnteerar en grandes organiza -

clones 7 coordtnadorae nacionales. Con tiempos y rttmoe diferentee en -

tre s{ estoe movimientos lo¡>Tan un nivel de or~nización diferente, en

donde se acumula experiencia. Ae{ se puede destacar, en el &mbito camp! 

sino, a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); loe maestro• - -

agrupado• en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Ed~caci6n -

(CNTE); loe obreros en la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA); loe

pobladoree en el Movimiento Urbano Popular (llUP); y loe eetudianteE de

la UNAM, quienes organizados en el Consejo Estudiantil Universitario -

(CEU), prota~onizan un importante movimiento en 1986-87. Este conjunto

de ore;e.ntzaclonee y movtmtentoe eA la otra cara de la izquierda partid~ 

rts, y va ~ ser una parte lmoortante de la ,-ran convertencta cardenteta 

de 1987-1988", 

3,- ConAidero que las eleccione~ de 1988, fUeron muy competitivae,

Y a eu vez tuvieron una participaci6n ciudadana importante y eficaz. 

4.- Lee elecciones de 1988, mostraron que la oposición pod{a lograr 

aut~nticae mayor{ae para darle otro mat{z político al pa{e. La conaerv! 

ci6n del poder por el partido ~obernante, durante tantoe aftoe, lo hab{a 

debilitado seriamente. 

Al PRI, antes de lae eleccionee de1 88, se le consideraba·un partido 
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inmeneamente fuerte a nivel federal; ein problemae para coneerv~ loa -

eapactoa privilee:tadoa que eiempre habla tenido. 

Lae elecciones fueron hasta ese momento lae m&e vipiladae por la 82 

oiedad. Loe partidos pol{ticoa, sin embargo, no tuvieron part1cipeci6n

en todee lee ceelllaa electorales, por carencia• de militantes o eimpa

tizantea. Sobre todo en el &mbito rural. 

La parte de la poblaci6n que quería un cambio político, econ6mlco y 

eocial, demoetr6 mayor conciencia política que en comicios. 

5.- Grendea sectores del pueblo reconocieron a lae fuerzas de opoa! 

c16n como verdaderas opcionee electorelea vieblea y votaron por ellaa -

de una manera importante. Al acudir en orden y en pez a depositar eu v2 

to en lee urnas, en general, demostraron une madurez pol{tice y social. 

6.- Lo importante ee de que tanto en lee eleccionee de 1982 como en 

lee de 1968, el pueblo vot6 libremente por loe partidos polÍticoe, y al 

hacerlo, eetebe fortaleciendo le democracia. A este respecto, loe pert! 

doa y ort,enlzecionee pol{ticee tienen que hacer mayores eefUerzoe pere

que le pobleci6n ejerza eu derecho el voto de manera m&e generalizada. 

Loa pertidoe y orf"lnizeclones politices tienen la obl(,veci6n de que 

loe ciudadanos acuden a loe comicios, eraciee a lo atractivo de eue m~

todoe 7 programas, los cuales deben bene~iciar a lae maese y a eus pla

taformas políticas acordes con lee necesidades del pe{a. Nunca ee debe

prometer lo que no ee puede cumplir. 

1.- toe partidos políticos que se estudiaron, deberían de plentear

al pueblo mejores y m&e atractivas alternativas de lucha, pera lograr -

BU Orf!'lrliZBCi6n política. 

8.- Loe resultados electorales de julio del 88, e favor del PDN, se 

debieron entre otros aspectos a loe eiguientes1 

-La difícil eituaci6n econ6mice. 

-La ei·tuaci6n polit~ce que mostraba un pueblo que quería cambios i!!! 

portantee. 

-La situación social, que moEtr6 un voto por los partidos que se -

identificaban m&e con loe intereses de lee mayorías. 
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Loe aPpectoe eeftaladoe contribuyeron a que el PRI hubiera tenido la 

m6e baja votaet6n de eu hietoria. 

9.- Habla dos puntos importantee loe cual•• deb{an eer analizadoe -

por loe partidos pollticoe, Y 'etoe eran le apat{a y el rechazo a lae -

eleccionea. 

Paulina PernmtdeE y Octavto Rodr{j!UeE, en eu libro "!leccionea y -

Partidoe en •'xlco", declan1 "La apat{a o el rechaEo al sistema políti

co dominante son lee doe [!:r&ndee caueae del abetenctonlemo en •'xtco. 

