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INTRODUCCIÓN 

Siernpre resulta difícil hablar de un tema. que además de las 

consideraciones técnicas y jurídicas que se puedan abordar. lleva consigo 

aspectos tan relacionados con la política y la atracción de la sociedad nüsn1a. 

corriendo el riesgo de asu111ir posiciones y perder la objetividad que debe 

caracterizar su estudio. pero que no por ello deben1os desalentarnos a entrar a 

su análisis. 

El presente trabajo aborda el tenia del financian1iento de los Partidos 

Políticos. tanto en la norrnatividad electoral actual en México. como en algunas 

otras legislaciones electorales del inundo. 

En las sociedades m.odernas y de111ocráticas los partidos políticos juegan 

una serie de relevantes funciones para la sociedad y el Estado. Baste referirse a 

su in1portante contribución a los procesos electorales y a la integración de las 

instituciones de representación y de gobierno. en que los partidos son actores 

fundan1entales: a la socialización política. a la formación de la opinión pública. 

o a la diná1nica del sisten1a de partidos que ofrece a la ciudadanía diversas 

opciones de proyectos y programas políticos. al tien1po que pern1ite un juego 

institucional de pesos y contrapesos necesario a la vida democrática. 

Por últin10 debemos reconocer que este trabajo recepcional puede adolecer 

de un gran número de deficiencias y omisiones. probablernente como ocurra a 

ser de profundidad. pero es necesario reconocer que se deberán a mi persistencia 

de sostener mis puntos de vista. y no a una iocomplet_a g~ía de mi asesor de 

tesis, quien siempre estuvo abierto a escuchar mis inquietudes y respetar mi 

criterio. sin menoscabo de sus prolíficas observaciones y comentarios críticos. 

Por lo anterior. sólo puedo agregar n1i n1ás sincero agradecimiento por las 

oportunidades y el ejemplo profesional e intelectual que me ha brindado el Lic. 

E1nir Sánchez Zurita. además de haberme ofrecido la valiosa experiencia 

académica de haber dirigido mi Tesis. 
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OBJETIVO. 

Establecer n~ccanisrnos de control a los Partidos Políticos en 

su financia1nknto: y una Auditoría Realizada por Despachos 

Externos contratados por los Partidos Políticos para poder llevar 

controles de los ingresos y egresos de cada uno de los Partidos 

Políticos Mexicanos. 

vil 



CAPITULO I 

LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

No siempre ha existido un estatuto jurídico de los partidos. Estos son 

realidades sociales a las que lentamente la teoría fue prestando atención. y más 

lentamente aún el derecho. El ordenamiento jurídico ha tenido. a grandes 

rasgos. las siguientes actitudes frente a los partidos. Primero. una fase de 

oposición. propia del Estado liberal surgido de la Revolución Francesa. en la que 

se condena totalmente a los partidos. tal como en la famosa Ley Chapelier de 

179 l. que rechazaba todo tipo de asociacionismo. Posteriormente. y casi 

durante todo el siglo XIX. predonüna una actitud de desconocimiento e 

indiferencia jurídica hacia los partidos. pues a pesar de que se admite su 

existencia sociológica. se niega cualquier regulación. seguramente por el influjo 

de la separación entre el Estado y la sociedad civil. La. tercera etapa corresponde 

a los finales del siglo XIX y principios del XX; aquí. los partidos son 

reconocidos jurídicamente en las leyes electorales y en los· reglamentos de las 

cán~aras. La última etapa es posterior a la Segunda Guerra Mundial y refleja el 

movimiento a favor de su constitucionalización y. en algunos casos. su 

regulación jurídica exhaustiva. 

La fase de constitucionalización se ha dado en casi todos los países del 

mundo. Son famosos los preceptos de constituciones como la italiana. francesa, 

alemana. griega o espadola. que constitucionalizan los partidos y en algunos 

casos cuentan con leyes para su desarrollo. La constitucionalización de los 

partidos en el mundo entero significa varias cosas. La primera de ellas es una 

repulsa a los Estados autoritarios y totalitarios. y la afirmación de que la 

democracia pluralista sólo es realizable con el concurso de varios partidos. Pero 

al mismo tiempo. como los partidos se encuentran en la base misma de todo el 

sistema democrático, algunos sostienen la necesidad de fórmulas de 

constitucionalidad en el sentido de sistemas de control, para que los partidos 
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ajusten su actividad a los principios democráticos. es decir. utilizando una rrase 

canónica. para "atraparlos en las redes del derecho". 

Para realizar la juridización de los partidos es preciso tener en cuenta dos 

ámbitos o esíeras: el externo y el interno. El externo está coníorrnado por los 

derechos y deberes de los partidos rrente al Estado. sobresaliendo entre los 

derechos el de libertad de rorrnación y acción de los partidos. y entre las 

obligaciones ta de no establecer partidos que persigan fines o motivos ilícitos o 

contrarios a tos.principios constitucionales. El án1bito interno se constituye con 

los derechos y deberes dentro del partido. entendiéndose ·en primer lugar que la 

garantía de la libertad interna por medio de la constitución y de la ley puede 

considerarse como un requisito funcional para la efectividad del sistema 

democrático: sin embargo. la libertad que tiene el partido para organizarse 

internamente no puede· llevarse al grado de afectar tos derechos fundamentales 

de los militantes. La democracia en su seno y la prerrogativa de autonomía de 

los partidos en su funcionan1iento constituyen las dos piezas fundamentales de 

su regulación interna. 

Los partidos. además de ser reconocidos por la Constitución. suelen estar 

regulados por leyes secundarias. dependiendo de la tradición jurídica de la que 

forme parte el Estado concreto de que se trate y de su contexto histórico 

·particular. En los Estados anglosajones y nórdicos hay una escasa regulación de 

las actividades de los partidos. En cambio. en la Europa continental y en 

América Latina la intención es contar con una norniatividad abundante .. La. 

regulación, en el caso de América Latina. por ejemplo. se hace en las· leyes 

electorales o, siguiendo una tendencia predominante en Europa. se elaboran 

leyes específicas para los partidos. 

En la legislación de los partidos se suele admitir los dos ámbitos de 

regulación. a tos que se aludió anteriormente. esto es. el externo y el interno. 

Las materias reguladas con1prenden desde proporcionar un concepto o definición 

de partido hasta temas tan complicados como el de los órganos de control o 

fiscalizadores de la acti'l:idad de los partidos. pasando por los requisitos de su 
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constitución y registro, sus derechos y obligaciones. su de111ocracia interna y su 

nnancia1niento, así con10 la regulación de figuras sen1ejantes o próxin1as. tales 

con10 los frentes. las asociaciones políticas y las coaliciones. 

l. l. LA REGLILACIÓN DEL CONCEPTO. 

Algunas leyes 

alcn1ana dice en 

de partidos definen lo que es un partido político. Así. la 

su artículo 2o. que los partidos son "asociaciones de 

ciudadanos que. de n1odo pennanente o a largo plazo. ejercen influencia en el 

án1bito de la Federación o de un Estado regional sobre la fonnación de la 

\'oluntad política y se proponen cooperar en la representación del pueblo en el 

seno de la Dieta Federal o de un Parlan1ento Regional. sien1pre que. de acuerdo 

con el cuadro general de las circunstancias fácticas. y en especial de acuerdo 

con la extensión y la finneza de su organización. el nú1nero de sus 1uiembros y 

su presencia en la vida pública ofrezcan una garantía" sul'iciente de seriedad de 

esos objetivos. Sólo las personas físicas pueden ser nlien1bros de un partido". 

Para el orden jurídico. definir lo que es un partido tiene consecuencias 

positivas. pues a partir de la conceptualización se extraen los criterios generales 

de interpretación de las nonnas que regulan su funcionanliento. Además. la 

definición brinda ele1uentos que con certeza indican lo que es un partido y lo 

distinguen de cualquier otra organización. Sin en1bargo, la 111ayoría de las leyes 

electorales o de partidos no definen lo que son. La Constitución 1nexicana sí lo 

hace -en su artículo -!lo.- y destaca su carácter de entidades de interés público. 

En vista de que no es fácil definir lo que es un partido. la práctica general 

en muchas legislaciones es no dar definición alguna. La teoría .ha llegado a 

señalar con escasa fortuna que son órganos del Estado. pero también ha 

sostenido que son asociaciones privadas. An1bos extre1nos son inapropiados. El 

prin1ero. porque al estatificar a los partidos litnita su autonon1ía interna. y 

ade1uás ro1npe con la idea de que los partidos nacen de la sociedad. a la cual 

representan y se deben. El segundo. porque no pueden identificarse con 

cualquier asociación de derecho privado. con10 las sociedades n1ercantiles. Los 



partidos tienen finalidades públicas y no exclusivarnente privadas. Por ello. lo 

más acertado consiste en ubicarlos en un espacio intennedio entre lo público y 

lo privado. destacando obviarnente. co1110 preponderante. su origen en la 

sociedad civil y su pertenencia a ella. 

l..!. LA CONSTITliCIÓN Y EL REGISTRO. 

El segundo punto que rnuchas legislaciones regulan prolija111ente es el de la 

constitución y el registro de los partidos. En el derecho europeo continental y 

anglosajón existe la tendencia a la liberalidad. a la escasa regulación en esta 

rnateria. Por el contrario. en la legislación latinoarnericana hay una tendencia 

111arcada a reglarnentar este árnbito. Mucho se ha discutido sobre la pertinencia 

de tal reglarnentación. Los europeos son indiferentes a ella y aducen el carácter 

social de los partidos. aden1ás de considerar que un control previo corno el que 

se refiere al registro contraviene el derecho de asociación y de expresión. por lo 

que corno 111áxi1110 aceptan una verificación de docun1entos. pero nunca la 

atribución para i111pedir la constitución del partido político. atribución que en 

todo caso y en ciertos países corresponde a los órganos jurisdiccionales cuando 

los partidos son anticonstitucionales o utilizan rnétodos antidemocráticos o 

violentos. Sin e111bargo. tal control es ;1 post:eriori y efectuado por un órgano 

j urisdicc ion a 1. 

En rnuchos países latinoa111ericanos sí se exigen requisitos n1ínimos de 

constitución y registro. y la autorización queda a cargo del poder ejecutivo. de 

un órgano electoral o de un órgano jurisdiccional electoral ndhoc. Convendría 

revisar esa costumbre legislativa y su correspondencia. con el respeto a los 

derechos de los ciudadanos para asociarse y expresar libren1ente sus ideas. Si la 

obligación del registro es para limitar el ní1111ero de partidos. bien puede 

pensarse en otras vías. corno la del un1bral electoral. que no afectan de manera 

directa los derechos de asociación y expresión de algunos ciudadanos que 

constituyen partidos nuevos o n1inoritarios. 
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1.3. LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS. 

El tema de los derechos y las obligaciones es funda111ental. Lo'i partidos 

tienen unos y otras en su acti\"idad externa y en la interna. en \LIS relaciones 

con el Estado y con otros partidos. El derecho printordial que tienen respecto 

del Es-tado es el de su reconocilniento legal. su existencia jurídica. pero también 

el de recibir 110 trato justo y en igualdad de oportunidades por parte del 

gobierno y de sus órganos y. en ocasiones. el de obtener subvenciones públicas. 

Las nbligaciones de los partidos en el ántbito externo con1preuden las de actuar 

por las vias institucionales. utilizar 111edios pacíficos para la lucha política y 

respetar las reglas y los pn>cedintientos den1ocráticos en su actuación frente al 

resto de los partidos. 

En el ántbito interno, los partidos tienen el derecho de organizarse 

librentente. sientpre y cuando no afecten los derechos fundamentales de los 

rnilitantes ni de otros ciudadanos y no lesionen los principios dernocráticos del 

Estado de derecho. Su obligación primordial en el á1nbito interno consiste en 

respetar la de111ocracia en su seno, esto es. contar con procedintientos 

dentocráticos y respetar escrupulosarnente los derechos f11uda1nentales de sus 

rnilitantes. 

l.-1-. LA DEMOCRACIA INTERNA. 

La dentocracia interna es una de las cuestiones deterntinantes para la vida 

den1ocrática. no exclusivamente de los propios partidos, sino de un país. Tal 

dernocracia va más allá de la que se practica al nivel de las instituciones y los 

órganos del Estado: pretende configurar una dernocracia integral que se 

verifique en el aparato estatal pero también en el plano de la sociedad y de sus 

organizaciones. por lo rnenos en las más relevantes como los 1nismos partidos. 

Jos sindicatos. las organizaciones empresariales. etc. Para calibrar la 

dernocracia interna es preciso considerar al ruenos cuatro elernentos: el nivel de 

respeto y garantía de los derechos fundamentales dentro del partido: la 
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organización y los procedin1ientos internos: las corrientes en el seno de la 

organización y los órganos de control de su vida interna. 

l.~ . .I. LO.•> DERECHºOS DE LOS .IIILITA:VTES. 

Para gran parte de la doctrina jurídica y de la ciencia política. los derechos 

fundan1entales y la n1isnu1 estructura dernocrático-forrnal no se dan de igual 

forrna en los partidos que en el Estado. En los partidos. según algunos autores. 

la defensa y garantía de los derechos funda1nentales aparece de rnanera 1nf"ls 

restringida. y en todo caso lirnitada a un contenido exiguo. basado en algunos 

de los principios dernocráticos del texto constitucional o del prograrna de cada 

partido, o bien. delirnitando la dernocracia interna exclusivan1ente a una 

dernocracia procedirnental o de reglas rnínirnas. sin tornar en consideración la 

cuestión de los derechos fundarnentales de los rnilitantes. Se dice. así. que en el 

Estado los ciudadanos pueden rnanifestar librernente s_us opiniones. pero que en 

el partido tiene escaso sentido sostener opiniones contrarias, pues lo que se 

busca es la unidad. Tarnbién se afirrna que es i111posible ·que en los partidos 

exista un juego político dernoc.rático intenso. toda vez que las decisiones tienen 

que adoptarse velozn1ente. 

¿Qué derechos debe reconocer y proteger a sus rnilitantes o afiliados un 

partido po°lítico? La respuesta a esta pregunta no es sin1ple pues depende del 

contexto histórico, del texto constitucional y de la tradición jurídica de cada 

país. 

Algunos de los derechos que se suelen garantizar a los n1ilitantes son: la 

participación directa o mediante representantes en las asambleas generales: la 

calidad de elector tanto activo corno pasivo para todos los cargos del partido: la 

periodicidad en los cargos y en los órganos directivos: la responsabilidad en los 

misrnos: la revocabilidad de los cargos: el carácter colegiado de los órganos de 

decisión; la vigencia del principio 111ayoritario en los órganos del partido: la 

libertad de expre.~ión en el seno interno: la posibilidad de abandonar el partido 

en cualquier rnornento: el acceso a la afiliación; el ser oído por los órganos 
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arbitrales internos antes de la irnposición de cualquier sanción: el acceso a la 

inforrrración sobre cualquier asunto: el libre debate de las ideas y de las 

decisiones principales: la seguridad jurídica: la forrnación de corrientes de 

opinión y: en algunos casos. la existencia de rnecanisrnos de dernocracia directa 

en el interior del partido. tales corno el referéndurn o el derecho de iniciativa 

para rcforn1ar norrnas o instituciones partidarias. etcétera. 

ncneralrnente. este cúrnulo de derechos no se conternplan ni en la 

legislación ni en los estatutos de los partidos. aunque la tendencia. al rnenos la 

teórica. insiste en su reconocin1icnto. tanto en la legislación con10 en la 

regulación interna. 

Adernás de la arnplitud de los derechos de los n1ilitantes. existen otras 

cuestiones que afectan la dernocracia interna y las prerrogativas de los 

afiliados. Estas tienen que ver con el problen1a de la titularidad de los esca11os: 

la exigencia de la dirnisión sin fecha y otras sanciones qué algunos partidos 

imponen a sus legisladores: la cuestión del abandono del partido por parte del 

legislador. y las dificultades que plantea la escisión del partido durante una 

legislatura. Cada uno de los problernas rnencionados puede ser resuelto de 

distinta forrna y dependiendo de la legislación de cada país. 

I . ../..¿. OH<,'.rl,VIZA CIÓ/\/, PHOCEDI:UIENTO ... ' Y ESTRCICTC!HA. 

La organización y los procedin1ientos no son rnenos in1portantes para la 

dernocracia interna. Lo indispensable en este árnbito consiste en que la voluntad 

se forrne de abajo hacia arriba y nunca en sentido inverso. El órgano suprerno 

es la asarnblea de niiembros. y de ella tienen que surgir las principales líneas 

doctrinarias y de acción de los partidos. Toda elección debería respetar las 

garantías del sufragio. y los acuerdos tornados ser resultado de una decisión 

n1ay ori tari a. 

La organización y la estructura de los partidos han cambiado mucho. En la 

primera mitad del siglo XIX. cuando se hablaba de partidos se hacía referencia 

esencialtnente a las ideologías rnás que a los hombres que las encarnaban. Marx 
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y Lenin hablaron de partidos con10 modos de expresión de las clases en la ""ida 

política. Con Ostrogorski y Michels se co111enzó a identificar al partido con la 

estructura. el aparato o la organización. y nació la concepci'án del partido con10 

tnaquinaria. idea 111uy presente en el pensa111icnto político nortcan1ericano. 

Atendiendo a su organización y estructura. los partidos se han clasificado 

en partidos de cuadros y de n1asas. Los de cuadros tendieron a conforrnarse en 

el siglo XV 111 y principios del X 1 X corno grupos de nota bles cuyos ru iern bros 

eran reclutados en función de su prestigio o fortuna. y en la actualidad son casi 

inexistentes. En carnbio. los partidos de 1nasas -que surgieron en el siglo XIX 

con los partidos socialistas europeos- se caracterizan por arnpliar las facultades 

de decisión de los congresos locales y nacionales de los partidos. Existen otras 

clasificaciones que tienen en cuenta la for1na de la organización. corno la que 

distingue entre partidos directos e indirectos: otras diferencian entre los 

partidos coruunistas y los no cornunistas: otras rnás: entre partidos de países 

desarrollados y de países en vías de desarrollo. etcétera. 

llna gran dificultad es precisar los contenidos n1ínirnos de la organización 

y los procedirnientos dernocráticos en el interior de un partido político. Corno 

en el caso de la tabla de derechos fundan1entales de los rnilitantes. los 

elcrnentos 111ínirnos para tener una organización y procediruientos dernocráticos 

dentro de un partido dependen del contexto histórico. el nivel de la 

constitucionalización de los partidos. el tipo de régilnen político y la legislación 

secundaria en rnateria político-electoral. 

Algunos ele1nentos de organización y procedin1ientos que. en un régin1en 

dernocrático. los partidos podrían conternplar para garantizar la deruocracia 

interna serían los siguientes: 

Igual derecho de voto y propuesta para cada n1iernbro. 

Respeto de las libertades civiles, en especial la de expresión . 

• Acceso a la inforrnación sobre todos los asuntos del partido. incluyendo los 

econórnicos. 
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Regulación de la posición jurídica de los 1nien1bros con base en la igualdad de 

derechos, para hacer posible la participación de cada uno en los asuntos del 

partido. 

Fundan1entación de los rechazos de solicitudes de afiliación. Para estos casos 

es conveniente establecer procedilnientos equitativos e in1parciales. accesibles 

a cualquier interesado. Es necesario contar dentro del partido con un órgano 

neutral que decida sobre los rechazos y otras cuestiones. 

Tipificación de las causas y naturaleza de las rnedidas de sanción o expulsión. 

La conducta ¡H1nible ha de con1probarse debidan1ente y ha de ser conocida por 

un órgano neutral e in1parcial que decida de acuerdo con un procedin1iento 

previa1nente establecido y respetando todas las garantías constitucionales de 

carácter procesal del afiliado. 

Posibilidad de in1pugnación, ante órganos jurisdiccionales del Estado. de 

ciertas decisiones del partido relacionadas con la afiliación. castigo. expulsión. 

etcétera. 

Previsión clara ele la articulación territorial y de organización del partido. de 

las facultades y responsabilidades de sus órganos y de las condiciones para 

acceder a sus cargos. 

Plena autonon1ía de las bases del partido en las organizaciones locales en sus 

esferas ele con1petencia. 

Existencia de procedin1ientos y órganos especiales. ajenos a la directiva. 

encargados de dirin1ir las disputas entre entidades locales del partido. o entre 

éstas y las nacionales. así con10 sobre la interpretación de progra1nas. 

plataforinas o reglamentaciones objeto de controversia. 

Selección de los funcionarios del partido y de sus candidatos 111ediante un 

procedimiento previamente establecido por la asan1blea general. 

No intervención de los órganos directivos para modificar la selección de 

candidatos a puestos de elección popular . 

• Elaboración de actas de las asambleas respetando formalidades previamente 

establecidas. 
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• Rendición periódica de cuentas por parte de los órganos responsables de 

ad1ninistrar los bienes del partido. con total transparencia y con posibilidad de 

que todo nJ.ilitantc conozca la información correspondiente y pueda 

in1pugnarla. 

Transparencia en las reglas de financiarniento del partido y existencia de un 

órgano de control capaz de irnpouer sanciones en caso de que sean violadas. 

· <.~arantías para la n1anifestación de las diversas tendencias internas. 

Prohibición de disolver o expulsar agrupaciones territoriales de rango inferior. 

así" corno de destituir órganos enteros del partido. pern1itiéndose la aplicación 

de sanciones únicarnente en casos individuales. 

1.-#.3. LAS CORRIENTE ... ' l;VTER.VA ... '. 

Muchos politólogos tienden a desacreditar las corrientes internas y las 

consideran un mal inevitable. Se les culpa de fraccionar a los partidos y 

atornizar la vida política. ocasionando que éstos no cu111plan con uno de sus 

cornetidos principales: articular y aglutinar las dernandas sociales. 

La crítica liene su dosis de verdad. La vida política conlleva elementos 

irnpredecibles. y hasta la 1nejor de las instituciones puede ser utilizada con fines 

indeseables. Sin ernbargo, sierupre es preferible. si hay que escoger, una 

dinárnica de consensos y disensos dentro del partido que un in1novilismo 

político que i1npida la alternancia en el seno de las organizaciones. ltnpedir el 

libre debate de las ideas y el pluralismo sería abolir la den1ocracia interna. La 

prin1era y 1nás irnportante obligación de las corrientes dentro de los partidos es 

ser ellas mismas democráticas. No son aceptables corrientes caudillistas o 

excluyentes. aunque esta últirna afirn1ación es de evidente tono normativo, y a 

veces resulta in1posible que las fracciones o corrientes internas no se formen o 

integren alrededor de un líder. Partidos tan clásicos como el de la democracia 

cristiana italiana. en su 1nomento, o como los nortean1ericanos. han estado 

integrados esencialn1ente por corrientes internas. Lo destacable sobre las 

10 



corrientes. en todo caso, es que suelen ser vehículos de alternancia del poder 

dentro de los propios partidos. 

1.4.4. LOS CO.VTROLE!>' ... 'OBRE L,1 .-.cr;V/DAD /¡VTER1VA. 

La existencia de controles para hacer faclible el respeto y la garantía de los 

derechos hu111anos en el interior del partido. así co1110 la viabilidad de sanciones 

para el caso de la ,~iolación a su estructura funcional y de organización. son lo 

que hace posible la realización de los supuestos anteriores. Los partidos podrían 

contar con órganos internos y neutrales de carácter jurisdiccional. capaces de 

conocer de las in1pugnacioncs a las decisiones que adopten sus órganos 

ejecutivos. 

Una gran discusión en la teoría política y jurídica se centra en la 

posibilidad de que órganos del Estado, con10 los jurisdiccionales, se ocupen de 

las in1pugnaciones a los órganos internos de los partidos. Eri rnuy pocos países y 

legislaciones se conternpla que los órganos jurisdiccionales del Estado realicen 

tal función, tanto por razones políticas corno teóricas. Entre las prin1eras está el 

rechazo de los partidos a que su autonon1ía sea violada. La razón teórica. por su 

parte. aduce el carácter esencial de los partidos corno asociaciones u 

organizaciones de la sociedad civil. pre111isa que sirve para sostener que la 

intervención de los órganos del Estado infringe derechos corno los de asociación 

y expresión. 

A esta argurnentación teórica podría responderse que los partidos. por su 

trascendencia. no son como el resto de las organizaciones de la sociedad civil. y 

que los órganos jurisdiccionales en un Estado de derecho democrático suelen 

funcionar con gran independencia respecto del gobierno. por lo que en este 

preciso caso es infundado el ternor a un control gubernan1ental que no podría 

darse en el Estado de derecho, ni siguiera de rnanera indirecta. Adernás, en las 

dernocracias los partidos son el origen de las instituciones del Estado y del 

derecho. por lo que sería 111uy conveniente que un órgano ilnparcial e 

independiente del propio Estado conociera de las posibles irregularidades que se 
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pudieran corneter dentro de ellos. ya sea por violación de los estatutos por 

afectar los derechos fundan1entales de los rnilitantes. 

En la teoría constitucional hay arnplio consenso en el sentido de que el 

control de los partidos por órganos del Estado nunca debería abocarse a las 

cuestiones ideológico-prograrnáticas. sino. en todo caso. circunscribir~e a lo 

estructural-funcional. es decir. a lo relacionado con los procedimienlos 

dc1nocrúticos. 1"arnhién hay una especie de acuerdo en favorecer los controles ;1 

postt•riori sobre los controles pre~·ios, así con10 un evidente rechazo a cualquier 

control por parte de los órganos del poder ejecutivo. porque ello ilnplicaría 

romper con la irnparcialidad y la igualdad de oportunidades entre los partidos 

al estar ternporalrnente uno de ellos en el poder y por lo tanto fungiendo con10 

juez y parte. 

1 .::;. EL FINANCIAMIF.NTO. 

Para su funcionarniento. los partidos requieren de financiarn1ento. 

Necesilan fondos para sus actividades ordinarias y para la realización de las 

campaoas políticas. Anteriorrnentc. en la época del sufragio censitario. cuando 

los partidos se hallaban escasan1ente articulados y no tenían actividades 

permanentes. no necesitaban de grandes recursos para operar. c.;eneralrnente. 

era t•I propio candidato o un grupo de notables quienes lo apoyaban y corrían 

con los gastos de la carnpaña. Con la aparición de los partidos de rnasas a 

finales del siglo XIX y de los partidos conternporáneos, los gastos. ordinarios y 

para carnpañas. han crecido enorrnemente, haciendo in1posible que los 

candidatos hagan las erogaciones de su propio bolsillo. 

Los partidos n1odernos no recurren para su propaganda a rnétodos 

tradicionales, sino que hacen uso de los n1edios rnasivos de comunicación, 

cuyas tarifas suelen ser n1uy elevadas. Además. tienen gastos ordinarios 

derivados de sus funciones: capacitar cuadros, penetrar en la sociedad. divulgar 

12 



sus docun1entos básicos. apoyar a sus representantl~S en el poder legislativo o en 

el gobierno. etc .. todo lo cual den1anda recursos econó111icos. 

Los fondos de los 

financia111iento pri,:ado y 

partidos provienen gcneralrncntc 

financiarniento público. El privado 

de dos ·vías: 

deriva de los 

recursos de los particulares. rnilitantes o sirn.pe:1tizantes. y reviste varias forruas: 

cuotas de los afiliados. donativos, présta111os y créditos. j; adnlinistración de 

en1presas propias. principaltnente de carácter editorial. 

El financian1iento público puede ser directo, con10 las subvenciones que el 

Estado otorga a los partidos, generalrnente en proporción a su cuota electoral. e 

indirecto, con10 la cesión de tien1po en los rnedios públicos de co111unicación. la 

exención de intpuestos y las franquicias telegráficas y postales. 

Uno de los prohlernas 111ás preocupantes en el Estado de partidos es el uso 

inadecuado que en ocasiones se da a los recursos. La·desconfianza se alirnenta 

por la frecuencia de las infracciones y porque ocurren en casi todo el inundo, 

incluso en las dcrnocracias 111ás consolidadas. así con10 por el 111anejo 

publicitario de tales hechos. La gravedad del asunto se ruaniriesta en el 

cuestionarnicnto de las tareas de los partidos y. a veces -que es lo tnás 

preocupante-. en una actitud de duda o desilusión sobre las den1ocracias 

representativas. sin que se proponga otro tipo de régirnen alternativo y 

superior. 

La legislación de partidos. electoral y de financiamiento, ha establecido 

111ecanis1nos para obligar a la transparencia. al reparto equitativo del 

financian:1iento público y al funcionarniento de instancias de control y 

nscalización de los recursos. Sin en:1bargo. en la n1ayoría de los casos la 

legislación ba resultado insuficiente, prlncipaln1ente porque la den1anda de· 

transparencia sobre el origen. 111onto y destino de los recursos no tiene la 

correspondencia debida en los órganos de control y supervisión. Estos suelen 

carecer de independencia e ilnparcialidad respecto de los propios partidos. 



1.6. LAS FIGURAS PRÓXIMAS V LAS ALIANZAS ENTRE PARTIDOS. 

Uno de los rubros irnportantes en cualquier regulación jurídica de los 

partidos es el relativo a las figuras próxin1as. como son las asociaciones 

políticas. Para la den1ocracia. la conveniencia de regular este ca111po estriba en 

la posibilidad de ali111entar y fon1entar organizaciones que pueden en un futuro 

convertirse en partidos y con ello enriquecer la vida _política de un país. 

in1pidiendo su esclerosis o inn1ovilismo. 

Tan1bién resulta decisiva la regulación de los frentes y las coaliciones. En 

cualquier den1ocracia este tipo de alianzas son cotidianas. y el único requisito 

es la transparencia. frente al electorado y los n1ilitantes. que debe privar en 

ellas.' 

Cárdenas García, .Jaime. "Partidos Políticos y Democracia. Cuadernos IFE. de 
Divulgación de la Cultura Democrática No. 8.; México, 1996. 
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CAPITULO 11 

PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO. ANTECEDENTES 

l. SIGLO XIX 

Al consun1arse la independencia nacional. los partidos políticos que 

participaron en las contiendas electorales. aunque identificados con una 

plat:iforma ideológica. eran entidades inorgánicas. sin n1ilitancia. disciplina o 

jerarquía. No sólo estaban fuera de la ley. sino inclusive eran vistos con 

desconfianza por la ciudadanía. Considerábase en efecto que. en lugar de 

contribuir a la unidad nacional. eran organizaciones perversas que dividían la 

opinión y relajaban los vínculos sociales. 

Los partidos. por consiguiente -el Liberal y el Conservador-. durante el 

siglo pasado. y los que hubo durante los diez priú1eros anos del presente. 

tuvieron existencia de hecho, no de derecho. Los que tenían personalidad 

jurídica eran los candidatos independientes, conten1plados en la Ley Orgánica 

Electoral de 18 'i 7 así con10 en la Ley Electoral de l 'JO 1. no los partidos. Sólo a 

principios del siglo XX el Club Liberal Ponciano Arriaga pretendió. siempre al 

1nargen de la ley. reactivar el Partido Liberal o. 111ás bien. crear un nuevo 

Partido Liberal. a través de una Junta Organizadora. la cual desempenó sus 

actividades casi sien1pre en el exilio y disenó una estrategia revolucionaria para 

derrocar la dictadura porfirista. Poco después. tocaría a don Francisco l. 

Madero fundar. en 1909. el prilner partido político de corte 1noderno: el Partido 

Antireeleccionista. que haría en el país la prin1era cainpana electoral de 

importancia. fuera del n1arco de los a111igos y protegidos del presidente Díaz, 

que 1nás tarde llevaría a su dirigente a la primera 1nagistratura de la Nación. 

En 1911. el presidente Madero presentó una iniciativa de ley electoral. 

aprobada por el Congreso General. por la cual se otorga. por pri111era vez en la 

historia. reconocilniento jurídico a los partidos políticos. Estos se convierten en 

sujetos de derecho y se regla1nenta su constitución y funcionamiento. Al 
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reformarse la ley en 19I2. se estableció la elección directa -en Jugar de la 

indirecta- para renovar a los Diputados y Senadores del Congreso de la linión. 

2. l. LA LEY ELECTORAL DE 19 l l. 

Establece un capítulo especial sobre los partidos políticos en el cual éstos 

se consideran i1nplícita1nente sujetos de Derecho privado. No se hace ninguna 

referencia al Lt•rna del financia1niento (que no se tocará indirccta1nente sino 

hasta 1961. para atnpliarse en l97L y ya en forrna directa. en l.977). La 

preocupación de la época se enfoca a los requisitos de su constitución; que son 

los siguientes: que éstos hayan sido fundados por una asa1nblea constitutiva de 

cien ciudadanos. por lo 111enos: que la asarnblea haya elegido una junta que 

dirija los trabajos del partido (hoy se diría un comité ejecutivo nacional) y que 

tenga la representación política del partido. 

Tarnbién son requisitos que la asarnblea constitutiva haya aprobado un 

prograrna político y de gobierno: que la autenticidad de la asarnblca 

constitutiva conste en acta. autorizada y protocolizada por notario público. y 

que la junta directiva (o cornité ejecutivo nacional) publique por lo rnenos 

dieciséis nú111eros de un periódico de propaganda. durante los dos rneses 

anteriores a la fecha de las elecciones prin1arias y durante el .plazo que 

transcurra entre éstas y las elecciones secundarias o definitivas. En las 

elecciones prin1arias los ciudadanos elegían a los electores. y en las secundarias. 

éstos elegían diputados. senadores. presidentes de la República y del Poder 

Judicial. y rninistros de la Suprerna Corte de Justicia. No hay referencia alguna 

a la fornia de financiar las publicaciones propagandísticas de referencia. pero 

ésta. se insiste. es privada. 

Por otra parte. se estipula que. con un n1es de anticipación a la fecha de 

las elecciones prin1arias. por lo rnenos. la junta directiva del partido presente a 

sus candidatos. sin perjuicio de sustituirlos oportunan1ente. si lo considera 

conveniente. y que la rnisma junta directiva o las sucursales que de ella 

dependan (equivalentes a los comités locales y distritales). non1bre a sus 
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representantes en los diversos colegios tnunicipales sufragáneos y distritos 

electorales (que constituyen las auloridades eleclorales de la época), en la~ 

elecciones en que pretendan tener injerencia. sin perjuicio de que puedan 

tllodificar dichos no111bra111ientos. En caso de que se proponga a tnás de un 

representante. éste cjercerfl sus funciones según el orden progresivo de su 

no111 bra tll ien to . 

..? • ..?. PH.IMEHA ETAPA DE 1916 A 19~<;. 

México es un país predo111inantrn1ente agrario y productor de n1aterias 

prit11as destinadas a la exportación. Mientras el tn un do se prepara para la 

Pritnera l~ucrra Mundial. que se desata de 191-1-1918, el país cxperi111enta el 

prit11cr sacudi111iento den1ocrático en 1910. en que los ciudadanos deciden 

participar i11asivan1cnte en la vida política del país. a través de la vía electoral. 

que lleva a Francisco l. Madero a la presidencia de la República. Poco después 

sobreviene su asesinato. el golpe de Estado de Victoriano Huerta y la lucha 

annada acaudillada por Venustiano Carranza. durante la cual el país queda 

virtualn1cnte sin orden jurídico. 

No es sino hasta 19 1 7 en que un nuevo Congreso Extraordinario 

ConsLituyente aprueba rcfonnas trascendentales a la Constitución Política de 

· 18 '; 7. que tenninan por convertirla en una nueva Ley Fundarnental. Al 

sancionar principios nacionalistas. obreristas y agraristas. condiciona y 

legititna la alianza social entre la burguesía nacional. la clase obrera y el 

ca111pesinado. La oposición religiosa contra tales principios. 111antenida en 

estado latente desde entonces. estalla en forrna violenta en 1926 y no será 

sofocada sino hasta tres años después. 

En l 928 se establece una coalición orgánica de partidos políticos 

obreristas. socialistas. agraristas. cooperativistas y otros. con el nombre de 

Partido Nacional Revolucionario. que apoya el sistema político y social 

ernanado del 111ovimiento armado, frente a la oposición cristera y al 

17 



an1enazante entorno internacional. Dicho partido ernpieza a ser financiado en 

19 ·1 O por los burócratas. 

En 1918. rnientras el inundo se prepara para la Segunda c;uerra Mundial. 

el país se aglutina alrededor de la expropiación petrolera realizada por el 

presidente Lázaro Cárdenas. Se viven 11101ncntos de extrerno peligro tanto en el 

plano interno corno en el externo. Con ese rnotivo. la estructura del partido 

nacional revolucionario se transforn1a. y en lugar de agrupaciones políticas 

regionales. se integra por corporaciones sectoriales de din1ensioncs nacionales. 

con1pucstas por organizaciones obreras. can1pe.sinas. populares y por 1nilitaa·cs. 

que ernpieza a ser llarnado Partido de la Revolución Mexicana. cuya fuerza 

incide directarnente en el sisterna político nacional. 

El partido se convierte en n1otor de la renovación nacional. social y 

política de México. Se dispone que el partido deje de ser financiado por los 

ernpleados públicos federales. Siendo un partido del Estado revolucionario, en 

una época en que en rnuchos países del inundo predorninan los partidos únicos. 

irnplícase que debe ser el Estado revolucionario. a través de sus clases sociales 

organizadas -obreros, carnpesinos. n1ilitares. ernpleados públicos y dernás grupos 

del sector popular-. el que corra con los gastos de su operación y 

funcionan1iento. Para oponerse al sisterna político creado por la Revolución. 

surgen el Partido de Acción Nacional y la IInión Nacional Sinarquista. 

Durante esta etapa se prornulgan tres leyes electorales en 1916. l 917 y 

1918 . 

.Z . .Z.I. LEYE!> ELECTORALES DE I9I6 Y I917. 

Estos ordenamientos electorales. de elirnera duración. se expiden: el 

prirnero. en 1916. para regular la elección del Congreso Extraordinario 

Constituyente. y el segundo. en 1917. al día siguiente de haberse promulgado la 

Constitución Política. en cumplin1iento de lo dispuesto por ésta en el Art. 2o. 

Transitorio. en 111edio de las turbulencias dejadas por las secuelas de la larga 

lucha arruada l 911-1917. Antbos consideran a los partidos, in1plícitarnente. 
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con10 sujetos de derecho privado: on1iten el tenia del financiarniento (lo que 

significa que éste es. de hecho. únican1ente privado). y se lirnitan a sefialar que 

dichos partidos tendrán en las operaciones electorales La intervención que 

entane de la ley. sin rnás condición. "por ahora". que la de no llevar non1bre o 

denon1inación religiosa alguna. y no forn1arse exclusiva111ente en favor de 

individuos de detern1inada raza o creencia: tal es la preocupación del n10111ento. 

Las dos leyes. por cierto. ponen sobre un pie de igualdad a los partidos 

políticos y a los candidatos independientes. Tanto unos corno otros tienen 

derecho a 

11111nicipal 

políticos 

no1nhrar representantes. los cuales se registran ante la autoridad 

del lugar en que se ejerce la representación. Cuando los partidos 

o los candidatos independientes nornhran a dos personas para 

intervenir en una casilla electoral o en las operaciones de la Junta 

Cornputadora. es adrnitida la prirnera que se presenta.' 

2.2 . ..Z. LEY ELECTORAL DE 1918. 

Este ordenarniento jurídico se rnantendría en vigor en una sociedad 

escncialrnente rural. por rnás de un cuarto de siglo. es decir. desde 1918 hasta 

l'J-!'i: etapa durante la cual el país experirnentaría. en el plano interno. la 

guerra de los cristeros. y en el externo. las tensiones de la Segunda Guerra 

Mundial. Al principio. como se expuso anteriorrnente. surgen múltiples partidos 

revolucionarios. agraristas. obreristas. cooperativistas. socialistas o 

estrictarnente electorales. casi todos locales y algunos de carácter coyuntural. 

que en L 9 2 8 terminan por forn1ar un partido de partidos. el Partido Nacional 

Revolucionario. destinado a sostener los logros de la nación y el régirnen 

político. frente a la arnenaza cristera y la presión externa." 

A los pocos afios. la unión de partidos revolucionarios es .sustituida por 

una alianza de organizaciones nacionales de obreros. carnpesinos. militares y 

Ley Electoral para Ja formación del Congreso Constituyente (20 septiembre 1916). 
Cap. v. Arts. 53 y 54. y Ley Electoral (6 febrero 1917). Cap. VI. Arts. 60 y 61. 

19 



clase inedia. a la que se denornina Partido de la Revolución Mexicana. frente al 

cual surgen el Partido Acción Nacional y la llnión Nacional Sinarquista. 

En esta época. se reconoce i1nplícita111ente a los partidos co1110 entidades de 

derecho privado: se considera a candidatos independientes y partidos políticos 

en u1t pie de igualdad. y se on1ite el tenia de su fiuancian1iento: pero. en 

can1bio. se reproducen los requisitos para su constitución en térrninos análogos 

a la ley precedente de 1911. con agregados y variaciones de poca irnportancia: 

entr~ ellas. que el partido no lleve non1bre o denonlinación religiosa alguna: 

que no se forrne cxclusiva1nente en favor de individuos de deterrninada raza o 

creencia (que seguirá siendo la preocupación de la época hasta la consurnación 

de la revolución cristera en 19 10). y que la junta directiva de los partidos 

publique por lo n1enos ocho núrneros (no dieciséis con10 se requería 

anteriorrnente) de un periódico de propaganda electoral. durante los dos 1neses 

anteriores a las elecciones (ornitiéndose nuevan1ente la fuente de tales gastos). 

Por otra parte, los partidos deben registrar sus candidaturas durante los 

plazos fijados por la ley. Pueden rnodificarlas. si lo consideran conveniente. 

dentro de tales plazos. en la cabecera del distrito electoral. si se trata de 

diputados. o en la capital del Estado. en los casos de Senadores o Presidente de 

la República. Tan1bién deben norubrar a sus representantes en las diversas 

n1unicipalidades dentro de los plazos fijados por la ley. sin perjuicio de 

sustituirlos oportuna111ente si así se requiere. 

Los candidatos independientes a diputado. senador o presidente de la 

República. tienen los mismos derechos que los candidatos de los partidos 

políticos. siempre que estén apoyados por cincuenta ciudadanos del distrito 

electoral en que se postulan: hayan firn1ado su adhesión voluntaria en acta 

fonnal: tengan un prograrna político al que den publicidad. y se sujeten a los 

requisitos del registro de candidaturas y representantes. Dichos candidatos 

tienen derecho a vigilar los actos electorales correspondientes a su elección, a 

condición de haber registrado su candidatura., 

Ley para la elección de Poderes Federales (2 julio 1949), Cap. X. Arts. 106, fr. 1, 11, 
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.Z . .Z.3. EL DECRETO DEL PRESIDE.VTE PORTE.•• c;;1L. 

Desde el 25 de enero de l<J Hl. el l'inancian1iento del Partido Nacional 

Revolucionario se hace a base de descuentos de siete días al at1o a todos los 

funcionarios y e111pleados federales: 1nedida que es 111asivan1ente apoyada por 

éstos. aunque c.icrtan1cntc criticada por la oposición. Considerándose que dicho 

organisn.10 político "ha dado origen a las adrninistraciones revolucionarias de 

México y que. por lo tanto. debe contar entre sus 1nie111bros a la rnayoria de los 

servidores públicos". el presidente Portes (;il decreta "que todo el personal civil 

de la adrninistración pública del Poder Ejecutivo Federal contribuya con siete 

días de sueldo durante cada a11o" para el sostenirniento del partido y la creación 

de un fondo de reserva para ca111pa11as de carácter electoral. "a fin de estar en 

posibilidad de hacer frl~nte a los gastos que las n1isn1as detnandau". Y da 

instrucciones a las oficinas pagadoras dependientes de la Secretaría de Hacienda 

y dd Departa1nento del Distrito Federal de que descuenten a todo "el personal 

civil" el sueldo de los rneses que tengan ~ l días y depositen los fondos en el 

Banco de México "a disposición del Comité Ejecutivo del Partido Nacional 

Revolucionario".' 