"QU1enee ee abettenen por apatla •uelen arj!Umenter la desiluet6n -

que lee provocan loe resultados de lee eleccionea. La eennaci6n genera

liEada en eete tipo de abstenclontetae ea que eu voto no etrve para na

da, Sea el fraude etempre exietente, eea por la debilidad de la opoel -

ot6n tradicional, o por mecanismos de control que eecapan a eue poe1b1-

l1dedee de influencia, el resultado ea que, con o •ln eu voto, el part1 

do del toblerno de todee manerae permanece en el poder. 

"Loe que ee ebettenen como muestra de rechazo van m'8 allá que loe

apáticoa, puee eu actitud electoral implica haber adoptado una poeici6n 

polltica, Entre lee ramonee máe Pocorrtdae de eete ••fUndo E?"UPº het•J'!!: 

e'neo y amorfo de abetenciontetae, están loe que ee refieren a la lncl"!, 

dulidad en las eleccionee como mecantemo v6lido para eustitulr al part1 

do gobernante y, por ende, la forma de gobierno". 
Para loe partidos pollticoe, el abetenciontomo representabat 

a) Un problema, y 

b) Un reto. 

a) Para el PRI, el abstencionismo e.re un problema, ya que repruen

taba la p'rdlda de eu le,ttimldad. 

b) Para loe partidos de opoeict6n representaba un reto, esto era P! 

ra poder lograr máe electoree, y a su veE máe militante• T elmpattzan -

tea. 

Bn la ~an•r>•fl• polltlca que "" analU6, inetedan loa partido• poll

ticoa en que se terminare el abetencioniemo, ee decir, que todae lee -

personae que estuvieran inecrltae en el padr6n federal electoral !ueran 
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a votar. 

Una de las formas m&s eficaces para hacer respetar nuestros derechos 

pol{ticoe ee el sufragio efectivo y directo. No hay que esperar que dect 

dan por nosotros; el abstencionismo favorece sobre todo al partido en el 

poder. 

10.- Existieron otros aspectos importantes en las elecciones de - --

19881 

a) El PAN fue desplazado como segunda fuerza electoral, por el FDN,

lo que nunca hab{a eucedido, 

b) La divisi6n del partido en el poder, antes de las elecciones, 

cre6 una Corriente Democrática (CD), 

c) El incremento del n~mero de diputados a 500: el PRI 260 curules,

y la oposici6n 240. 

d) Loe partidos políticos PDM y PRT, perdieron su registro al no al

canzar el 1.5 por ciento fte la votación a nivel nacional que demandaba -

el c6digo Pederal Electoral, 

11.- Considero que se lee debería dar oportunidades a las personas -

que se encuentran fUera de nuestro país para poder votar, ya que en las

elecciones federales que se analizaron no lo hicieron, y su opini6n y -

ejercicio de sus derechos ·políticos eon importantes. 

12.- El PRI en el eexenio 1982-1988, no hizo cambios importantes en

sus cuadr~e y programas, y por eso hubo ese rompimiento en su interior. 

Había pri{stae que consideraban importante cerrar filas ante la opoei -

oi6n, y no conc~derle, a ningÚn precio espacios políticos. Al poder lo -

consideraban como ºalgo propio", y hasta llegaron a oponerse a eu legi t!, 

maci6n, 

El PRI deberá de perfeccionar una democracia en su interior, ~ terml 

nar con el dedezo de los candidatoe a ocupar puestos de elecci6n popu -

lar. k su vez·, proponer cambios auténticos y verdaderos. 

El PRI pertenece a un grupo que tiene varioe aaoe en el poder¡ est'

obligado, por lo tanto, a hacer cambios trascendentales para evitar fUt~ 

roe fracasos. 
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lJ.- Considero que se deberla separar el partido en el poder del Go

bierno, para que tuviera los miemos derechos y obligaciones de loe .. otros 

partidos políticos. 

14.- El FDN no pudo d~fender lo que el pueblo le hab{a otorgado en -

lae elecciones del 88, ya que seeú,n la opinión generalizada, cárdenas -

f\.te el ganador, pero el sistema político mexicano nombr6 como vencedor a 

Salinas de Gortari •. 

15.- Loe partidos minoriterioe como el PARM, el PPS, el PFCRN, eta., 

deberán hacer mayores esf\.terzoe para sacar adelante eue programas y pro

yectos, y a eu vez no perder eu registra .. 

16.- Eh lo que respecta al PAN, en el sexenio que se analiz6, al el~ 

gtr a eue candidatos para ocupar puestos de elecci6n popular, lo hacía -

de manera más organizada y democrática. Ojalá todos los partidos pollti

aos hicieran lo mismo •. 

17.- En las elecciones de 1966, f\.te posible que los partidos políti

cos ee fusionaran y lucharan como uno solo .. Lo anterior fortalece la de

mocracia. 
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