"Era la única forrna posible -set1ala el presidente Portes (;il- de sostener un 

organis1110 político de Estado. Tal 1nedida se apartaba por con1pleto de los 

cánones de la ley: pero sien1pre he estin1ado ·que las gentes que colaboran con el 

gobierno y. con niayor razón. quienes perciben algún en1olu1nento por su 

trabajo. son las 111ás obligadas a servir con lealtad a los intereses sociales. 

econó1nicos y políticos del régimen. y a contribuir no sólo con su capacidad y 

esfuerzo sino ta111bién con su ayuda econón1ica al sostenin1iento de las 

instituciones. Por tal razón decreté arbitrarian1ente (sic) el descuento de los 

siete días de haber a toda la burocracia oficial".' 

111, IV, V. VI, VII y VIII, 107 y 108. 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Polltica" Editorial Diana. México, 1995. 

lbid, p. 149. 
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Las mujeres. profesores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación fueron los principales grupos. al decir de Osear Hinojosa. que se 

opusieron al decreto. Los burócratas argumentaron que apenas dos n1eses ~· 

medio atrás. la Secretaría de Gobernación había establecido que las mujeres 

carecian de derechos políticos. No teniendo efectivamente capacidad de elegir ni 

de ser electas. y ni siquiera de participar en acto politico alguno. a oposición 

juzgó indebido que se les obligara a contribuir al sostenimiento de ese partido. 

calificado de partido de Estado. Los profesores discutieron el problen1a 

públicamente. mientras los circunspectos ministros de la Corte lo hicieron "con 

la mayor reserva": pero los 1nás reacios de ellos coincidieron en que contribuir 

al financian1iento de tal partido era obstaculizar el desarrollo de sus respecth·as 

labores. las cuales están por encinta de intereses partidistas. 

"El descuento de los siete días -ser"lala Osear Hinojosa- sir\"ió al 

sostenimiento de las campañas de Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. 

presidente que en 193 7 puso fin al decreto de Portes c;il ". 5 Dicho presiden te, en 

efecto, corno se asentó anteriormente. conside1·;.1ría que en unos n101ncntos en 

que la nación se encontraba en grave peligro, el partido del Estado 

revolucionario debía ser· financiado por los sectores revolucionarios que lo 

integraban. no sólo por los cn1pleados del Estado. 

2.3. SEGUNDA ETAPA DE 1946 A 1962. 

Este periodo histórico empieza al finalizar In Segunda c;uerra Mundial e 

iniciarse, tan1bién a nivel 111undial. la lln111ada "guerra fría" entre los países 

socialistas y los países occideutales. 

A partir de 1945, México ernpieza a presentar un nuevo rostro, al pasar 

paulatinan1ente de país agrario a país industrial. La tradicional sociedad 

campesina comienza a convertirse en sociedad urbana. En el plano político. el 

~ Hinojosa, Osear: ''Parti_dos Politices; Financiamiento público, privado y secreto"'. en, 
Jorge Alcacer V. y Rodrigo Morales M .. coord.: La organización de las elecciones. 
problemas y proyectos de solución"; Miguel Angel Porrúa, Ed.; México, 1994, p. 83. 
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proceso de concentración del poder se vincula a un proceso paralelo de 

centralización. 

Quince años bastan para que la situación anterior genere nuevas 

preocupaciones e inquietudes sociales. De este n1odo. al iniciarse la década de 

los sesenta, algunas de ellas reproducen. a escala local. el grao conflicto entre 

las grandes potencias del n1uodo de diverso signo ideológico: mientras que otras 

expresan las contradicciones derivadas de su propio desarrollo interno. 

Surgen en nuestro país. como preocupaciones fundamentales de la época. 

la consolidación de las instituciones del Estado. así como el paso de los 

gobiernos militares a los gobiernos civiles: pero. además. se concede el voto a la 

mujer. 6 En lo que se refiere a la preparación. vigilancia y desarrollo del proceso 

electoral. éstas quedan por prilnera vez bajo la responsabilidad del gobierno 

federal. Se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (que. con las 

modificaciones del caso. se llan1ará algunos aoos después Con1isión Federal 

Electoral y. a partir de 1990. Instituto Federal Electoral). Se establecen 

igualn1ente las comisiones locales electorales, los con1ités distritales elcctoral<·s 

y el Consejo del Pad.rón Electoral (que sufrirá tan1bién can1bios de 

denominación basta llegar al actual Registro Federal de Electores). 

Por otra parte. el Partido de la Revolución Mexicana. al suprirnir el sector 

militar. se convierte en Partido Revolucionario Institucional. encargado d<> 

lle,·ar a la nación a una nueva etapa de su desen,·olvitniento histórico. Sigues<' 

considerando al Partido como una institución del Estado. La unión Nacional 

Sinarquista en1pieza a declinar. El Partido de Acción Nacional rnantienl' su 

presencia opositora y. al n1isn10 tien1po. aparecen otros partidos. unos de 

coyuntura y otros pern1anentes, entre éstos, el Co11111nista (fundado dcsd<' J <J J CJ: 

integrado al PRM en 1918. y desvinculado de él poco después): el Aut(,nli(·o de 

la Revolución Mexicana y d Partido Popular. que posterionncnte se convertir(! 

en Popular Socialista: los cuales rei,·indican. salvo el PAN. un retorno a los 

ideales sociales prin1igenios d" la Revolución y un reforza111iento de los vínculos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada (17 octubre 1953), 
Art. 34. 



de las clases sociales que hicieron posible dicho 1no\·imiento: la burguesía 

nacional. la clase obrera y el caa1pesinado. 

Durante esta etapa. se expiden dos leyes electorales: la de l 946 y la de 

1951 . 

.2.3 . .1. LEY ELECTORAL DE .19.#6. 

La ley electoral de 1 946, al deno111inarse "ley reglan1entaria de los 

artículos 36. fr. l. parte final. 60. 74. fr. 1 y 97. en su parte conducente, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". representa el prin1er 

paso de lo privado a lo público. en lo que se refiere a la naturaleza jurídica dt· 

los partidos. Al n1is1110 tiempo, define a éstos. por pritnera \'cz. con10 

"asociaciones constituidas conforn1e a la ley por ciudadanos 1nexicanos en 

pleno ejercicio de sus derechos cívicos. para fines electorales y de orientación 

política". 

El requisito referente al nún1ero de afiliados es 111odificado. y éste St' ele\'H 

abruptamente de 100 a 30.000: nún1ero que au1nent<1rá con altibajos en el 

futuro. hasta estacionarse en 65,000. que es el <1ctual. Acaba IH épocH de los 

partidos de élites y en1pieza la de los partidos de 1nasas. 

La ley electoral de 1946 reconoce la personalidad jurídica de las 

agrupaciones políticas a condición de que obtengan su registro ante la 

autoridad electoral co111petente: figura jurídica de nue,·a creación, que expresa 

la naciente preocupación de la época. Aden1ás. deja de poner en un pie de 

igualdad a los partidos y a los candidatos independientes. A partir de entonces, 

las candidaturas independientes vendrán de 1nás a 111enos. hasta \'irtualmente 

desaparecer. 

Por otra parte. aunque se 0111ite todo lo relativo al financian1iento de los 

partidos. se hace un reconoci111iento i111plícito al carácter privado de éste. al 

establecerse que dichos partidos podrán adquirir "los bienes necesarios para el 

cumplin1iento de sus fines", sie1npre que obtengan el registro. Es 1nás. se les 
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empuja indirecta e implícitamente a tener fuentes de financiamiento prh:ado. al 

obligarlos a sostener una publicación periódica propia. por lo menos mensual. y 

oficinas permanentes. así con10 a justificar el cu1nplin1iento de estos requisitos 

cada seis meses. por lo n1enos. ante la autoridad electoral. ya qtu· de• no hacerlo 

perderán el registro. Se amplían los requisitos. para la constitución dt• las 

agrupaciones políticas, y se fijan las causas de la cancela.ción de su registro. 

temporal o definitivo. Prohíbese por prin1era vez que se acepte pacto o acuerdo 

que los obligue a actuar subordinada1nente a una organización internacional o 

a depender o afiliarse a partidos políticos extranjeros (nueva preocupación de la 

época de guerra fría). Sus estatus deben contener entre otras cosas. un 

programa y un n1étodo de educación política de sus mien1bros. 7 

.Z.3 • .Z. REFORAIA ELECTORAL DE .19~9. 

En 1949 se refonna la ley para introducir la figura de la declaración de 

principios, con el ánin10 de conducir. elevar y sujetar la lucha política a una 

lucha de principios. no sólo de intereses entre individuos y grupos. así t·o1110 la 

del con1ité local de partido. allí donde éste tenga más de n1il afiliados: 

establecer que los representantes de los partidos ante los organisn1os electorales 

tienen la función de velar por el cun1pli111iento de la ley y la pureza del 

sufragio. y señalar a la autoridad electoral un plazo de sesenta días. a partir de 

la solicitud del registro. para otorgarlo o negarlo.• 

.Z.3.3. LEY ELECTORAL DE .l.9'i.l. 

Esta ley 111antiene el n1isn10 concepto de partido político que la precedente. 

Se sigue considerando a dichos partidos. por consiguiente. corno '"asociaciones 

constituidas conforrue a la le.v por ciudadanos n1exicanos en pleno ejercicio de 

sus derechos cívicos. para fines electorales y de orientación política'". sin que se 

modifiquen los requisitos para su constitución y registro: pero se introducen las 

Ley Electoral Federal (7 Enero 1949), Cap. 111. Arts. 22, 23, 24. 25. 27, 29, 33 y 36. 

lbid, reformada (21 febrero 1949), Arts. 24. fr. VI y 36. 



figuras de confederación (que después se denominará frente) y dl' coalición 

(nuevas preocupaciones del mon1ento). 

En lo relativo al financiamiento de los partidos. no ha.Y variación ninguna 

respecto de la ley electoral anterior.• En enero de 1 954 se reforrna la ley 

electoral para conceder el voto a la mujer. en cumplimiento de la reforrna 

constitucional respectiva.'º 

2.4. TERCERA ETAPA DE 1963 A 1972. 

Durante esta etapa. el inundo conten1pla la influencia relath:arnentt• 

creciente de la ideología socialista en los países subdesarrollados de los 

continentes an1ericano. asiático y africano. 

En México. a pesar de haberse reforzado la intervención dt·I Estado en los 

procesos econórnicos y sociales. surge la preocupación de reconocer 

forn1altnentc a la oposición y canalizar sus energías- políticas por las vías 

pacíficas y dernocráticas. para lo cual se establcct• el régirnen de diputados dt· 

partido. complen1entario del sísten1a 111ayoritario. Se argun1enta que hay que 

tratar igualn1ente a los· desiguales. Se crean las condiciones políticas. por 

consiguiente. que pern1iten a los partidos rninoritarios hacer valer ·su voz en la 

tribuna parlarnentaria. a través de esta n•H""ª figura política. 

Se aprueban tarnbién las prirneras forrnas de financiarniento público 

indirecto en beneficio de las agrupaciones políticas; prirnero. exención de 

in1puestos. y luego. concesión de franquicias postales y telcgrí1ficas así con10 

acceso a la radio y a la televisión en períodos electorales. 

Se n1anticne el Partido Revolucionario Institucional corno organización 

política don1inante: desaparece definitivarnente la llnión Nacional .Sinarquista. y 

las n1inorías opositoras se agrupan en tres partidos: el de Acción Nacional. el 

auténtico de la Revolución Mexicana y el Popular Socialista. an1én de otras 

Ley Electoral Federal (4 diciembre 1951). Cap. 111. Art. 39. 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. reformada (17 octubre 1953). 
Art. 34. y l_ey electoral Federal, reformada (7 enero 1954). Art. 60. 
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agrupaciones sin registro colocadas a la izquierda del espectro político nacional. 

entre ellas. el Partido Comunista. 

Cinco años después de lo anterior. ocurre el sacudimiento estudiantil 

universal de 1968. que deja en México por algún tien1po la secuela de la 

guerrilla. Esta situación enfatiza la necesidad de abrir más espacios políticos a 

la oposición. convertir a los grupos guerrilleros en asociaciones políticas y 

orientar las actividades de las nuevas agrupaciones por las vías legales. Se 

reducen los requisitos para los diputados de partido. Poco a poco. se incorporan 

a la legalidad tanto el Partido Con1unista Mexicano con10 varios partidos 

denominados revolucionarios, cuyas metas se vinculan a las del trabajo. los 

trabajadores y el socialisn10. Al 

modificada la antigua agrupación 

Den1ócrata Mexicano. 

1nismo tien1po. 

sinarquista bajo 

reaparece 

el non1bn· 

sun1an1cnte 

dl' partido 

Durante esta etapa. en 1961 se reforn1a la ley electoral de 1<J:;1. y en 

1971 se expide una nueva ley. la cual se n1antendrá en vigor sólo tn•s ai'los 

aproxi n1adan1en te . 

.Z.4 . .1. REFORIUA POL/TICA DE .1.963. 

Al reforn1arse (en 1961) la ley electoral de 19'>1. se introduce la figura de 

los diputados de partido. hasta un lírnite de veinte. para los partidos políticos 

minoritarios que obtengan corno nl.ínin10 un 2.5'Y.. de la votación nacional. en 

cun1plin1iento del n1andato constitucional respectivo.'' 

En ntateria de financian1iento, se concede a los partidos exención de los 

siguientes in1puestos: del tin1brc que se causl· en los contratos de 

arrenda111iento. con1pravcnta o donación: los relacionados con rifas o sorteos y 

festh·ales que tengan por objeto allegarse recursos para l'inl's de su instituto; 

sobre la renta. que se cause sobre utilidades gra...-ables provenientes de la 

enajenación de los inrnuebles adquiridos por con1praventa o donación para el 

ejercicio de sus funciones específicas. y el que se cause por la venta de Jos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. reformada (22 junio 1963). 
Art. 54. 
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in1presos que editen. relacionados con la difusión de sus principios. programas. 

estatutos. propaganda, así como por el uso de equipos y medios audio,·isuales 

en la misma." Esta exención de impuestos constituye fonnaltnente la pritnera 

forma de financiamiento público indirecto en su beneficio . 

.2.4 . .2. LEY ELECTORAL DE .1973. 

Del n1ismo n1odo que los de 1946 y 1951. el ordenamiento jurídico dl' 

1973 concibe a los partidos políticos con10 "asociaciones constituidas confornH' 

a la ley por ciudadanos nlexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ch·icos 

para fines electorales y de orientación política": pero aumenta uno de ellos: el 

de educación cívica. que e111pieza a in1ponerse corno nueva preocupación de la 

época. Esta ley. ade111ás, en cun1plin1iento de la disposición constitucional 

respecti,·a. reduce la edad de los electores a 18 a11os. independicnte1nente de su 

estado civit.1.• Por otra parte. au111enta el nún1ero de los diputados de partido. 

de 20 a 25. para los partidos minoritarios, y reduc<• al nlisn10 tie111po el 

requisito relativo al porcentaje de la votación total del país que deben alcanzar. 

de 2.5% a 1.5%. para acceder a la Representación Nacional. 14 

Por últi1110. a fin de"hacer posible la incorporación a la vida den1ocrática 

de los grupos políticos inconfonnes, la ley establece pa.-a los partidos un 

capítulo especial de Prerrogativas: en el cual se rea firn1a la ex~nción dl' 

impuestos de que gozaban: pero se agrega co1110 tales a las franqui(~ias postales 

y telegráficas para el cu1npli111iento dl' sus fines especificos. así como el acceso 

a la radio y la televisión durante los periodos de can1paüa electoral. Aden1íis. Sl' 

norn1a en fonna especial. en capitulos por separado. lo relativo a la propaganda 

electoral. 15 El espíritu de los nuevos tie111pos e1npieza a abrirse paso en la 

legislación ... 

Ley Electoral Federal (4 diciembre 1951). reformada (28 diciembre 1 963), Arts. 44 Bis, 
127, fr. 11, 111, IV y V y 134. 

Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, reformada (22 diciembre 
1969), Art. 34. 

lbid, reformada (14 febrero 1972), Ar!. 54. 

Ley Federal Electoral (5 enero 1973), Titulo Primero, Cap. 111, Arts. 1 o y 11; Titulo 
Segundo, Cap. V. Art. 39 y Cap. VI, Art. 40. 
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CAPITULO 111 

PARTIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO, ENTIDADES DE INTERÉS 

PÚBLICO. 

3.1. PRIMERA ETAPA DE 1977 A 1989. 

Este periodo histórico se inicia con el paulatino declinamiento de la 

influencia socialista en el n1undo. y concluye con la derrota del siste1na 

universal respectivo en la guerra fría. 

México se convierte definitivan1ente en un país industrial. con una 

sociedad preponderanten1ente urbana de consu111idores cautivos. Sus fronteras. 

sin en1bargo. empiezan a abrirse paulatinan1ente para pcnnitir el paso regulado 

al co1nercio internacional. lo que obliga al país a en1prendcr una reconversión 

industrial: a reducir paulatinan1ente la intervención del Estado en el proceso 

econón1ico. y a intensificar el 111ovin1iento de desconccntración política. 

Las secuelas de esta transforn1ación traen con10 resultado un reacon1odo de 

las fuerzas políticas. En '.l 976 no se registra 1nás que un solo candidato a la 

presidencia de la República: el del Partido Revolucionario Institucional. Mi·xico 

da la impresión de ser un país n1onopartidista. Al ai'lo siguiente. se in1pulsan los 

esfuerzos para crear un siste111a de partidos. En 1 <J86. se 1nodifica la 

con1posición de la Cán1ara de Diputados. Aden1ás de los 100 diputados electos 

según el principio de n1ayoría relath·a n1ediante el sisten1a de distritos 

electorales uninon1inales. se eligen otros por el principio de representación 

proporcional (en lugar dl' los diputados de partido), prin1ero cien. luego 

doscientos: n1ediante el sisterna de listas regionales votadas por 

circunscripciones plurinon1inales. A consecuencia de lo anterior. disn1inuye en 

fonua relativa la influencia del Partido Revolucionario Institucional y. al 

1uisn10 tien1po. au1nenta el peso específico relativo de los partidos de oposición: 

tanto de los tradicionales. fonuados en las etapas históricas anteriores. como de 

los recie11te1uente creados. 



Este proceso alcanza un bito en 1988, con el gran apoyo electoral de la 

ciudadanía a la coalición de partidos que fonnan el Frente l>eruocrático 

Nacional (FDN). por una parte. y al Partido de Acción Nacional (PAN). por 

otra. Aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rnantiene su 

posición de partido mayoritario. la oposición en su conjunto alcanza casi la 

mitad de la votación nacional. Al tern1inar el proceso electoral. se des111en1hra 

el Frente Democrático de referencia: recuperan su autonon1ía los partidos que lo 

integraban y, de la fusión de algunos. entre los que se cuentan el Socialist;i 

Unificado (PSllM) -derivado a su vez del antiguo Partido Comunista- y el 

Mexicano de los Trabajadores (PMT). nace el partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Por otra parte, surge el Partido Ecologista (PE). 

Durante esta etapa se pron1ulgan dos orden<11nientos jurídicos electorales. 

uno en 1977 y ot:ro en 1986. 

3 . .1 • .1. LEY ELE<'TORAL DE J.977. 

En lugar de los diputados de partido, se establece un sistetna tnixto dt• 

elección La Cán1ara de Diputados ernpieza a integrarse con 100 diputados 

electos según el principio de mayoría relativa. nlediante el sistetna dt• distritos 

electorales uninon1inales, y 100 por el de representHción proporcional. 

111ediante el sisten1a de listas regionales vot;idas por circunscripciones 

plurinominales. 16 

Al nlisrno tien1po. se declara a los partidos políticos personas de Derecho 

público. calidad jurídica que n1antienen hasta la fecha. 17 

Consccuenten1entc. la ley electoral de 1977 incluye un capítulo . .\'ª no 

sobre los partidos. sino sobre el Sistetna de Partidos Políticos. Se n·conoet·n 

legalrnente dos fonnas de organización política: los partidos políticos 11<1cio11<1les 

y las Ilan1adas asociaciones políticas nacionales. Se confinnan y atnplían para 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. reformada (6 diciembre 1977). 
Art. 54. 

lbid. reformada (6 diciembre 1977), Art. 41. primer párrafo. 
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an1bas forn1as, con ciertas diferencias de grado. sus prerrogati\'as en radio y 

televisión, publicaciones, campañas electorales y propaganda, e irnpuestos y 

derechos. 

En lugar de la caracterización que les daba en las leyes anteriores (l 946. 

1951 y 1963). los partidos políticos son definidos ahora con10 formas típicas de 

organización política que, en el cun1plitniento de sus funciones. contribu~·en a 

integrar la voluntad política del pueblo y. mediante su actividad en los procesos 

electorales. coadyuvan a constituir la Representación Nacional. 

Por otra parte, se declara que su acción tenderá a propiciar la articulación 

social y la participación de111ocrática de los ciudadanos: prontn\'er la fonnación 

ideológica de sus militantes: coordinar acciones políticas conf'onne a principios 

y progran1as. y estin1ular discusiones sobre intereses con1unes y delilwraciones 

sobre objetivos nacionales. a fin de establecer vínculos pern1anentes entre la 

opinión ciudadana y los poderes públicos. Aden1ás. corno St' expuso 

anterior111ente. se les declara entidades de interés público. 

A las asociaciones políticas nacionales. por su parte. al considerárscles 

asimismo co1110 partidos· políticos -así sea en fonnación-, se les incorpora al 

sistema de entidades de interés público. con10 a los partidos políticos 

nacionales. y. consiguicnte111ente. se les concede registro. ctsí sea condicionado 

al resultado de las elecciones. 

Para garantizar el ejercicio de sus funciones y con el objcli\'o dt• que en su 

conjunto fonnen un sisterna de partidos. esta ley regula los procedilnientos para 

su constitución. el desarrollo de sus actividades. el cun1plirniento de sus fines y 

su disolución. Los partidos políticos con registro gozan de personalidad jurídica 

para todos los efectos legales. El registro puede ser definitivo o. corno se dijo 

antes, condicionado al resultado de la elecciones. 

1J 



Por lo que se refiere a sus prerrogativas. éstas au1nentan en relación con la 

ley electoral anterior de 19 7.3. Dichas prerrogativas constituyen fuentes 

indirectas de financian1iento público, y dos de ellas. fuentes directas. 

Las fuentes !ndirectas de financian1iento público son las siguientes: tener 

acceso en forma pern1anente (y no sólo durante las can1pañas electorales. corno 

lo disponía la ley anterior) a la radio y la televisión: gozar de exención dl' 

ilnpuestos y derechos, y disfrutar de las franquicias postales y telegráficas qul' 

sean necesarias para el cumpli1niento de sus funciones. 

Fuentes directas. expresadas tan1bién en forn1a de prerrogativas: disponer 

de los medios adecuados para sus tareas editoriales y contar en forrna 

equitati'l:a. durante los procesos electorales. con un 111ínirno de elcn1entos para 

sus actividades enca1ninadas a la obtención del sufragio popular. La autoridad 

electoral deterrnina. n1ediante disposiciones generales, las rnodalidadcs. forrnas 

y requisitos que deben satisfacerse para el ejercicio de las prerrogativas 

antcriores. 18 

3.1.I.I. Radio y Televisión. 

Para el uso pern1anente que los partidos políticos hacen dl' la radio y 

televisión. la Con1isión Federal Electoral es el órgano de coordinación :-· la 

Comisión de Radiodifusión de producción técnica. Del ticrnpo que por ley ll' 

corresponde al Estado en los canales de radiodifusión. cada uno dl' los partidos 

dispone de una parte en forrna equitativa y rncnsual. Los tiempos destinados a 

los partidos tienen preferencia en la prograrnación qul' dl'I ticn1po estatal 

forrnula la Secretaría de (~obernación en la radiodifusión corncrcial. oficial y 

cultural. La duración de las transn1isioncs es incrcrncnlada en periodos 

·electorales. Las trans111isiones son siernprc de cobertura nacional. En periodos 

electorales. ade1nás. tienen las 111odalidades contenidas en el ordenarniento 

respectivo. La Cornisión de Radiodifusión dcterrnina fechas. canales. estaciones 

y horarios de las transn1isiones. Esta 111isn1a Cornisión tiene a su cargo los 

Ley Federal de Organizaciones Poi iticas y Procesos Electorales (28 diciembre 1977) 
Titulo Primero, Capftulos 111, IV, SECCIÓN SEGUNDA y VI, Arts. 19, 20, 21, 31, 32, 48 y 
49. 
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aspectos técnicos de la realización de los progra111as de radio y tele,·isión y dt· 

las aperturas de los tiempos correspondientes. Las transn1isiones pueden estar 

integradas con el progran1a de un solo partido o con los progran1as d•· '\"arios o 

de todos los partidos. Cada partido detern1ina libremente el contenido d•• las 

transn1isiones que corresponden al uso de su tie111po. las cuales pueden ser de 

los siguientes tipos: inforn1ativa. de esparcitniento. de análisis econón1ico, 

político, social o cultural. o de difu,;ión de tesis, ideas. principios y doctrinas. 

Los partidos políticos pueden con1binar en sus progran1as los tipos 

mencionados. Las transn1isiones deben apegarse a las disposiciones 

constitucionales y legales sobre la n1ateria. 

3.1.1.2. Impuestos y Derechos. 

Los partidos políticos no causan los i111puestos y derechos siguientes: a) del 

tin1bre. en los contratos de arrenda111iento, con1pra'\"enta. donación y expedición 

de copias: b) los relacionados con rifas y sorteos que celebren, previa 

autorización legal. así con10 en ferias. festivales y otros <'Ventos que tienen por 

objeto allegarse recursos para sus fines: c) sobre la renta. en las utilidades 

gravables provenientes de la enajenación de los in111uebles adquiridos por 

compraventa o donación para el ejercicio de sus funciones específicas: d) por la 

venta de los in1presos que editen. relacionados con la difusión de su.~ principios. 

progran1as, estatutos y propaganda. así con10 por el uso de equipos y 111edios 

audio'\"isuales en la 111is111a. y e) los derechos por certificaciones y por 

expedición de copias. 

3.1.J.3. Publicaciones. 

Para las publicaciones lllen SU a 1 y tritnestral que están obligados 

legahnente a editar. se proporciona a los partidos políticos los recursos 

indispensables. tales como papel. impresión. distribución y los nwdios ·para 

111antener su propio cuerpo de redactores. Los partidos políticos pueden ade111ás 

utilizar espacio en la publicación que edita la Co1nisión Federal El.,ctoral e 

insertar artículos. ensayos y cualquier otro 111aterial inforrnativo de su interé.~. 

f ... ., .. ,.-. ··-··-·--................. ~ ........ . 



Dicha publicación tiene el carácter. la periodicidad. el tiraje y el número de 

páginas que deternlina la propia Co111isión Federal Electoral. 

3.1 .1 .4. Campaftas Electorales y Propa~anda. 

Una vez efectuado el registro de candidatos. cada uno de los partidos 

cut:nta con un nún1ero n1ínin10 de carteles y folletos para que el electorado 

t.enga la información básica sobre las personas postuladas. El cartel contiene la 

denominación. emblen1a. color o colores. terna y nombre del candidato. El 

folleto da a conocer datos biográficos e ideario que sustenta. en cada distrito 

electoral uninon1inal. la Comisión Federal Electoral reser'\·a espacios para 

colocar bastidores y man1paras en las que se fijan conjuntan1ente los carteles de 

los partidos políticos contendientes. Los partidos políticos tienen a su 

disposición, en las cabeceras de los distritos electorales uni110111inales. un local 

para celebrar reuniones públicas tendientes a obtener la adhesión popular. Los 

candidatos son auxiliados en la realización de sus recorridos electorales. La 

Con1isió11 Federal. las co111isiones locales y los con1ités distritales electorales 

convienen con las autoridades federales, estatales y 111unicipales. las bases y los 

procedimientos a que debe sujetarse la fijación de propaganda en lugares d<· uso 

con1ún o de acceso público. La propaganda no puede fijarse en los n1onunH·ntos 

artísticos. edificios públicos o coloniales. En los locales particulares sólo put"d<· 

hacerse con la autorización de quien puede otorgarla. Cada partido debe cuidar 

que su propaganda no 111odifique el paisaje ni perjudique a los elementos que 

fonnan el entorno natural. En consecuencia. deben abstenerse de utilizar con 

estos fines accidentes orográficos tales corno cerros. colinas. barrancas y 

111ontafias. El presupuesto de la Cornisión Federal Electoral establece las partidas 

adecuadas para cubrir los gastos qu<> se originan en el c11111pli111iento de todas 

las disposiciones anteriores.'" 

3.1.2. Código Federal Electoral de 1 <t86. 

A partir de la reforma constitucional de l 'J86. la Cántara de Diputados 

queda integrada por ~00 diputados electos según el principio de n1ayoría 

lbid, Título Primero, Capitulo VI, Arts. 48 y 49. SECCIONES A. B. C y D. 



relativa. por el sistema de distritos electorales uninominales. y 200 (en lugar d•· 

100 como en la ley anterior). según el principio de representación proporcional. 

por el sisten1a de listas regionales '\'Otadas en circunscripcion .. s 

plurinominales.w 

El Código Federal Electoral de 1986, por su parte. declara qul' sus 

disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la 

República; omite el capítulo sobre el sistema de partidos, y establece un Lihro 

sobre organizaciones políticas. 

Los partidos políticos en cuanto entidades de interés público. son dl'finidos 

ahora en los ténninos de la Ley Fundarnental: es decir, con10 forrnas dl' 

organización política que tienen corno fin pron1over la participación dl'I pueblo 

en la vida den1ocrática; contribuir a la integración de la Representación 

Nacional y, corno organizaciones de ciudadanos, hacer posihll' el acceso dl' <·stos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los prograrnas. principios •· id<•as 

que postulen y 111ediante el sufragio universal. libre, secreto y directo. 

Para el cun1plin1iento de sus fines y atribuciones. se estahlccl' qu•· la 

acción de los partidos políticos debe propiciar la participación democr{1tica d•• 

los ciudadanos 111exicanos en los asuntos públicos, prorno\"cr la forn1ación 

ideológica de sus 111ilitantes "fo111entando el arnor. respeto .\" reconoci1nil'nto a 

la Patria y a sus héroes, y la conciencia de solidaridad internacional rn la 

soberanía. en la independencia y en la justicia" (sic): coordinar acciones 

políticas y elt>:ctorale.s confor1ne a sus principios. prograrnas ~· estatutos: 

fornentar discusiones sobre intereses con1unes y deliberaciones sohrl' ohjl'li\"oS 

nacionales -a fin de establecer vínculos perrnanentes entre la opinión ciudadana 

y los poderes públicos-. y estirnar la obser'\·ancia de los principios der11ocrúticos 

en el desarrollo de sus actividades. 

El Estado se obliga. ade111ás. a auspiciar asociaciones políticas. a las que 

define corno organizaciones política~ que. en calidad de partidos políticos en 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos. reformada (15 diciembre 
1 986), Ar!. 54. 



formación (o en extinción). y a diferencia de los partidos políticos nacionales. 

"tienen con10 objetivo fundamental participar en la discusión política e 

ideológica y en los asuntos públicos de la sociedad" (sic): Sin embargo. suprime 

para estas asociaciones políticas el registro condicionado al resultado d<• las 

elecciones. 

Se regulan igualmente los procedin1ientos para la constitución. registro. 

desarrollo y disolución de los partidos políticos nacionales: las formas 

específicas de su intervención y responsabilidad en el proceso electoral. y el 

desarrollo de sus actividades. Ade111ás. se establecen garantías para el 

cumpli111iento de sus fines, el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus 

prerrogativas. 

Co1110 lo prescribió la ley anterior de 1977. las prcrrogath·as de los 

partidos políticos son las siguientes: tener acceso en forn1a pern1ancntc a la 

radio y televisión: gozar de un régin1en fiscal especial. :-· disfrutar de las 

franquicias postales y telegráficas necesarias para el cumpli1niento de sus fines. 

Aunque desaparece la de disponer de los 1nedios adecuados para sus tareas 

editoriales. ahora. en el c,ódigo electoral de 198'1, se incluye una nueva. que <'S 

la de participar del financian1iento pí1blico correspondiente para sus 

actividades, entre ellas. por supuesto, las editoriall'S. 

Este n1isn10 código reconoce por prin1erH HU 11 q ut• 

indirccta111entc, el financia1niento pri,·ado. al n1cncionar con10 tal las 

aportaciones de sus afiliados .Y organizaciones así corno las donaciones de bienes 

en nu111crario o en especie. exoneradas del pago de irnpuestos. No se establece 

ningún lilnite para éstas. ni ta1npoco la obligación de hacer público el r(•gi111en 

financiero de los partidos. Por otra parte. se seOala qu<• los 1nis111os tienen 

derecho a cornplcn1entar sus ingresos. independicnten1ent<' de las dernús 

prerrogativas que señala la ley. a través del financian1icnto público.~' 

Código Federal Electoral (9 enero 1987), Libro Segundo, Títulos Primero, Segundo y 
Cuarto. Arts. 24. 25, 27, 48 y 69. 



La ley no define al financian1iento público, pero si establece claramente 

que éste tiene un carácter completuentario. Fuentes principales son. por 

consiguiente. el autofinanciamiento (no reconocido por la ley) y el 

financiamiento privado. Fuente secundaria. el financiamie.nto público. La ley 

establece igualmente los requisitos para la obtención de éste. Se declara 

competentes al organismo federal electoral para determinar el costo n1ínin10 de 

una campaña electoral para diputado. Esta cantidad es multiplicada por el 

nún1ero de candidatos a diputados de n1ayoría relativa registrados para cada 

elección. El monto que resulta de la operación anterior se divide entre dos 

mitades: la primera de ellas es distribuida confonue al nún1ero de votos ,·álidos 

que cada partido político obtiene en la últin1a elección para diputados federales 

por rnayoría relativa. y la otra n1itad. confonue al núrnero de cunrles que 

obtienen en la n1isn1a elección. por cualquiera de los dos siste1nas. La cantidad 

distribuida según los votos se divide entre la votación efecth·a para dctern1inar 

el ilnporte unitario por voto. A cada partido se ll> asigna esa cantidad tantas 

veces con10 votos alcanza. La cantidad distribuida según las curules se dh·ide 

entre el número de 111ien1bros de la Cán1ara de Diputados. pant deterininar el 

importe unitario por cada curul. A cada partido se le asigna esa cantidad tantas 

veces con10 curules tiene. El financia1niento anterior se detern1ina una vez que 

las elecciones han sido calificadas por el Colegio Electoral en la Cárnara de 

Diputados. Los partidos políticos reciben el 111onto de su financiarniento en tres 

anualidades, durante los tres a11os siguientes a la elección: la prirnera. por el 

veinte por ciento del total: la segunda, por el treinta por ciento, y la últirna. 

por el cincuenta por ciento: cada n1onto. distribuido confornu· al calendario 

aprobado anuahncnte. Para los efectos de la segunda y tercera anualidad. la 

Con1isión Federal Electoral propone los incrementos que considere necesarios. 

No tienen derecho al financian1iento público los partidos politicos qu<· no 

obtienen el 1.5% de la votación nacional. para efecto de la conservación del 

registro. no obstante que sus candidatos ganen curules en la elección de 

diputados de n1ayoría relativa. En el caso de las coaliciones. el financian1iento 

público se otorga a la coalición. no a los partidos que la forn1an. Por últirno. 
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los partidos políticos deben justificar anualtnente ante la Comisión Federal 

Electoral el empleo del financian1iento público_,, 

3 • .1.3. FORAIAS DE FINANCIAAllE/\'TO. 

Como se expuso anteriorn1ente. el código electoral considera por '\"ez 

primera dos formas de financiamiento a los partidos políticos: el pri'\"ado y el 

público. 

3.1.3.1. El Financiamiento Privado. 

Puede ser interno o externo. El interno es aquél que los partidos políticos 

obtienen de personas 11sicas o 111orales nacionales. mediante donaciones y 

aportaciones directas y/o en especie. esporádicas o pern1anentes. que por lo 

general prefieren el anonirnato, y el externo. el que reciben o podrían recibir en 

nun1erario y/o en especie de particulares o instituciones privadas extranjeras. 

An1bos financiarnientos son considerados "rnalignos". en térrninos dt" 

n1oralidad política: aunque el interno es aceptado por nuestra legislación y el 

externo, rechazado totaln1ente. hasta la fecha. En can1hio. el financia111icnto 

público interno así con10 el "heroico" e idealizado autofinancia111it•nto son 

considerados. sobre el últin10. "benignos". 

3.1.3.2. Autofinanciamiento. 

La forn1a original y pri111igenia del financian1iento privado. no <"S pn·~·isto 

en esos 111on1entos por la ley. aunque existe de hecho. Dicho autofinancia111iento 

proviene de dh·ersos renglones cconón1icos. dentro de los cual<"s podrían 

en11111erarsc las cuotas individuales y grc111iales: cuotas t•spcciaks dt" sus 

parla111cntarios o, en su caso, las dictas totales: cuotas especiales dt" 

íuncionarios públicos n1icn1bros de sus partidos: desayunos. con1idas y cenas 

con fines sociales y/o político-electorales con boleto justa o alta111entc pagado: 

charlas y conferencias pagadas con dirigentes, parlarnentarios o expertos 

partidistas: rifas. sorteos y festivales: actividades editoriales: labores callejeras 

lbid, Libro Segundo, Titulo Quinto. Art. 61. 



de boteo; colectas en mítines; venta de distintivos. gafetes y demás símbolos 

partidistas: venta de cassettes; finaocian1iento personal de sus candidatos en 

campaña. y negocios aparentemente alejados de la actividad política 

propiamente dicha. con10 las cafeterías. restaurantes. servicios profesionales. 

etc. Sin en1bargo. nada dice la ley al respecto. No lo hará. sino parcialmente. 

hasta 1993. 

El autofinancia1niento no es el ideal a alcanzar. sino el recuerdo idealizado 

del pasado. Lo obstaculizan los crecientes costos del instrun1ental 

propagandístico. que se antojan inalcanzables para un régin1en de partidos en 

proceso de n1aduración. En 1986. un 111inuto en televisión nacional del llan1ado 

triple "A" cuesta 250 millones de viejos pesos. sin contar los costos de 

producción; un desplegado en la prensa nacional. alrededor dt• J 2 n1illoncs: un 

minuto en la radio nacional. 100 niil: un 1ninuto en la radio regional. dt• 10 a 

40 niil: un autobús. alrededor de 200 n1illones. Y ésta es una pcquei'la parte de 

los gastos. Faltan las instalaciones fijas. el gasto corriente. la propaganda 

in1presa. los gastos de niovilizaciones. etc. <>racias a la entrevista que st• hizo ~'n 

1987 a 100 diputados. es posible saber que el costo n1ínin10 aproxin1ado de una 

campaña electora! en el" n1edio urbano osciló alrededor dl' l 00 n1illoncs dl' 

viejos pesos. y en el 111edio rural. de 50 n1illones. Hubo candidatos que gastaron 

alrededor de 200 1nillones.n 

3.J .3.3. El Financiamiento Público. 

Aparece co1110 consecuencia del reconocin1iento constitucional dt• los 

partidos políticos co1110 entidades de interés público. llna dl' las razones dt• esta 

fonna de financia1niento fue prevenir. en la n1l'dida de lo posihll'. qul' los 

partidos políticos nacionales celebran alianzas o co1npron1isos con instituciones 

extraüas al interés nacional. Los partidos políticos son propiedad de la Nación. 

No a la in\·ersa. La transparencia de sus acti\·idades deviene razón de Estado. De 

García Orozco. Antonio; '"Legislación Electoral Mexicana•• 1812-1988"; 13a. Ed.; Adeo. 
Editores. S.A.; México. 1989. p. 54. 



ahí que el financiamiento, junto con la ideología. interesen a la sociedad. El 

financiamiento público puede ser interno o internacional. directo o indin·cto. 

El financiamiento público directo e interno. puede ser igualitario o 

proporcional. Se hace referencia al igualitario. cuando el Estado entrega 

cantidades de dinero, por igual. a todos los partidos. sin tomar en cuenta su 

membresía, su fuerza electoral histórica o reciente; su antigüedad u otros 

factores más específicos. de índole nacional. Se habla del proporcional. cuando 

se ton1an en cuenta las variables anteriorrnentc expuestas. en cuyo caso las 

cantidades de dinero pueden estar cuantificadas en función del costo de las 

campañas electorales: del gasto corriente de los partidos: del núrnero de 

candidatos participantes: de los índices nacionales de precios al consurnidor. 

etc. La entrega de los fondos. por otra parte. puede estar deterrninada por una 

con1binación de las anteriores consideraciones o por solarnente una parte de 

ellas. De 1 986 a 1990 el financiarniento público din·cto e interno era en 

México proporcional y con1plen1entario. Se trataba de n1inin1os. Tal era la 

concepción filosófica que se expresa en el código electoral. 

Las ca111pa11as electqrales ilnplican gastos onerosos a los partidos y a la 

Nación. Ton1ando corno base los resultados electorales dt• l 985. t•I Estado 

habría subsidiado complernentariamente a los partidos con l ~.500 rnillones de 

viejos pesos al año. durante tres. estirnando cada ca111pa11a de diputado en un 

míni1110 de 5 rnillones de viejos pesos. a precios de ese a110. Se calcula qut• la 

Nación financió a los partidos con 5-l.OOO rnillones de \'iejos pesos los tres allos 

siguientes. sin contar con los apoyos en la radio y tele\'isión. franquicias 

postales y telegráficas. exenciones fiscales y los recursos propios d<' los partidos 

::-· candidatos. 

El financiarniento público indirecto. es decir. a través de subsidios o en 

especie. obedece tan1bién a las anteriores características o a su con1hinación. 

Puede darse por separado o conco1nitante111ente con el directo. En México. 

111ientras el financiarniento público y directo es proporcional a la fuerza 

electoral partidista. el indirecto es igualitario. siguiendo un poco aqut•I 
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principio que se n1anejó al establecerse la fórmula de diputados d(• partido. en 

el sentido de tratar desiguahnente a los desiguales. En todo caso. el 

financiamiento público indirecto se n1aneja separadanae·nte del financian1iento 

directo. 

El financiarniento público internacional es aquél que los partidos políticos 

reciben en nun1erario y/o en especie de partidos extranjeros en el poder o en la 

oposición. El ·nnancian1iento exógeno. tanto el público corno el privado. es 

rechazado categórican1ente en esa época por nuestra legislación. 

independienternente d(• su procedencia y "sin irnportar run1bo a latitudes". 

según el lenguaje que se n1aneja en estos casos. La situación no ha variado en 

la actualidad (enero 199 5 ). 

3.1.3 . .j.. Otras Formas de Financiamiento. 

Adcn1ás de las forn1as de financian1iento conternpladas por la ley electoral. 

Osear Hinojosa senala otras de financian1iento indirecto .. privali\·as del Partido 

Revolucionario Institucional. no previstas por la ley: "a) aportaciones 

financieras del gobierno en sus tres niveles. según el tipo de ca1npai\a. En las 

campanas para presidente de la República y gobernadores. una elevada 

participación del gasto recae en la tesorería de los gobiernos estatales: h) 

utilización de equipo y rnateriales diversos a las carnpafias: este fcnó111eno se 

reproduce en los tres árnbitos del gobierno n1exicano: c) participación de 

personal civil y rnilitar: en este caso destaca el hecho de que una rarna del 

Estado Mayor Presidencial se transforma. en 

presidenciales. en órgano auxiliar del candidato del partido oficial: d) donati\·os 

de políticos y ernpresarios. de los qu<· nunca se proporcionan inforrnes 

específicos. y e) transforrnación de la abrun1adora 111ayoría de los 111edios de 

cornunicación en agentes propagandísticos del PRl"., 4 Cierta o falsa. parcial o 

totahnente. esta percepción es cornpartida por varias fuerzas políticas de 

oposición. que propondrán en 1991. y será aceptado por la rnayoría priista. que 

Hinojo5a Osear. Op. Cit.. p. 89. 
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se prohiba a diversas autoridades y entidades el financiamiento directo o 

indirecto a los partidos políticos. 

3.2. SEGUNDA ETAPA DE 1990 A AGOSTO DE 1994. 

El final de la guerra fría trae como consecuencia la desintegración del 

bloque socialista en el inundo y la afirrnación universal definiti'\·a del sistenta 

de econontía de ntercado: proceso calificado por algún politólogo como el fin de 

la historia. 

En México. al reducirse la intervención del Estado en la t•conomía y 

formalizarse el Tratado de Libre Contercio con Estados llnidos y Canadi't. se 

liberan nuevas energías políticas. Algunas de ellas se canalizan 

institucionaltnente y cuhninan estructurando nuevos partidos políticos. como el 

Verde Ecologista. Cobra fuerza el Partido del Trabajo. Se organizan grupos 

independientes que participan acliva1nentc en diversos frnó111enos políticos .\" 

electorales, bajo el nornbre de Organis111os No c;uberna1ncntales «>Ne;¡. Algunas 

contunidades indígenas del Estado de Chiapas deciden to1nar las annas para 

protestar contra el sisten1a político en busca de libertad. justicia y dernocracia. 

a las cuales se pretende convertir -sin éxito hasta enero de l 'J'J'i- en "partidos 

políticos en forn1ación ". 

El pluralismo político. reservado antes para Ja Cántara de Diputados del 

Congreso de la llnión. así con10 para las asa111bleas legislativas locales y para 

Jos consejos ntunicipales. se a111plía. a partir de l 'J<J4. a la Ci1ntara dt• 

Senadores. Aunque en 1991. el Partido Re,·olucionario lnstituciorrnl parece 

Yolvcr por sus fueros. al i111poncr una holgada 111ayoría en la Cúntara de 

Diputados. en 1994 gana nueYa111ente las elecciones con poco 111enos del :;o•::, 
de los '\"Otos. correspondiendo la otra n1itad a los partidos de oposición. 

Actuahnente (1995). cuatro partidos políticos (PRI. PAN. PRD y PT) estfln 

representados en la Cántara de Diputados y tres (PHI. PAN y PRD) en el Senado. 

El PRI conserva la n1ayoría: el PAN. es la segunda fuerza electoral: el PRD. Ja 
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tercera y el PT. la cuarta y últin1a. Los dernás partidos no alcanzan el 

porcentaje 111ínin10 de votación nacional (l .5%) para seguir representados en el 

Congreso General; pierden el registro y desaparecen sus derechos y 

prerrogativas: pero queda abierta la posibilidad de solicitar nuevamente• el 

registro. si llenan las condiciones legales para ello. 

Se reduce provisionalruente el abanico de los partidos políticos: pero se· 

multiplican los llamados Organismos No c;ubernarnentales (ONG). que juegan el 

papel de críticos y obsen·adores de los procesos políticos y, en ocasiones, 

desempeñan acciones que se confunden con las de los partidos 111isn1os. 

Las inquietudes de la época se dejan sentir con tal fuerza que, durante· 

estos últin1os años, se hace necesario hacer tres reforn1as electorales: una en 

1990, otra 199> y la última en 199-!, de las cuales sólo las dos prirneras están 

directan1ente relacionadas con el tenia de los partidos políticos ~- sus forrnas de 

financiamiento. 

3 • .Z.1. CÓDIGO FEDERAL DE I/'1.'STITUCIONES J' PROCEDI:trIE.VTOS 

ELECTORALES D.E 1990. 

El Libro Segundo de dicho ordenar11iento ya no se rcfien• a las 

organizaciones políticas. en general. y n1enos al sistema de partidos. con10 en 

1977 y 1986, respectivan1ente, sino sirnplcn1ente a los partidos políticos. corno 

desde 1911 a 1977: concepción que se 111antienc en vigor hasta Ja fecha. No se· 

n1enciona nada sobre Jos llan1ados Organisn1os No <;ubernan1entales (C)N(;j ni 

tan1poco, por consiguiente, sobre las forrnas de financiarniento que· asunH'll 

para el desarrollo de sus actividades. 

Respecto de los partidos políticos, ade111ás del registro definitivo. se· 

restablece el registro condicionado: aunque no para las asociaciones políticas. 

con10 las denon1inaban las leyes anteriores de l 977 y 1986, sino para los 

partidos políticos en forrnación o. corno lo seilala el código de l <J'JO. para los 

partidos políticos con registro condicionado. 



;,..-

3.2.1.1. Derechos de los Partidos Politicos. 

Este ordenamiento jurídico on1ite la definición de los partidos políticos. 

dejando en pie únicamente, por consiguiente, la prescrita por la Ley 

Fundamental. 

En cuanto a los derechos de los partidos políticos. éstos son los de 

Jlarticipar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral: gozar 

de las garantías que les otorga la ley para realizar libren1ente sus actividades: 

disfrutar de las prerrogativas que establece la ley y recibir el finaocian1iento 

público respectivo. para garantizar. en los térn1ioos de la reforn1a de 199 3. que 

los partidos políticos promuevan la participación del pueblo en la vida 

democrática. contribuyan a la integración de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos, hagan posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los progran1as. principios e ideas que postulen y 

n1ediante el sufragio universal. libre, secreto y directo. 20 

Se mencionan igualmente los derechos de postular candidatos en las 

elecciones federales: formar frentes y coaliciones. así con10 fusionarse: 

participar en las elecciones estatales y 1nunicipales; non1brar rcpresentantl"S 

ante los órganos del Instituto Federal Electoral: ser propietarios. poseedores o 

administradores sólo de los bienes inn1uehles indispensables para el 

cumplitniento directo e inn1ediato de sus fines. y se agrega un derecho propio d<· 

la época de distensión n1undial que en1pieza a vivirse: establecer relaciones con 

organizaciones o partidos políticos extranjeros. sie1npre y cuando los partidos 

nacionales n1antengan en todo n101nento su independencia absoluta. política y 

econón1ica, así con10 el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado 

n1exicano y de sus órganos de gobierno. 

3.2.1.2. Obligaciones. 

Se reiteran las obligaciones tradicionales de los partidos políticos. qne son 

conducir sus acti'\'idades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 

•• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (15 agosto 1990). Libro 
Segundo, Titulas Primero y Segundo, Capitulo Tercero. Arts. 22; 33; 34.1 b), c) y d), y 36. 
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de sus militantes a los principios del Estado democrático. respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos dC' los 

ciudadanos: abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 

por objeto o resultado alterar el orden público. perturbar el goce dC' las 

garantías o impedir el funcionan1iento regular de los órganos de gobierno: 

mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos 

electorales requerido para su constitución y registro ostentarse con la 

denominación. emblema y color o colores que tengan registrados: cuntplir sus 

normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos 

para la postulación de candidatos: mantener en funcionarniento efectivo a sus 

órganos estatutarios: contar con don1icilio social para sus órganos directivos: 

editar por lo menos una publicación mensual de divulgación. y otra de carúcter 

teórico. trin1estral: sostener por lo menos un centro de fonnación política: 

publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen. así corno 

en los tiernpos oficiales que les corresponden en las frecuencias de radio y en 

los canales de televisión, la plataforn1a electoral q1u· el partido y sus candidatos 

sostengan en la elección de que se trate, en cuyo caso el tiernpo que le dediqu<·n 

a la plataforrna no podrá ser rnenos del 50% del que les corresponda: cornunicar 

al Instituto Federal electoral cualquier ntodificación a su declaración dt· 

principios. progran1a de acción o estatutos, dentro de los diez días siguientes a 

la fecha en que se ton1e el acuerdo correspondiente por el partido (no de treinta 

corno lo establecía el código anterior); rnodificaciones que. por cierto, no surtl' 

efecto hasta que el Consejo <~eneral del Instituto declara la procedencia 

constitucional y legal de las ntismas. a través de una resolución que debe 

dictarse' en un plazo que no exceda de treinta días contados a partir dt• la 

presentación de la docun1entación correspondiente: cornunicar oportunan1eutt• 

al Instituto los can1bios de su dornicilio social o de Jos integrantes de sus 

órganos directh·os: actuar y conducirse si 11 ligas de dC'.pendencia o 
subordinación con partidos políticos. personas físicas o rnorales extranjeras. 

organismos o entidades internacionales y ntinistros de culto de cualquier 

religión o secta. y abstenerse de cualquier expresión que denigre a los 



ciudadanos. a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus 

candidatos.26 

3.2.J .3. Prerro~ativas. 

En otro orden de ideas. se mantiene para las agrupaciones políticas el 

mismo régimen de prerrogativas. en lo esencial. que el ordenan1iento jurídico 

precedente de 1986. que son tener acceso en forn1a pern1anente a la radio y 

tele'\·isión: gozar del régimen fiscal que se establece en el código electoral y l'll 

las leyes de la materia: disfrutar de las franquicias postales y telegráficas 

necesarias para el cun1plin1iento de sus fines. y participar del financian1iento 

público correspondiente para sus actividades. 27 

3.2.J .-1-. Radio y Televisil>n. 

En lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos en rnatcria dl' 

radio y televisión. el código electoral los obliga a difundir sus principios 

ideológicos. progran1as de acción y plataformas electorales. La Dirección 

Ejecuti'\•a de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Comisión de Radiodifusión 

del Instituto Federal Elec~oral tienen a su cargo la producción .r difusión dl' los 

progran1as de radio y televisión respecti'\·os. así con10 el trárnitt• dt• las 

aperturas de los tien1pos correspondientes. Cada uno dt• los parlidos tiene 

derecho de acreditar ante la Con1isión de referencia a un representante con 

facultades de decisión sobre la elaboración de los prograrnas dl' su partido. Del 

liernpo total que Je corresponde al Estado en las frecuencias de radio y en Jos 

canales de televisión. cada partido político disfruta de 1 5 1nin11tos ntensuales en 

cada uno de estos rnedios de con1unicación. La duración de las transrnisiones es 

incren1entada en periodos electorales. para cada partido político. en forrna 

proporcional a su fuerza electoral. Los partidos políticos deben utilizar. por lo 

rnenos. la ntitad d<'I tie1npo que les corresponde durante Jos procesos 

electorales. para difundir el contenido de sus plat:aforrnas electorales. Sin 

perjuicio de lo anterior. a solicitud de los partidos políticos. pueden 

lbid, Capitulo Cuarto, Art. 38. 

lbid. Titulo Terr.ero, Art. 41. 



transmitirse programas en cobertura regional. Estos progran1as no deben 

exceder de la mitad del tiempo asignado a cada partido para sus prograrnas de 

cobertura nacional y se transmiten además de éstos. Los partidos políticos 

tienen derecho. además del tiempo regular rnensual antes rnencionado. a 

participar conjuntamente en un prograrna especial que establece y coordina la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para ser transn1itido 

por radio y televisión dos veces al mes. 

Los partidos políticos hacen uso de su tien1po mensual en dos prograrnas 

semanales. El orden de presentación de los programas se hace n1ediant<• sorteos 

semestrales. Los partidos políticos deben presentar con la debida oportunidad a 

la Comisión de Radiodifusión los guiones técnicos para la producción de sus 

prograrnas. que se realizan en los lugares que para tal efecto dispone ésta. La 

Con1isión de Radiodifusión cuenta con los elen1entos hurnanos y técnicos 

suficientes para garantizar la calidad en la producción y la debida difusión de 

los mensajes de los partidos políticos. 

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos dcterrnina las 

fechas. canales, estaciones y horarios de las transrnisioncs. Asirnisrno. torna las 

previsiones necesarias para que la prograrnación que corresponde a los partidos 

políticos tenga la debida difusión a través de la prensa de circulación nacional. 

Los tien1pos destinados a las transrnisiones de los progr<1nH1s d•· los partidos 

políticos y del Instituto Federal Electoral tienen preferencia. dentro de la 

prograrnación general en el tiernpo estatal. en la radio y la televisión. La propia 

Dirección Ejecutiva cuida que los rnisrnos sean trans1nitidos en cobertura 

nacional y gestion;i el tiernpo que sea neces;irio en la radio y la tele,·isión para 

la difusión de las acti~'idades del Instituto así corno la dP los partidos politicos. 

La Dirección General del Instituto Federal Electoral. a su vez. ton1a los acuerdos 

pertinentes a fin de que el ejercicio de estas prerrogativas. en los procesos 

electorales extraordinarios, se realice con las rnodalidades de tien1pos. 

coberturas, frecuencias radiales y canales de televisión. para los progran1as de 

los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo de 
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transn1itirse programas en cobertura regional. Estos progran1as no deben 

exceder de la mitad del tiempo asignado a cada partido para sus programas de 

cobertura nacional y se transmiten aden1ás de éstos. Los partidos políticos 

tienen derecho. además del tiempo regular 111ensual antes 111encionado. a 

participar conjuntamente en un progra111a especial que establece y coordina la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. para ser transn1itido 

por radio y televisión dos veces al mes. 

Los partidos políticos hacen uso de su tien1po mensual en dos progran1as 

semanales. El orden de presentación de los programas se hace n1ediante sorteos 

sen1estrales. Los partidos políticos deben presentar con la debida oportunidad a 

la Comisión de Radiodifusión los guiones técnicos para la producción dt" sus 

programas. que se realizan en los lugares que para tal efecto dispont· ésta. La 

Co1nisión de Radiodifusión cuenta con los elen1entos hu1nanos y t(,cnicos 

suficientes para garantizar la calidad en la producción y la debida difusión de 

los n1ensajes de los partidos políticos. 

La Dirección Ejecutiva de Pren·ogativas y Partidos Políticos determina las 

fechas. canales. estaciones y horarios de las trans1nisiones. Asin1is1no. to111a las 

previsiones necesarias para que la progra111ación que corresponde a los partidos 

políticos tenga la debida dirusión a través de la prensa de circulación nacional. 

Los tien1pos destinados a las trans1nisiones de los progra111as de los partidos 

políticos y del Instituto Federal Electoral tien<"n preferencia. dt"ntro de la 

progra111ación general en el tie1npo estatal. en la radio y la televisión. La propia 

Dirección Ejecuth·a cuida que los n1isn1os sean transmitidos <"ll cobertura 

nacional y gestiona el tien1po que sea necesario en la radio y la televisión para 

la difusión de las acti'vidades del Instituto así como la dt· los partidos polílicos. 

La Dirección General del Instituto Federal Electoral. a su vez. ton1a los acuerdos 

pertinentes a fin de que el ejercicio de estas prerrogati~·as. en los procesos 

electorales extraordinarios. se realice con las n1odalidades de tie1npos. 

coberturas. frecuencias radiales y canales de televisión. para los progran1as de 

los partidos políticos con contenidos regionales o locales. Este tiempo de 
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transmisión de Jos partidos políticos no se co1nputa con el utilizado en 

emisiones de cobertura nacional. 28 

Por otra parte. según la reforn1a de 1991, se establece co1no derecho 

exclusivo de los partidos políticos contratar tien1pos en radio y televisión para 

difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las ca1npañas 

electorales. confonue a las norn1as y procedin1ientos establecidos por la ley. Los 

candidatos sólo pueden hacer uso de los tie1npos que les asignen su partido 

politico o coalición. en su caso. La Dirección General del Instituto Federal 

Electoral solicita oportunan1ente a la Secretaría de Con1unicacion<•s y 

Transportes su intervención. a fin de que los concesionarios o pern1isionarios dl' 

radio y televisión, tanto nacionales con10 de cada entidad federath·a. le 

proporcionen un catálogo de horarios y sus tarifas correspondientes. disponibles 

para su contratación por los partidos políticos para dos periodos: d[,¡ l '5 d<· 

enero al 15 de abril del año de la elección. y del l 6 de abril hasta tres días del 

señalado para la jornada electoral. Dichas tarifas no son superiores a l<ts de 

publicidad comercial. 

La Dirección General· del Instituto. por conducto de la Dirección l;eneral de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. pone a disposición de lo~ partidos políticos. 

en la prin1era sesión que realiza el Consejo l;eneral en la prinH•ra sen1ana de 

novien1bre del afio anterior al de la elección, el prin1er catálogo de los tie1npos. 

horarios. canales y estaciones disponibles. El segundo les es proporcionado en la 

sesión que celebra el consejo (;eneral correspondiente al n1cs de enero del año 

de la elección. 

Los partidos políticos deben con1unicar por escrito a la Dirl'cción Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Pol!ticos. l<ts estaciones. canales y horarios en los 

que tienen interés de contratar tien1pos. confonne al pri1ner cat<ílogo que les es 

proporcionado. a 1nás tardar el l '5 de dicie1nbre del año anterior al de la 

elección. por lo que hace a la ca111paña de Presidente de los Estados llnidos 

lbld, Arts. 42 al 47. 
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Mexicanos. y a más tardar el 31 de enero del al1o de la elección. para las 

campañas de senadores y diputados. Los partidos políticos ta111bién deben 

comunicar por escrito a la n1isn1a Dirección Ejecutiva las estaciones. canales y 

horarios en los que tienen interés de contratar tien1pos del segundo catálogo 

que les es proporcionado. a n1ás tardar el 28 de febrero del al1o de la elección. 

por lo que hace a la can1pa11a de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. y 

a· más tardar el 15 de marzo del n1isn10 año. para las ca111pañas de senadores y 

diputados. 

En el evento de que dos o 111ás partidos políticos 111anifiesten interés en 

contratar ticn1pos en un 111isn10 canal o estación. en los n1isn1os horarios. la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos aplica el 

procedimiento siguiente: a) divide el tiempo total disponible para contratación 

del canal o estación por mitades: b) la pri111era 111itad la dh·ide por partl's 

iguales entre el nún1ero de partidos políticos contendientes interesados en 

contratarlo y la resultante obtenida es el tien1po que cada partido político 

puede contratar; si hay ticrnpos no adquiridos. se acurnulan para la segunda 

mitad: c) en la segunda n.1itad del tiernpo se sigue el 111isn10 procedirniento. Los 

partidos interesados en adquirir tie1npo contratan en el orden que corresponde a 

su fuerza electoral y es proporcional a su porcentaje de votos obtenidos en la 

úl ti1na elección de di pu ta dos de rnayoría rcla ti va; d) si hay tien1pos sobran tes. 

Yuelven a ponerse a disposición de los concesionarios o per111isionarios y no 

pueden ser objeto de contratación posterior por los partidos políticos o los 

candidatos: e) en las divisiones de los tie111pos seiialados antcrionnente. se 

procura igualdad de horarios, canales y estaciones. 

En el caso de que solo un partido político rnanifieste inter(,s por contratar 

tien1po en un canal o estación, puede hacerlo hasta por el lí111itt• que los 

concesionarios o pennisionarios han dado a conocer co1110 tie111po disponible. El 

reparto y asignación de los canales. estaciones y tien1pos a contratar por cada 

partido político correspondiente al prin1cr catúlogo, debe finalizar a 111ás tardar 

el l 5 de enero del al1o de la elección. para la carnpaña a Presidente de los 



Estados Unidos Mexicanos. y a más tardar el 28 de febrero del n1isn10 ai'Jo. para 

las carnpailas de senadores y diputados. Para el segundo catálogo. el reparto y 

asignación de partido político para las elecciones de Presidentt· dr los Estados 

Unidos Mexicanos, senadores y diputados. debe concluir el 1:; de abril del 

ntismo ailo. 

Una vez concluido el procedin1iento de reparto y asignación. el Instituto 

procede. a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

a dar a conocer los tien1pos. canales y estaciones para cada uno de los partidos 

políticos. con el objeto de que lleven a cabo directan1ente la contratación 

respecth·a. De igual n1anera. la propia Dirección Ejecutiva con1unica a cada uno 

de los concesionarios o pennisionarios los tien1pos y horarios qut• st• han 

autorizado a cada uno de los partidos políticos a contratar con ellos. 

En uso de los tie1npos contratados por los partidos políticos en los 1nedios 

de cobertura local. los mensajes alush·os a sus candidatos a diputados _,. 

senadores sólo pueden trasmitirse a partir de la fecha en que son registrados. 

El Director Ejecutivo. de Prerrogativas y Partidos Políticos se rrúne a n1ás 

tardar el 15 de diciembre del año anterior a la elección con la Co111isión dt• 

Radiodifusión y la Cántara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. para 

sugerir los linea111ientos generales aplicables en sus noticieros respecto de la 

infonnación o difusión de las actividades de can1paña de los partidos políticos.''' 

3.2.1.'5. El Financiamiento Público. 

Ade111ás del financian1iento privado. reconocido expresa111ente por el código 

electoral anterior de 1986 y ratificado por el nuevo dl' 1 'J90. aparecen en l'ste 

cuatro forn1as distintas de financian1iento público: a) por acth·idad electoral: b) 

por actividades generales como entidades de interés público: e) por subrogación 

del Estado de las contribucione" que los legisladon•s habrían de aportar para el 

lbid, adicionado y reformado por decretos publicados el 24 de septiembre y el 23 de 
diciembre de 1993. Título Tercero. Capítulo Primero, A.rt. 48. 
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sostenimiento de sus partidos. y d) por actiddades específicas como <•ntidadc-s 

de interés público.'º 

El financian1iento público. por consiguiente. de forma de financiamiento 

complementario, pasa a ser tan in1portante corno el financiarniento pri\'ado. y 

aún más. 

3.2.1.c;.1. Por-Actividad Electoral. 

Los partidos políticos nacionales. adicionalmente a los ingresos que 

perciben por las aportaciones de sus afiliados y organizaciones. tienen derecho 

al financian1iento público de sus actividades. En cuanto a la acti\'idad electoral. 

el organisn10 federal electoral detern1ina el costo 111ínimo de una carnpar)a para 

diputado y el de una para senador. Cada una de estas cantidades es n1ultiplicada 

respectivan1ente por el nún1ero de candidatos propietarios a diputados y a 

senadores registrados. Para este cálculo sólo se tornan en cuenta los candidatos 

de los partidos políticos que han conservado su registro. La cifra total obtenida 

por diputados se di\'ide entre la votación nacional crnitida para la propia 

elección. deterrninándose así el valor unitario por \'Oto. A cada partido se lt• 

asigna la cantidad que resulta de rnultiplicar el ,·alor unitario obtenido por el 

nítn1ero de votos válidos que alcanza en la elección de diputados por rna~·oría 

relath·a. la cifra total obtenida por senadores. a su vez. se divide entre la 

votación nacional eruitida para la propia elección. detcrrninándose asi el \'alor 

unitario por voto. A cada partido político s<· ll' asigna la cantidad que resulta de 

rnultiplicar el valor unitario obtenido por el nún1ero de votos \'álidos que 

alcanza en la elección de senadores. El financian1iento anterior se dctcrrninaba 

una vez que las elecciones eran calificadas por Jos Colegios Electorales de las 

respecti\'aS Cáruaras (o actualrnente. enero 1 <J'J'i. por el Instituto Federal 

Electoral o el Tribunal Federal Electoral. en su caso). Los siguientes a la 

elección. En el prin1cro reciben 20'X, del total; en el segundo. ·~o%. y en el 

últin10. 50%. Cada rnonto es entregado en 111inistrac.iones confornu· al 

calendario presupuestal aprobado anualrnente. Los n1ontos correspondientes a 

lbid. Art. 49. 



la segunda y tercera anualidad pueden ser incrementados por acuerdo del 

Consejo General del Instituto Federal Electoral. según lo estin1e necesario. 

3.2.I.t;.2. Por Actividades Generales como Entidades de Interés Público. 

Los partidos políticos tienen derecho a un n1onto adicional equh·alente al 

10º/o de la cantidad total que resulte según la fórmula de financiamiento 

público por actividad electoral. Este monto es distribuido por partes iguales a 

cada partido político para apoyar sus actividades generales. 

Por subrogación del Estado de las contribuciones que los legisladores 

habrían de aportar para el sostenin1iento de los partidos. A cada partido 

político se le otorga anualn1ente una cantidad equivalente al 50°/n del 111onto 

anual del ingreso neto que por concepto de dietas perciben en el afio in1nediato 

anterior los diputados y senadores integrantes de su grupo parla1nentario. 

Por actividades específicas con10 entidades de interés público. La educación 

y capacitación política. investigación sociocconón1ica y política. así co1110 

tareas editoriales de los partidos políticos nacionales. pueden ser apoyadas 

n1edíante el financian1ie~to público. en los térn1inos del rcgla111ento expedido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. sin que l'Sll' pueda 

acordar apoyos en cantidad 1nayor al 50% anual de los gastos con1probados 

que. por estas actividades. hayan erogado los partidos políticos en el aüo 

in1nediato anterior. 

No tienen derecho a financian1iento público los partidos políticos que no 

obtienen el 1.5º/o de la votación e111itida. independiente111cnte de que sus 

candidatos ganen elecciones para diputados de 111ayoría relativa o senador. Por 

otra parte. los partidos políticos que se registran con fecha posterior a la últi111a 

elección. tienen derecho a que se les otorgue l"inancia1niento público. conforn1<" 

a las siguientes bases: a) los partidos que obtienen el registro definitivo. reciben 

el financian1iento público previsto para cada partido político nacional por sus 

actividades generales y por las específicas c.01110 entidades de interés público. y 

b) los que obtienen el registro condicionado. perciben la 111odalidad de 
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financiamiento público que corresponde a cada partido polínco nacional por sus 

actividades generales con10 entidades de interés público. Las cantidades 

anteriores son entregadas en la parte proporcional que correspondt• a la 

anualidad. según la fecha en que surte efectos el registro. J' ton1ando en cuenta 

el calendario presupuesta! aprobada para el ar)o. 31 

3 . .Z • .Z. REFORMA ELECTORAL DE .1993. 

En 199.3 se n1odifica el sisten1a de integración del Senado. Se reforma la 

Constitución Política para disponer que en cada Estado y en el Distrito Federal. 

en lugar de dos, se elijan en lo sucesivo cuatro senadores: tres de ellos. por el 

principio de mayoría relativa, y uno, asignado a la prilnera niinoría. La 

senaduría de la primera minoría es asignada a la íórn1ula de candidatos que 

encabece la lista del partido político que. por sí misn10. haya ocupado el 

segundo lugar en nún1ero de votos en la entidad de que se trate." 

Además se dispone constitucionahnente que la ley ordinaria establezca 

reglas a las que se sujete el financiamiento de los partidos políticos y sus 

can1pañas electorales. 33 Consiguiente1nente, el código electoral de J 990 st• 

reforma en 1993. para i"ntroducir las innovaciones correspondientes en estas 

materias: oportunidad que se aprovecha para an1pliar las prerrogati\"as dt• los 

partidos políticos. sobre todo en lo referente a radio y televisión, t'n los 

términos expuestos en el apartado correspondientt• a esta n1ateria. 

Por lo que toca al capítulo del financian1iento de los partidos políticos 

nacionales. se advierten sin1ultí1nean1enle tres preocupaciones del legislador: 

prin1ero, prohibir a las entidades de la adn1inistración pí1blica: c111presas 

mercantiles: asociaciones religiosas, y personas y organis111os extranjeros, 

participar en el financian1iento de los 1nismos; segundo. aumentar. las 

lbid. Libro Segundo, Titulo Tercero, Capitulo Segundo, Art. 49.1 a), b), e), d). 2.3.4.5. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas, reformada (3 septiembre 
1993) Arts. 41, quinto párrafo. 

lbid, reformada (3 septiembre 1993). Art. 56. 



modalidades de su financiamiento público, y tercero. apo:i:ar y legalizar. con 

diversas restricciones, las distintas fuentes de fi11ancia1niento privado. 

3.2.2.1. Formas de Financiamiento. 

En nlateria de financian1iento. por consiguiente. se establecen los 

sig~1ientes cinco rubros: l. financian1iento público; 2. financian1iento por la 

rp.ilitancia; 3. financian1iento de si111patizantes; 4. autofinanciamiento. y 5. 

financiamiento por rendin1ientos financieros. fondos y fideicomisos. 

3.2.2.1.1. Financiamiento Público. 

Las formas o variedades del financiamiento público aun1entan. y ade111ás 

de las cuatro creadas en 1990 .. que son por actividad electoral: por actividadl's 

generales con10 entidades de interés público, por subrogación del Estado dl' las 

contribuciones que los legisladores habrían de aportar para el sostenitnil'nto dl' 

sus partidos, y por actividades específicas con10 entidades dl' int(•r('s público. 

aparece en 1993 una quinta, llan1ada para el desarrollo dl' los partidos 

políticos. 

El financiamiento público para el desarrollo de los partidos políticos 

consiste en un n1onto adicional equivalente al 5º/., del financian1iento público 

por actividad electoral. Si el partido político que tiene derecho a esta últinH1 

fortna de financia111icnto obtuvo la votación por sí n1isn10, se le incre1ncnta el 

tnonto que le corresponde hasta en un tanto 111ás. Ningún partido pued1· recibir 

tnás de la quinta parte del porcentaje aludido. ni por 111ás dt• tres a11os. Se 

distribuye anuahnente por partes iguales entre los partidos políticos q11t• 

conservan su registro y cuya votación en la elección anterior de diputados de 

111ayoría relati'\·a queda comprendida entre el 1 % y el 5% inclusive. del total dl' 

la \'Otación cn1ilida para esa elección. y para los que obtienen su registro 

definitivo o condicionado, con fecha posterior a la últi111a elección. La cantidad 

a repartir es entregada en ministraciones de acuerdo al ca:endario pre!>upuestal 

que se aprueba anuahnente.'• 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. reformado (1 a de 
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3.2.2.1.2. Financiamiento Privado. 

El financia1niento no proveniente del erario público tiene las siguientes 

modalidades: 

3.2.2.1.2.1. Financiamiento por Militancia. 

Conforn1ado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus 

afiliados. aportaciones de sus organizaciones sociales y cuotas voluntarias y 

personales que los candidatos aportan exclusiva1nente para sus can1pañas. 

3.2.2.1.2.2. Financiamiento de Simpatizantes. 

Conformado por las aportaciones o donativos. en dinero o en <•s¡wcie. 

hechas a los partidos políticos en fonua libre y voluntaria por personas físicas o 

1norales mexicanas con residencia en el país. salvo las prohibidas por la ley. Las 

aportaciones en dinero que realiza cada persona física o 111oral facultada para 

ello pueden realizarse en parcialidades y en cualquier tie111po: pero tient•n un 

límite anual. las pri111eras. equivalente al 1 %. y las segundas. al :;•:;,,, del n1onto 

total del financian1iento público otorgado a los partidos políticos en el a110 que 

corresponde. Las aportaciones en bienes 1nuebles o inn1uebles deben destinarse 

únican1ente para el cu111plin1iento del objeto del partido político beneficiado con 

la aportación. 

Autoflnancianliento, constituido por los ingresos que los partidos obtienen 

por sus actividades pro1nocionales. con10 conferencias. espectáculos. juegos y 

sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda 

utilitaria. así con10 cualquier otra sin1ilar que realizan para allcgars.- fondos. 

sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza. 

3.2.2.J .2.3. Financiamiento por RendimicnCos Financieros. Fondos )' 

Fideicomisos. 

Para obtener el cual los partidos políticos pueden crear fondos o 

fideicon1isos con su patri1nonio o con las aportaciones que reciben. 

septiembre y 22 de diciembre 1993). Titulo Segundo, Cap!tulos Primero y Segundo, Arts. 
15; 36; 48.2.3.4.7 y 10, y 49.1 y 7o). 



adicionalmente a los provenientes de las niodalidades de financiamiento 

público. Los fondos y fideicomisos que se constituyen son n1anejados a tra'\·és de 

operaciones bancarias 

financian1iento de cada 

y financieras por el 

partido político. con 

órgano 

excepción 

responsable del 

de las acciones 

bursátiles. que quedan prohibidas. Los rendin1ientos fina1tcieros obtenidos a 

través de esta modalidad deben destinarse al cun1plin1iento de los objetivos del 

partido político.'° 

Por lo que se refiere al financian1iento privado. dos de sus fonnas o 

niodalidades. han sido practicadas. de hecho. desde sie1upre: a) la de militantt•s 

y b) la de si1upatizantes. Lo nlisn10 puede decirse del autofinancia111iento. Ahora 

bien. al reconocerse expresan1ente por la ley las fuentes privadas del 

financia111iento: al aparecer dentro de ellas una nueva fonna. corno lo es la 

referente al financian1iento por rendhnientos financieros. fondos y fideico111isos. 

y al quedar agrupadas todas ellas bajo un niisn10 rubro. el financian1iento 

priYado cobra una nueva din1ensión histórica que. s.cguran1ente. habrá de 

desarrollarse y diversificarse en breve. 

3.2.2.2. Prohibiciones al.Financiamiento. 

Al 111isn10 ticn1po (lo que es una innovación que reneja asin1isn10 la 

preocupación de los tic111pos actuales). se prohiben las aportaciones o donati'\·os 

a los partidos polít:icos. en dinero o en especie. por sí o por interpósita persona 

y bajo ninguna circunstancia. de las siguientes entidades e individuos: 

a) los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial de la Federación y de los 

Estados. y los Ayunta111ientos. salvo los que establece 1<1 ley: b) las 

dependencias. entidades u organisrnos de la ad111inistración pública federal. 

estatal o n1unicipal. centralizados o paraestatales .. Y los órganos de gobierno del 

Distrito Federal; c) los partidos políticos. personas físicas o 111orales extranjeras: 

d) los organisn1os internacionales de cualquier naturaleza: e) los rninistros del 

culto. asociaciones. iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta: f) las 

lbid, Art. 49.11. 



personas que vivan o trabajen en el extranjero, y g) las en1presas n1exicanas de 

carácter mercantil. 36 

Innovaciones son. igualn1ente, las que se refieren a las prohibiciones 

impuestas a los partidos en n1ateria de créditos bancarios y deducibilidad de 

in1puestos. que expresan igualn1ente las preocupaciones actuales. Por una parte. 

se establece que los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes 

de la banca de desarroHo para el financia1niento de sus actividades, y por otra. 

que las aportaciones que se bagan en su beneficio, precedentes de n1ilitantes o 

simpatizantes. sean de personas u organizaciones. no serán deducibles de 

impuestos. 37 

3.2.2.3. Limites a los Gastos de Campai\as. 

En lo relativo a las can1pañas electorales. se esta bleccn topes a los gastos 

de propaganda -así de prensa con10 de radio y televisión- y a los derivados dt• 

las actividades de can1paña. Corno consecuencia de lo anterior. st• obliga a los 

partidos políticos a contar con un órgano interno especializado. encargado de 

obtener y administrar sus recursos generales y de ca1npaña. así con10 dt• 

presentar a la autoridad electoral los ínforn1es de los gastos de ca1npaña 

respectivos. 38 

lbid, Art. 49.2. 

lbid, Art. 49.3 y 4. 

lbid, Arts. 49-A. 1 y 2, y 182-A. 1 y 2. 
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CAPITULO IV 

MARCO POLITICO DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 

POLiTICOS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

El origen de los recursos y los métodos en1pleados por los partidos políticos 

para su financiarniento se encuentran. por lo general. en el án1bito de los 

secretos mejor guardados por estos. Los partidos políticos. aunque operen en la 

arena pública. no dejan de ser agrupaciones que tienen su origen histórico en 

cuerpos de ciudadanos privados organizados ea torno a un club político para 

pron1over sus intereses particulares. Posteriorn1ente. éstos adquirieron una 

represeatatividad n1ayor. ya sea como voceros de una facción política. un grupo 

ecoaón1ico. una clase social o una ideología. o corno grandes aglutinadores de 

las distintas facciones que conforrnan las fuerzas políticas existentes. 

Coa la evolución política de la sociedad. la legislación a su vez fue 

incorporando paulatinan1ente a los partidos políticos al orden institucional en 

distintos grados. En vari¿s países de occidente. los partidos políticos inclusin· 

han llegado a ser sujetos de derecho público. aunque éstos nunca perdieron en 

su totalidad su vinculación con la sociedad civil y su identidad corno 

organisn1os que se originan y se deben a ella. 

Debido a su origen privado. la confidencialidad del n1anejo de los asuntos 

internos de los partidos políticos nunca se ha perdido del todo. Esta condie'ión 

de confidencialidad ha llevado a uno de sus 111áxin1os estudiosos. Manrice 

Duverger. a delatar cierta frustración personal cuando apunta en su estudio -ya 

clásico- s::ihre éstos. lo siguiente: 

"La vida de los partidos se rodea deliberadan1ente de n1isterio: no se 

obtienen fácihnente datos precisos. incluso elen1entales. Se está aquí en un 

sisten1a jurídico prin1itivo. donde las leyes y los ritos son secretos. donde los 

iniciados los desnudan hurañamente a la vista de los profanos. Sólo los viejos 



militantes del partido conocen bien los pliegues de su organización y las 

sutilezas de las intrigas que se anudan en ella. Pero rara vez poseen un espíritu 

científico que les permita conservar la objetividad necesaria; y no hablan 

gustosamente de el lo."'" 

Esta situación. que obedece ineludiblen1ente a los imperativos categóricos 

de la realpolitik -los partidos nacen para disputarse el poder- trae consigo el 

que los integrantes de estos organisn1os tengan por norn1a que la resolución de 

sus asuntos internos se procure hacer a puertas cerradas. Por este n1otivo. no 

debe de sorprender que la información en torno a las finanzas internas 

partidistas generalmente proyecte la versión oficial que los propios partidos 

desean hacer pública. en lugar de reflejar de manera objetiva el origen y los 

métodos empleados para su recaudación. 

De igual n1odo. todos los partidos políticos, sea cual sea su signo, tienden a 

ser renuentes a dejar traslucir a través del análisis periodístico o acadén1ico de 

sus finanzas internas. cuáles son los intereses que presunta o verdaderan1ente 

representan, o con los que se encuentran vinculados o asociados. ya sea i•n 

forn1a orgánica o táctica .. Todo esto contribuye irren1ediable1nente a envolver a 

los partidos políticos en un balo de n1isterio. con10 el que describe con evidente 

n10\estia el profesor Duverger. 

En realidad, la 1nayoría de las veces. n1ás que ocultar "obscuros intereses". 

las propias reglas del juego político de1nocrático hacen necesario qu<· se 

1nantengan a la son1bra tanto la estrategia con10 las túcticas de la contienda 

electoral. Y los recursos con que se cuenta para la ca1npafla -y la fonna en que 

estos fueron recaudados y serán erogados- indudahlen1ente entran en <"Stas 

categorías. 

Por otro lado. la propensión a la confidencialidad de los partidos políticos 

ta1ubién responde a n1otivos que van 1nas allá dl' los 1nerus requerin1ientos dd 

juego político. Entran dentro de esi:as razones. la defensa de los derechos 

inalienables que tienen los ciudadanos -en este caso los propios n1ilitantes- a 

Duverger. Mauricc. "Les Partís Politiques" Ba. Edición; París, 1973. p.12. 



organizarse políticamente sin el excesivo escrutinio de sus actividades por parte 

del Estado; derechos, como el de la libertad de asociación, que constituyen los 

principales garantes de toda actividad político-electoral en una den1ocracia 

moderna y dan el fundamento Juridico de la existencia misn1a de los partidos 

políticos. 

Por 10· n1isn10. así como en una den1ocracia el voto es secreto para e\'ilar 

represalias. los partidos políticos buscan tarubién proteger la identidad de sus 

donantes, quienes no siempre son n1ilitantes sino simpatizantes. Si bien esta 

situación tiene limites razonables, la legislación no puede pasar totalmente por 

alto el derecho de los ciudadanos a n1antener sus preferencias políticas en el 

anonimato. 

Todo lo anterior son factores que han incidido en el n1anteni111iento dt· la 

condición de confidencialidad de los asuntos internos de los partidos políticos. 

No obstante. tan1poco se puede negar que los partidos políticos st· organizan 

precisan1ente con el objeto de obtener, ruantener e increruentar el poder 

-siguiendo la fórrnula clásica de Maquiavelo. Así. el estudio porrnenorizado del 

erario de los partidos pol_íticos generalruente revelará facetas insospechadas de 

la aplicación pragn1ática de los principios de realpolitik en el terreno de las 

finanzas. 

Sin en1bargo. la fortaleza de un partido político reside en di\'ersos factores. 

Para obtener el poder. la capacidad dt• organización es fundarnental y la 

capacidad de captación de recursos es parte de ello. Pero la capacidad de 

obtención de votos es o n1ás in1portante. Esto se refleja en la organización de 

los grandes partidos políticos del ruundo: rnientras n1ejor y n1ús arnplia sea su 

organización, con una oferta política afín al electorado, n1ejor será su capacidad 

de captación de voto (y de recursos). 

Así. casi por regla general. los partidos ruás grandes cuentan con una 

,·entaja natural sobre sus contrincantes rnás pequeños y rneuos atractivos al 

electorado. Esta especie de "ley de selección natural" de los partidos -aunque 
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tiene notables excepciones- es universaln1ente reconocida. al grado que en los 

países en que se otorgan subvenciones del Estado a los partidos. éstas se 

distribuyen proporcionalmente de acuerdo a los porcentajes de '"otación 

obtenidos en la últin1a elección. 

Antes de entrar en n1ateria propian1ente, cabe agregar algunas 

consideraciones de carácter genera 1 en torno a las finanzas de los partidos. Para 

ello se parte de las observaciones y c.oncl usiones derivadas de uno de los 

estudios más con1pletos sobre el tema.'º el cual abarcó a 158 partidos políticos 

en 5 3 países. Los resultados de dicho análisis se sustenta en 3 31 <J docu111entos 

oficiales de esos países lo que lo hace una de las 111uestras representativas 111ás 

grandes del mundo. Conviene citar aquí las siguientes conclusiones generales de 

dicho estudio: 

1.- La inforn1ación docu1nental en n1ateria de financian1iento. tras 

exan1inar n1ás de 60.000 páginas. es sun1a111ente escasa~· vaga. 

2.- De los l 58 partidos políticos estudiados. aproxi1nadan1entc el -HJ'X, de 

éstos son virtuahnente au.tónomos financieran1ente: esto quiere decir que logran 

obtener dos tercios o más de sus recursos de fuentes propias. En el otro extren10 

de la escala. con n1ucha 111enor autono1nía de acción. el 2n•x, de los partidos son 

dependientes de un solo sector de la sociedad en que actúan para obtener dos 

tercios o n1ás de sus fondos. 

3.- Cuando la 111ayoría del vohunen de apoyo de un partido dependía de 

uno o dos sectores sociales. (generalmente la iniciath·a pri..-ada o los sindicatos) 

la influencia del dinero e111presarial en la política partidista. clara111ente n1ostró 

su preponderancia: aunque el dinero de los sindicatos ta1nbién den1ostró ser una 

fuente de financian1iento in1portante. pero en un grado 1uucho 111enor. 

Dicho estudio se litnita a indicar el origen "l"orn1al"' del financiamiento. lo 

que solan1cnte pern1ite inferir los 111étodos "rea les"' en que los obtienen . 

.landa, Keneth; "Polltical Parties; A cross National Survey"; New York; 1980. 
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Un criterio importante del que se parte en dicho estudio es el de la 

autonomía organizativa. o sea, del grado en que el aparato político depende de 

fuentes extrapartidistas para su operación. Siguiendo esta lógica. el partido más 

autónomo sería idealmente el que dependiese por entero· de sus operaciones 

internas de financiamiento, lo que se podría lograr n1ediante una combinación 

de cuotas de partido y empresas partidistas. como son los ingresos por negocios 

e inversiones, o la venta de publicaciones. En el otro extren10. el partido 

político menos autónon10 sería el que dependiese totaln1ente de las 

contribuciones de algún sector específico de la sociedad. corno los sindicatos. la 

iniciativa privada, los militares. la iglesia o la academia. 

Un alto grado de autonon1ía organizativa permite que los partidos políticos 

puedan aspirar a incren1entar su representatividad ante la sociedad en su 

conjunto, ade111ás de presentar una agenda nacional y 111antener su 

independencia ideológica. En contraste. la baja autono111ia organizath·a es 

disfuncional. ya que convierte a los partidos políticos en organisn1os cauli\'oS. 

De acuerdo a este 111odelo, el punto intennedio entre estos dos extren1os 

podría darse en el n10111ento que los partidos tuviesen garantizado el acceso a 

fondos gubernamentales 111ediante legislación. de acuerdo al \'Oto obtenido. lo 

que les proporcionaría una nlayor autonornía respecto a los distintos sectores o 

grupos de interés. 

Cabe señalar que a pesar de la an1plitud del estudio de Janda. este exclu~·ó 

de la encuesta a los partidos políticos 111exicanos. No obstante. una 

extrapolación tentativa del n1odelo para el caso de los tres principales partidos 

políticos mexicanos (PRI. PAN y PRD) en las actuales circunstancias políticas. 

permitiría inferir el siguiente resultado: dentro de un rango de cero autono111ía 

administrativa hasta autono111ía total. los tres institutos políticos quedarían 

con1prendidos en una banda intennedia situada entre un punto de bajo grado de 

autonon1ía organizativa y otro punto ligeran1ente superior al de los partidos que 

obtienen recursos vía subyenciones gubernan1entales. 



Por ende. si se aceptan las premisas anteriores. se podría afirn1ar que parl<' 

fundamental de la nlodernización del sisten1a de partidos políticos en México 

claramente conlleva a la necesidad de transitar hacia un 111ayor grado dt• 

autonomía organizativa de los propios institutos políticos en México claran1ente 

conlleva a la necesidad de transitar hacia un mayor grado de autono111ía 

organizativa de los propios institutos políticos. 

En la presente sección se pretende explorar las distintas vías que' los 

principales partidos políticos del mundo emprenden para allegarse recursos. a la 

vez que busca distinguir cuáles son los partidos que. mediante su erario. logran 

un alto grado de autononl\a organizativa. Aunque no se pretende buscar ningún 

modelo del exterior para los partidos políticos mexicanos. se considera 

necesario explorar las distintas experiencias. que en 111ateria de financianliento 

se bao tenido en estos países. ya que se trata de un ten1a poco conocido. En 

relación al sisten1a y experiencias de financia111iento de los partidos políticos en 

México. esto fue analizado an1plian1ente en la sección anterior. por lo que no st• 

trata en esta sección. En lo que respecta al financia111iento del PRI con10 

partido político. se refiere al lector al artículo "El Financiamiento del PRI". 

publicado en la revista Exan1en del 1 de nlarzo de 1991.41 

En esta parte se analizan varios partidos políticos en Europa. Asia y 

An1érica de distintas corrientes. pero poniendo énfasis en las organizaciones 

democráticas de rnarcada orientación popular y los regín1encs dt· partido 

do111inante. Ta111bién se incluyeron partidos conservadores. organizaciones dt· 

centro y agrupaciones radicales clandestinas. 

Se organizó a los partidos políticos estudiados de acuerdo al país y la 

región geográfica a que pertenecen. así como el régitucn de gobierno en qut• se 

encuentran insertos. Se incluye una breve explicación en torno a su origen y 

organización. para después proseguir con la descripción y análisis de sus 

111étodos de nnancia111iento. Se agrega. al fin<.l. un comentario general sobre la 

Alemán Velasco, Miguel. "El Financiamiento del PRI"; Revista Examen; México; marzo 
de 1993. 



experiencia particular de cada partido. La sección sobre el Continente 

Americano incluye una sección adicional introductoria o cada país sobre sus 

sistema de financiamiento, por tratarse de los casos de n1ayor interés para 

nuestro país. Finalmente. se agrega una sección sobre partidos políticos 

clandestinos. los cuales no necesarian1ente se asun1en con10 tales. pero QtH" 

pueden ser considerados como partidos. en tanto su carácter de facción política 

que aspira a tomar el poder. aunque sea por la vía armada o del terrorisn10. 

l. EllROPA. 

4.2. PARTIDOS POLITICOS EN LAS MONARQlllAS EUROPEAS. 

4 . .Z • .I. GRAN BRETA.~A. 

4.2.I.I. Partido Conservador (Tory). 

Organización: 

El Partido Conservador fue forn1ado en 183 2. Controló el gobierno en .el 

período entre guerras. Desde entonces. se ha alternado en el poder con el 

Partido Laborista. Sus niás importantes líderes han sido Winston Churcbill. 

Harold Macmillan. Edward Heath y Margaret Thatcber. Jobn Major. de sus filas. 

es el actual Prin1er Ministro de Gran Rretafia. 

Su política está influida por los n1onetaristas. Están a favor de la reducción 

de los sectores bajo el control público y de la intervención del Estado en 

asuntos privados y del control de in1portaciones. 

La oficina central se localiza en 32 Sn1ith Squarc. Conscrvativc Central 

Office. London SWIP 3HH. Inglaterra. Teléfono 222 90000: Telex 8 81 -!'i 36. 

Financian1iento: 

Por su propia naturaleza. los Conser,·adores gozan de •1na red de relaciones 

que les perrnile el acceso a las fuentes de grandes capitales. hecho que ha sido 

utilizado por los partidos de oposición co1110 un instrun1ento de ataque. Es un 
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hecho que aun cuando los n1ecanisn1os de recaudación son silnilares. las 

cantidades que los laboristas logran atraer se comparan desfavorablen1entl· con 

las obtenidas por los conservadores. Esto reduce para los prin1eros la posibilidad 

de injerencia de agentes externos en las políticas del partido. y les perrnitc 

hacer acusaciones a los segundos respecto a la n1oralidad de sus fuentes ~· a la 

supuesta manipulación que. corno se run1ora. los conservadores hacen de sus 

benefactores. 

Teniendo en cuenta . que el presupuesto Conservador para la ca111pai'la 

electoral de abril de 19 9 2 fue de 3 5 1nillones de libras -con un sobregiro de ::; 

millones con Drun1n1onds, una de las sociedades financieras 111ás conocidas en 

Gran Bretana-. no sorprende que el financian1iento se haya alcanzado a tra,·és 

de una 111ultiplicidad de actividades que no se co·n1para con las de la oposición. 

Esto es aún n1ás notable si se compara el presupuesto de 1992 con d de un ai'lo 

no electoral. con10 1990, cuando el presupuesto de ese partido ascendía a 111ás 

de 9 n1illones de libras. cifra 50% superior al presupuesto del Partido Lnhorista 

en el mismo ano. Los mecanisn1os tradicionales utilizados incluyen las cuotas 

de subscripción, las cuotas de las delegaciones. un gran ní1111cro de eventos 

sociales y. funda111entaln1ente. los in1portantes donativos de indi..-iduos y 

empresas dentro y fuera de Gran Bretai'la. 

Las cuotas de los distritos constituyen la base de las recaudaciones quP el 

partido realiza por n1edio de las Asociaciones Distritales (Conslituency 

Associations). Cada asociación tiene una cuota deterruinada. en función de la 

proporción que el voto Conservador obtuvo en las elecciones generales 

anteriores. y que se calcula de la siguiente n1anera: ton1ando con10 cjcn1plo un 

Distrito con óó.000 electores. de los cuales ::;o.ooo acudieron a las urnas y 
2 3. 7 5 O de éstos. ,·ataron por el Partido Conser'\·ador, éstos consti luyen el 4 7•:1,, 

de los votantes. que en la n1is1ua proporción representa 14.27 peniques por 

elector. La cuota para esta delegación sería 23.750 x 14.27 = 3,390 libras. que 

se incrc111entan anuahnente en 10%. 



Eventos Sociales. A diferencia de los otros partidos. los Conser,·adores 

organizan una gran variedad de eventos cuya in1portancia se incrementa con la 

presencia de alguno de los n1iembros del gabinete. Pueden citarse con10 

ejemplos el evento durante el cual la subasta de la corbata· alcanzó 10.000 LE. 

y una charola de plata utilizada por el Primer Ministro se vendió en 41.000 LE. 

(Cabe señalar que estos eventos no siempre son exitosos. especialmente cuando 

se está en el poder. con10 reportó el Sunday Tin1es del 25 de octubre de 1992. 

cuando los principales en1presarios ingleses rechazaron públican1ente una 

invitación a uno de estos eventos "en protesta de la incapacidad de las políticas 

del gobierno (conservador) de terminar con la recesión": con10 le dijo al 

periódico un en1presario: "El pedirle a la industria británica su apoyo en estos 

mon1entos es la n1ás grande y enfenna de todas las bromas. Le deseo a este 

evento (de recaudación) todas las posibilidades de fracaso". 

Los donativos. Tanto la recesión con10 el descontento de algunos 

en1presarios afectados por el n1anejo de la econon1ía. han causado una 

reducción en los donativos de empresas e individuos al Partido Conservador. 

Entre éstos resalta el retiro de las aportaciones de British Airways desde hace 

un año. A pesar de ello. se logró recaudar 2.6 rnillones de libras por este 

concepto durante 1991. 

Sin en1bargo la reducción n1encionada ha hecho que el Partido recurra al 

financiarniento fuera del país. constituyendo una poderosa hase de recursos. a la 

vez que la rnás controvertida. Entre otros ejernplos pueden citarse los donativos 

de John Latsis. el rnagnate naviero griego y el de Asil Nadir. empresario turco. 

cuyos donath·os de 2 rnillo~es a 1. 5 rnillones de libras respectivan1ente, fueron 

cuestionados públicarncnte. no sólo por haberse aceptado. sin por los posibles 

lllOtivos de quienes los ofrecieron. En este n1isn10 se n1encionan las ] no.ooo 
libras que el Prirner Jl.1inistro Major obtuvo para el partido después de reunirse 

con Li Ka Shing. en1presario chino residente en Hong Kong. En esta ocasión. el 

Sr. Li jugó iruportante papel en las negociaciones británicas para la 
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construcción del aeropuerto de Hong Kong. de cuyo contrato se beneficiará una 

de sus compaflias. 

En este mismo orden. a fines de septiembre de 1991. el dominical "Sunda)· 

Times". publicó un extenso artículo en el que se mencionan no1nbres y 

cantidades, indicando que los presidentes de las compaflias que han aportado al 

Partido cantidades superiores a 50,000 libras han sido incluidos en las listas 

que anualmente se presentan a consideración de la Reina Isabel para el 

otorgamiento de titulos honorarios. Asimis1no. se ha dado a conocer que entre 

1990 y 1992, las recaudaciones conjuntas de empresas e individuos ascendieron 

a un total de 38 millones de libras, contra un gasto de 43 millones. 

En síntesis, pese a la confidencialidad que tradicionaln1ente se observa 

sobre estos temas, se estin1a que el 90% de sus ingresos son por donaciones. 

principalmente de grandes empresas privadas. y lo demás de las cuotas de 

afiliación. Una pequeña cantidad se obtiene por juegos de apuestas y por 

bazares. Cuando no está en el poder (se convierte en oposición) rccibt• un 

subsidio del gobierno por 500 mil dólares al año. 

La publicación más in1portante es el periódico n1ensual Consen·ativc 

Newsline. 

Observaciones: 

Un partido alta111ente dependiente de los grandes intereses e111prcsariales. lo 

que lo hace dependiente en extremo de estos sectores de la sociedad británica. 

4 . .Z.l . .Z. Partido Laborista. 

Organización: 

El Partido Laborista fue fundado en 1900. a raíz de una alianza entre 

sindicatos. organizaciones socialistas. el Partido Laborista independiente 

(fundado en 1893). así con10 la Federación Social Demócrata y la Sociedad 

Fabiana. En 1923. los laboristas crearon su prin1er gobierno minoritario con 

Ramsay MacDonald con10 Prin1er Ministro. sin embargo. este gobierno sólo 
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existió por ocho meses. siendo derrotado en el Parlamento·. Seis años después. 

los laboristas vuelven a formar gobierno. igualmente minoritario. con 

MacDonald al frente. pero que eventualmente originaría la deserción de sus 

miembros más notables que. junto con MacDonald. formaron el gobierno 

nacional para hacer frente a la crisis de 192 9 con los conservadores y los 

liberales. Esta situación daüó seriamente al laborismo. manteniéndolo alejado 

del poder hasta 1945. en que obUenen una gran victoria electoral con la que 

forman su primer gobierno de mayoría con Clement Attlee como premier. y en 

el que crean el Servicio Nacional de Salud y realizan gran número de 

nacionalizaciones. 

En 1950. pierden varias curules. pero mantienen el poder. pero un año 

después la renuncia de tres ministros laboristas lleva finalmente a la caída del 

gobierno. Trece años después logran una apretada victoria. gracias a la cual 

Harold Wilson. el nuevo llder laborista. llega a Primer Ministro. aun1entando su 

mayoría en las elecciones de 1966 y siendo posteriormente derrotado en las de 

1970. a raiz de lo cual el laborisn10 se dividió en torno a la afiliación británica 

a la CEE. En 19 74 la huelga de mineros in1pulsa al laborismo a obtener de 

nuevo el poder. pero para 1976 Wilson renuncia y es sucedido por Ja111es 

Callaghan. quien fue derrotado en 19 79 por Margaret Thatcher. Desde entonces 

los laboristas han perdido sucesiva111ente cuatro elecciones generales y han 

tenido tres líderes. por lo que ahora pretenden hacer reforn1as para diluir el 

poder de los sindicatos al interior del partido. 

Los laboristas tienen dos tipos de n1e111bresías: la individual y la colectiva. 

La gran 111ayoría de los n1ien1bros colectivos son sindicatos. pero existen otros 

como las cooperativas. las sociedades socialistas. las juventudes socialistas y las 

asociaciones fen1eniles. Los ntie1nbros colectivos pueden afiliarse tanto a ·nh·cl 

distrital. regional o nacional. 

La dirección del Partido Laborista es: 144-152 Walworth Road. London SE 

17 lJt. Teléfono 01-70> 08>>: 701 1234. Telex 8 81 12 37. Fax 7 01 63 27. 
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Financiamiento: 

Desde los aillos veinte, el laborismo es el partido dominante en las áreas 

industriales de Gran Bretalla. siendo por consiguiente el Partido de la clase 

trabajadora. Su principal apoyo son los sindicatos que tienen gran poder al 

interior de su organización. Los sindicatos afiliados al lat>orisn10 contribuyen 

con la mayoría de los ingresos del partido. por ejemplo en 1980 contribuyeron 

con el 80% de los fondos centrales del partido. y la mitad de los fondos locales. 

aunque ya para 1990 la contribución de los sindicatos afiliados se había 

reducido para llegar a constituir el 70% de los ingresos totales. 

En 1984. el laborismo recibió cerca de 40 mil dólares de cooperativas y 

sociedades socialistas, 225 mil dólares en donaciones. 150 n1il dólares del 

subsidio parlamentario y cerca de 40 n1il dólares de otras fuentes. Sin embargo 

la gran mayoría de sus ingresos proviene de los sindicatos que tan sólo en 

19 8 7, aportaron 4 millones de libras esterlinas para el partido. 

Los seis millones de miembros de los sindicatos pagan una cuota política 

de me1nbresía al laborismo. Además de las contribuciones a nivel nacional. las 

ramas locales de los sindicatos tan1bién contribuyen en el sostenin1iento del 

partido y sus campañas a nivel distrital. Debido a que lo anterior se ve reflejado 

en el accionar del partido. se ha dicho que el Partido Laborista es un 

instrumento de los líderes sindicales. situación que le ha costado bastantes 

votos en ai1os recientes. aunque esta situación estú ca1nhiando. 

El Laboris1no tenía un periódico propio. el Labour Weekly. Sin e111bargo. 

este periódico ha sido descontinuado. 

En la Gran Bretai1a las compañías están obligadas por ley a dar a conocer 

sus donaciones políticas: al igual que los sindicatos deben proveer la 

inforn1ación sobre sus gastos con fines políticos. Sin en1bargo. los partidos no 

tienen ninguna obligación legal de dar a conocer sus gastos. A pesar de esto se 

sabe que. con la sola excepción de 19 74. los conservadores siempre han reunido 

más dinero que los laboristas. Para el ai1o de l 990. por e)emplo. según cifras 
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dadas a conocer por el gobierno británico, los laboristas contaron con un 

presupuesto central de casi 6 millones de libras. cifra inferior a los más de 9 

millones de los conservadores. Las principales fuentes de ingresos del Partido 

Laborista se dividen en dos vertientes fundan1entales, una de fuentes 

"tradicionales" y la segunda, la proveniente de los "negocios .. de 

autoíinanciamiento del partido. 

Las contribuciones individuales de los miembros a través de depósitos 

anuales fijos de cerca de 28.000 personas constituyen la fuente tradicional. En 

visperas de las elecciones generales de abril de 1992. este rubro ascendió a 2 

millones de libras. que incluyen las cantidades recibidas por conccpto de 

membresla al Partido (18 LE anuales por persona, aunque existen tarifas 

reducidas para estudiantes, ancianos y desempleados). 

La segunda y mas innovadora vertiente de recaudación d<· fondos se realiza 

a través del Plan de Negocios del Partido Laborista, (Labour Party Business 

Plan), establecido en 1988 y que incorpora subscripciones. donativos y ser\'icios 

financieros. 

Las subscripciones más importantes son las de los cinco grandes 

sindicatos, que suman 50.000 LE por éstas se añade la garantía que dichos 

sindicatos proporcionan como fiadores de un présta1110 bancario de nu•dio 

millón de libras, del que se retiran las cantidades que se necesitan. dejando un 

saldo que genera intereses. 

En preparación para las campañas electorales. los donativos al Fondo 

Electoral pueden realizarse en fonua individual. de cualquier cantidad. o bien en 

forma de pago de anuncios en la prensa y en la televisión. Durante la reciente 

can1paña, los prin1eros ascendieron a un total de 2:100.000 LE. y los anuncios 

en los medios tuvieron un valor de 450,000 LE. 

Las recaudaciones por servicios financieros a través del Banco Cooperativo 

han tenido mucho éxito. Consisten en aportaciones de 1 O libras al Partido por 
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cada cuenta nueva que se abre en el sisten1a VISA en el banco mencionado. y 

25 peniques por cada 100 libras de con1pras con esta tarjeta. A través de este 

111ecanisn10 se han logrado recaudar -l00.000 LE. 

Ade111ás de esta fuentes principales. se realiza la recaudación a través de 

llarnadas telefónicas .Y cartas a con1pa11ías o perso11as prcviaruentc identificadas 

y quienes organizan diversos eventos: bailes, subastas. conciertos. etc. En 

1991-92. y como resultado de esta actividad. se llegó a una lista de 2.700 

patrocinadores, cuya contribución alcanzó un total de 2'l0.000 libras. que se 

sun1ó al Fondo que contaba con cerca de 7'l0,000 LE. 

En cuanto a donativos 111ayores, el Partido Laborista ha recibido el apoyo 

de varios 111agnates, siendo el 111ás sobresaliente el que prop_orcionara el difunto 

Rohert Maxwell. Aunque solan1ente se tienen pruebas de un donativo de -lS.000 

LE en 198-!. es itnprobable que haya sido el único. Sfn embargo. el apoyo más 

in1portante fue otorgado al laborisn10 en la prensa nacional controlada por 

Maxwell. Si bien la influencia del 111illonario en la política del partido fue nula. 

la cobertura que a favor del Partido se realizara en los diarios de Grupo Mirror 

fue significativa. 

IJno de los objetivos de Maxwell era lograr acercarse al Partido accesando 

a su 111aquinaria interna. Sin embargo. en algunos de los conllictos laborales de 

sus propias empresas. el Grupo Mirror utilizó las leyes -establecidas por el 

gobierno Conservador- en contra de los sindicatos de sus empleados. Esta 

incongruencia táctica fue motivo poderoso para que el líder del partido 

Laborista. Niel Kinnock. se esforzara en distanciarse personalmente de este 

patrocinio. evitando utilizar en forma directa el apoyo que en ocasiones le 

ofreciera Robert Maxwell, co1110 fue el rechazar el regalo de computadoras y 

alta tecnología de ilnprenta que el Partido pudo haber utilizado en su beneficio. 

De igual 111anera. Kinnock se cuidó de no aparecer en público en eventos 

patrocinados por Maxwell. excepto en contadas ocasiones. tratando de evitar las 

71 



críticas y de lograr un equilibrio entre no ofender a un poderoso aliado y no 

co1npron1eterse polítican1ente. 

Como partido de oposición. el laborista tan1bién recibe financia1niento 

estatal. que para el a110 de 1988 alcanzó la suma de 88Ll15.75 Libras 

Esterlinas. cifra casi siete veces superior al siguiente partido de oposición que 

recibió subsidio gubernan1ental. 

Observaciones: 

El Laborista es un partido político ligado desde sus orígenes a los 

sindicatos. inclusive financieran1ente. lo cual dificulta su acercan1iento a otros 

sectores de la sociedad. El sindicalis1no radical que lo caracterizó a lo largo de 

los ochenta lo ha alejado del poder en anos recientes, aunque esta situación ha 

can1biado. 

-1 • .2. l. 3. Partido Liberal Oernocrático. 

Organización: 

El Liberal De1nocrático tiene co1no unidad básica organizativa el partido 

local. gcneraltuente cubriendo un sólo distrito parlantcntario, a pesar de que 

algunos llegan a cubrir ámbitos más amplios, con una membresía 1nínima de 

50 1nilitantes. El partido local es el sucesor de las estructuras restantes de los 

antiguos Partido Liberal (Whigs) y Partido Social Demócrata en su área. Los 

partidos locales son responsables de su propia organización. de sus acuerdos 

internos de trabajo y sus finanzas: ellos se encargan de promover a los 

candidatos liberal demócratas en las elecciones locales y nacionales. También 

se espera que ellos sean los que supervisen directamente el desempel1o del 

gobierno en sus distritos y la forma en que esto los afecta. De igual forma. se 

espera que los partidos locales sean los que seilalen. tanto a las autoridades 

co1no a la prensa. las políticas que los liberal demócratas desean promover en 

sus distritos. Para 1990. este partido decía tener aproximadamente 85.000 
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tnilitantes individuales. generaltnente de la clase inedia profesionista y 

universitaria. 

La dirección del cuartel general de los Liberal De1nócratas es: -1 Cowley 

Street. Londres. SWIP l NB. 

Financia111ien to: 

El "cuartel general" de los Liberal Den1ócratas es responsable ante el 

con1ité de adn1inistración de finanzas. que consiste de un tesorero. el presidente. 

los vicepresidentes. el ejecutivo federal en jefe. dos representantes electos del 

staff e1npleado por el partido federal y cinco 1nie1nbros electos por el ejecutivo 

federal. 

Los fondos de los Liberal Den1ócratas se obtienen a través de las cuotas de 

los 1nilitantes individuales de los partidos locales. La Conferencia Federal 

detern1ina la proporción de los ingresos que recibe de los partidos locales. El 

presupuesto central del "cuartel general" de los Liberal Den1ócratas en Londres 

fue en 1989 del orden de l. l 1nillones de Libras Esterlinas. Como segundo 

partido de oposición del Reino llnido tiene acceso a un subsidio gubernamental. 

que en 1988 llegó a 119.965.87 Libras Esterlinas. 

No obstante. este partido ha logrado constituirse en el. instituto político 

rnás autóno1no del Reino Unido. de hecho. hasta el financiamiento estatal es su 

menor fuente de ingresos. algo 111uy inusual en un partido pequeño. De acuerdo 

a inforn1es proporcionados por el propio partido. aproximadan1ente el 95°/o de 

sus ingresos se obtiene a través de la recaudación y cuotas de n1ilitantes 

individuales. en contraste con la fuerte dependencia que tienen los 

conservadores y laboristas respecto al en1presariado y los sindicatos en sus 

respectivos casos. 

Su principal fuente de financiamiento se logra n1ediante una a1nplia gama 

de actividades que in~luye: 1) cuotas de los m.ilitantes: 2) actividades de 

recaudación que reúne y unifica a los 1nilitantes como juegos de futbol y clubs 
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de libros y de vinos; 1) "negocios" 1nediante servicios financieros y tarjeta de 

crédito de afinidad partidista; 4) juegos de azar. co1no las loterías. 

Los servicios financieros y la tarjeta de crédito de afinidad se constituyen 

en negocios para el partido sin que éste tenga que incurrir en algún gasto, ya 

que el banco con que se contratan estos servicios se encarga inclusive de los 

gastos de folletería. El banco en cuestión paga una cuota al partido por cada 

persona que solicita un crédito, una hipoteca. un seguro personal. ade1nás de 

una fracción del porcentaje de interés generado por el uso de la tarjeta de 

crédito. 

Observacio1u•s: 

Es el partido británico con n1ayor autonon1ía adnlinistrativa. No obstante. 

se n1anifiestan a favor de un aun1ento en el financiamiento público y mayores 

controles sobre los donativos en1presariales y aport¡_rciones de los sindicatos: 

todas n1cdidas que cvidenten1ente afectarían a sus principales contrincantes 

políticos. 

4 . ..Z • ..Z. ESPA."\1,-1 • 

..¡. • .z . .z.1. Partido Socialista Obrero Espailol. (PSOE). 

Organización: 

El PSOE fue rundado en 1874. Participó junto con otros grupos de la 

izquierda democrática en la coalición de gobierno en la Segunda República 

( 1911- ~ 6 ). En la Guerra Civil espailola fue casi liquidado. A la muerte de 

Franco. el partido se babia dividido, pero con la ayuda de partidos socialistas 

europeos volvió a crecer rápidamente. En 1977 ganó el l9% de los votos y 118 

diputaciones. Para octubre de 1982. el PSOE ganó con mayoría absoluta las dos 

cámaras de las Cortes. 

El PSOE es un partido de clase y su ideología era marxista-socialista. hasta 

que por iniciativa de Felipe l~onzález se can1biaron los estatutos. Aboga por un 

Estado republicano secular. ntás que por una monarquía. sin embargo, hay un 
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relativo apoyo a la n1onarquía con10 un elemento esencial de soporte para la 

de111ocracia espanola tan frágil. 

El gobierno del PSOE. encabezado por Felipe (;onzález. propuso un 

progra111a en el que se incluía la i111ple111entación de "co111unidades autóno111as" 

o de· regiones autóno1nas: la introducción de un nuevo código penal. de poder 

judicial. 111edidas antiterroristas. reforrnas concernientes al entpleo. seguro 

social y pago de i111puestos. entre otras cosas. 

Las oficinas centrales se encuentran en Joaquín Morato 165-2. Madrid. 

Financian1ien to:"z 

En térrninos generales. las cuotas de los niiembros constituyen un gran 

ingreso para el partido. Tatnbién hay contribuciones de e1npresas y asistencia de 

otros partidos socialistas europeos. No obstante. en anos recientes se han dado 

a conocer un gran níunero de escándalos que han afectado seriamente la 

ilnagen del PSOE a nivel internacional. 

El acceso al poder del PSOE en 1982 se da en n1edio de una ofensiva de la 

internacional socialista en Europa Occidental. Esta ofensiva también llevó al 

poder a los socialistas en Francia. Italia. Grecia y Portugal. El PSOE recibiría un 

gran apoyo de los partidos de esa filiación que se encontraban entonces en el 

poder. particularmente Alemania e Italia. 

En el caso de Alemania. los sindicatos socialistas canalizaban los apoyos a 

sus contrapartes espailoles: la ayuda de los socialistas alemanes de Willy Brandt 

se aportaban a través de la Embajada de la RFA. cuyo embajador Guido Brunner 

se había ganado la confianza de Felipe González tras haberlo ocultado varias 

veces en la sede diplomática en los años de la dictadura. Estos fondos se 

originaron principaln1ente en la Fundación Friederich Ebert. 

Para finales de los setenta. los socialistas alemanes e italianos deciden 

lin1itar los fondos que transferían a sus correligionarios espafloles. partiendo del 

hecho de que con la n1uerte de Franco. el PSOE surge de la clandestinidad. 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 
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Posteriorn1ente. el PSD invita a varias delegaciones del PSOE y la UGT a la RFA. 

para visitar sus cooperativas. los co1uercios y los bancos controlados por ese 

partido o loo; sindicatos afines. Estos se tuuestran dispuestos a conceder créditos 

a sus hon1ólogos espanoles. poniendo co1110 única condición que los préstamos 

sean avalados por un banco cspaliol. 

De esta 111anera. en 1980. con la experiencia y los créditos de la PSD. los 

socialistas espat1oles se disponen a crear un holding etnpresarial del partido. 

Esta tarea le fue encargada a la secretaria de organización. Carn1en García 

Bloise y el secretario de finanzas. E1nilio Alonso Sarntiento. En 1980 se crea la 

e111presa Managen1ent. S.A. con Enrique Ballester co1110 presidente y Miguel 

Alonso Sartniento con10 gerente. Este sería el prirner grupo de empresas 

\'inculadas directatncnte a la secretaría de finanzas del PSOE. cesando sus 

actividades en 198 7. pero convirtiéndose en la sede de los principales 1nien1bros 

del partido que posteriortnente ocuparían los principa-les cargos de las finanzas 

espa11olas. tanto públicas con10 privadas. Esos son los cargos de Carmen 

Rodríguez. quien posteriortnente controlaría Sirecox. la en1.presa encargada del 

petróleo del Estado. o Luis Velasco. que sustituye a Ballester en Manage1nent. 

para después ocupar la Secretaría de Estado de Con1ercio. 

Managetnent controlaba filiales como Mirsa. dedicada a la construcción y 

a la ingeniería o la e1npresa Orcx. S.A.. dedicada a las in1portaciones y 

exportaciones. aunque de corta duración. 

Posteriortnente. el PSOE. tejía una red de empresas exportadoras 

regionales. amparándose en el poder que le confería el control de la mayoría de 

los ayuntamientos espailoles. tras su victoria en las elecciones municipales d.e 

1979. Otras empresas son: Ceinco (l1eneral lnvest1nent Co.) en Valencia: 

Carynsa (Con1ercial de Auton1óviles. Remolques y Náuticas. S.A.) en Cataluila: 

Técnicas de llnpresión. Técnicas de Con1unicación Pro111ocional y Comunicación 

Editorial. estas tres últin1as etnpleando a unas 100 personas pero suscitando 

controversias posterionnente. 
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El PSOE repite con frecuencia a principios de los ochenta la fónnula del 

cooperativis1110, poniendo en 111archa sociedades bajo el e111ble1na de 

cooperativas Pablo Iglesias. Destaca Paide1na (Pablo Iglesias de Málaga). 

dedicada a la promoción de viviendas de tipo social. dando origen a 

instituciones si1nilares en Córdoba. La Corm1a. Segovia. Canarias. y localidades 

obreras con10 <>etafe y Vacian1adrid en la ciudad capital. Estas sociedades no 

sie111pre tuvieron el éxito esperado. 

El caso de otra e111presa. la sociedad Coopex para la exportación de frutas y 

hortalizas a los partidos del 111ercado con1ún fracasa con unas deudas de 200 

111illones de pesetas: Mánnoles de Barinas. otra en1presa. lo hace con 45 

millones. En Murcia una en1presa del PSOE dedicada a la investigación eléctrica 

ocasiona al partido pérdidas por 111ás de 400 tnillones de pesetas en 1984. 

Tras estos "desencantos". otro de los hon1bres C';t"canos a Felipe González. 

Enrique Sarasola. sucesor de Ballestcr en las finanzas del partido. opta por pasar 

del cooperativis1110 a la financiación política a través del con1ercio con las 

empresas del Estado, obteniendo la asignación de contratos públicos: ejen1plo de 

ello es el de un concurso internacional para liquidar excedentes de 70.000 

toneladas de azúcar. operac1on que sorprendió tras ser adjudicada a la 

1nultinacional lfco. representada en Españ.a por lntern1un. propiedad de Sarasola 

por 1111.-"dio de intennediarios. Esta operación es 111uestra del tipo de 

"financian1iento paralelo" o "irregular" que se extenderá en toda Espa11a a lo 

largo del gobierno socialista. 

Otros ejen1plos. En julio de 19 8 8. el Ministerio de Asuntos sociales que 

dirige Matilde Fernández. una de las mujeres ligadas al ex vicepresidente 

Guerra. convoca a través del lnserso (Instituto de Servicios Sociales). un 

concurso público para organizar turnos de vacaciones de pensionistas y 

jubilados. Posterionnente se sabe que el concurso es adjudicado a Viajes Ceres. 

propiedad de Central Managers de Juan Bautista Calatayud. la cual es propiedad 

de Hispaport que a su vez es propiedad de lntern1un la empresa de Enrique 

Sarasola. ligada a la financiación del PSOE. Mientras que la empresa encargada 
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de la ilnagen externa y el asesoran1iento de Viajes Ccres es la ernpresa 

Consultores de Coruunicación y Dirección propiedad de Julio Feo, asesor y 

amigo de Felipe González. Según una estiruación. la erupresa Cercs ha llevado 

alrededor de 10 ruil ruillones de pesetas a las arcas del PSOE. 

Con apoyo del rninistro del Interior. José Luis Corcuera. entonces 

secretario de la poderosa federación del ruetal de llCT. los sindicalistas afines al 

PSOE inician en ese rnon1ento el asalto a algunas erupresas públicas. corno la de 

bienes de equipo del INI. Bahcock Wilcox. presidida por el tarnbién ruierubro de 

la llc>T Manuel Fernández de la Rubia. y ruontan en torno a ella una serie de 

sociedades de sen·icios. corno Syruvisa. c>ruticsa y Condime. controladas por 

rnilitantes socialistas. vinculados a las finanzas del partido y del sindicato. 

No obstante. desde antes de la llegada del PSOE al poder se registraron 

traruas financieras en las que estuvieron relacionados altos dirigentes de este 

partido. En 1979. la dirección del PSC-PSOE creó dos ernpresas para recaudar 

fondos para dichas organizaciones políticas. En una de ellas (CARYNSA) 

estuvieron al frente dos rnilitantes socialistas de la federación catalana. Antonio 

Paredes Lucas y Santiago Quintalia Moreno. quienes terminaron con un gran 

nún1ero de querellas porque el fisco descubrió que no habían ingresado los 

pagos correspondientes a Hacienda. y en junio de 1983. entre otras 

acusaciones. se les procesó por la apropiación indebida de recursos por un 

n1onto de un poco ruás de un rnillón de pesetas. 

La segunda empresa (OPA S.A.). especializada en las artes gráficas y la 

publicidad. fue usada por los gobernantes catalanes de los ayunta111ientos 

socialistas al contratar sus asequibles servicios, ingresos que después irían a 

parar al PSOE. 

Con el PSOE en el poder. otro asunto irregular que se hizo público fue la 

entra111ada red de personajes del gobierno socialista vinculados a las empresas 

FILESA y Tin1e Export. las cuales durante ruás de diez arlos. mediante el 

cabildeo -especialidad de ambas- llegaron a cobrar más de 1000 millones de 
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pesetas por estudios e inforn1es a diversos bancos 
'\AUii DE LA í:lWUO ífGA 
y ernpresas privadas. trabajos 

que generalmente nunca existieron o eran absurdarnente costosos. Corno 

ejernplo. la ernpresa ENASA llegó a pagar hasta 200.000 pesetas por cada folio 

y 10.000 pesetas por cada línea de dichos informes. Adernás. los estudios de 

FILESA no contenían ni siquiera inforn1ación privilegiada. lo cual hubiera 

resultado un delito 111ás en contra de sus directivos por vender trabajos 

elaborados por la adn1inistración socialista: al contrario.· eran inforrnes que no 

costaban rnás que unas si111ples fotocopias. 

Dentro de los miembros del PSOE irnplicados en estas rnayúsculas 

irregularidades se vieron vinculados. según los periodistas que se han encargado 

de hacer públicos estos asuntos. el propio Felipe González. Alfonso Guerra. 

corno coordinador general de las can1pailas electorales: c;uillermo Galeote. 

responsable de las finanzas y José María Venegas con10 secretario de 

organización. Recientemente. el 22 de febrero de 1995. el juez del caso FILESA. 

Mariano Barbero. propuso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que pidiera a 

las Cortes el suplicatorio correspondiente para poder actuar penahnente contra 

el ex vicepresidente del c;obierno y nún1ero dos del PSOE. Alfonso C3uerra. por 

un presunto delito electoral cometido en 1989. ligado al caso FILESA. Las 

Cortes controladas por la 111ayoría socialista desecharon la propuesta en n1edio 

de gran escándalo. alegando que se estaba politizando el caso y que c;uerra. 

como no era el directamente encargado de las finanzas. no tenía responsabilidad 

correspondiente. 

La lista de las empresas y bancos que figuraron en esta trama por tener 

trato con FILESA. es arnplia. pero estuvieron:. PRYCA. cadena de 

supern1ercados: CEPSA. compailía espailola de petróleos: el Banco Bilbao 

Vizcaya y el Banco Central: además de otras. 

El affaire FILESA se hizo público a raíz de que. a fines de abril de 1991 

cuando Carlos Van Schouwen Vasey. un contador de FILESA y Time Export. fue 

despedido y entabló una dernanda en la que se vio obligado a realizar una 

denuncia por "razones éticas" en contra de las empresas. Se descubrió que éstas 
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practicaban una doble contabilidad para ocultar beneficios y pagar 111enos 

i111puestos al fisco. Con los sobrantes y el dinero obtenido por FILESA co1110 

negocio, se pagaban a verdaderas empresas de publicidad e i111agen que, en su 

n101nento. se encargaron de la organización de las can1pafias del PSOE. 

·Otro caso conocido se dio cuando Aída Alvarez. antigua e1nple.1da en la 

Secretaría de Finanzas del PSOE e "incondicional" -según la prensa- de c;uerra al 

interior del partido, intentó realizar conjuntan1ente con la e1npresa italiana 

Copafi (Co111pa11ía de Participación de Finanzas e Inversiones, una de las 

financieras del Partido So.,;ialista Italiano), un desarrollo urbanístico en la zona 

de El c;urullero en el c;etafe de Madrid. Alvarez. junto con Enzo Papi. Sabatini. 

fJacosta y Nocella -estos últilnos dirigentes de Copafi- se presentaron en el 

Aresbank para conseguir el présta1110 para lograr este desarrollo. 

Cabe recordar que los en1presarios socialistas esp.añoles aprendieron de sus 

correligionarios italianos del PSI el arte de allegarse recursos por métodos 

paraen1presariales, especialn1ente a través de sus contactos con Nerio Nessi. el 

financiero del partido y de su lugarteniente Ferdinando Mach di Paln1stein. 

administrador delegado de las en1presas de la sociedad financiera de ese partido. 

Coprofin. Parte de esta cooperación llevó a España a invertir 21 mil n1illones de 

pesetas en la co111pra de n1isiles Skyguard-Aspide italianos. que según los 

opositores n1ás suspicaces. pudieron generar co1nisiooes canalizadas al PSI. 

Nessi es además presidente de la Sociedad de Cooperación Cultural 

Hispano-Italiana. Nacido en Bolonia y licenciado en Derecho. Nessi inició su 

carrera al lado de Adriano Olivetti. Actúa con10 asesor externo de Montedison. 

el segundo grupo empresarial italiano después de Fiat. En 1987. cuando la Fiat 

decidió instalarse de nuevo en España, el financiero del PSI fue la persona 

encargada de allanarle el can1ino ante el gobierno español. 

El mercado de las arn1as tan1bién ha sido altamente lucrativo para los 

en1presarios ligados al PSOE: durante el período netamente socialista. o sea 

entre 1982 y 1990 España pasó de controlar del 0.2% del mercado a un 1.2%. 
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colocando a ese país en el noveno lugar del rankin de exportadores en ese rubro. 

Adnan Khasbogui sirvió de intennediario en algunas operaciones hasta que su 

participación fue co1nprometedora para el PSOE. debido a otro escándalo 

internacional. el "lrangate". 

Otra presunta fuente de financia1nicnto directo a las arcas del PSOE es el 

que supuesta111ente se hace 111ediante las cornisiones por las cornpras del 

petróleo del Estado por la Sociedad neneral de lnterca1nbios y Relaciones 

Co111erciales Exteriores (Sirecox) presidida por Cannen Rodríguez Díaz. de toda 

la confianza de Felipe c;onzález. Cabe seüalar que esta e1npresa surge a raíz de 

un acuerdo entre los 111onarcas de Espa11a y de Arabia Saudita. que en principio 

prohibía las cuotas para intennediarios. pero que en realidad servía para 

financiar la incipiente dernocracia espa11ola. Las con1isiones se dividían en dos 

partes iguales. una iba a las arcas de llCD de Adolfo Suárez. para el 

financiarniento de este partido y la otra se dedicaba a sufragar operaciones de 

in.1agen corno las que se tuvieron que realizar para convencer a las autoridades 

de la B.1.E. (Boureau Internacional du Expositions) y celebrar la Expo92 en 

Sevilla o para explicar la "transición política" espa11ola en el extranjero. Con el 

arribo al poder del PSOE no hay se11ales de que esta práctica haya cesado. pero 

ahora en beneficio del nuevo partido en el poder. 

Al respecto. no es ocioso se11alar que Sirecox compró el ~ 7% del petróleo 

que se consurne en Espal1a y que abastece de crudo a Repsol. Cepsa. Asesa. 

Petronor. ERT y Petromed. que son las seis refinerías públicas y privadas del 

país. con un volumen de aproximadan1ente 150 mil millones de pesetas. 

Petróleos Mexicanos se había convertido en uno de los principales accionistas 

de Repsol. pero recienteo1ente vendió su participación. 

Adernás de los "financieros" paralelos del PSOE. se supone que pasan 

tarnbién altos ejecutivos vinculados a Agron1án y a Dragados y Construcciones, 

que buscan ta adjudicación de obras públicas. a cambio de comisiones 

destinadas supuestan1ente para el PSOE. También se han denunciado "negocios" 

con Pridesa y Babcock Wilcox. ambas vinculadas al partido. relacionadas con el 
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rninistro del Interior José Luis Corcuera. A Pridesa se le han adjudicado obras 

de potabilización en San Fernando de Henares (Madrid). Mieres (Asturias). 

Casablanca (Zaragoza). Jerez de la Frontera (Cádiz) y Córdoba. entre otras. 

Mientras que a Agron1án y a Dragados se les asignaron obras. por supuesta 

intennediación de Aída Alvarez. corno la reparación del Parla111ento Andaluz y 

el sun1inistro de 111aterial 111édico en esa co111unidad autóno1na. 

Observaciones. 

Los negocios del PSOE y de los en1presarios y ex funcionarios ligados a sus 

operaciones han dado n1ucho que hablar. Ha sido la causa de la caída del poder 

del ex vicepresidente All"onso <>uerra ahora al 111ando del PSOE. Ta111bién cabe 

se11alar que corno apuntó desde 199-l el se111anario Cambio 16. los múltiples 

negocios de los partidos no han servido para "sacarlos a flote", ya que 

contrajeron fuertes deudas con bancos y cajas de ahorros. 

Estas infonnaciones fueron confirn1adas cuando a principios de abril de 

199:;. la con1isión parla111entaria que estudia el financiarniento de los partidos 

políticos hizo pública la deuda de dichos organisn1os. como se aprecia a 

continuación: 

LA DEUDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES.1995. 

Partidos oollticos Deuda len millones de oesetasl 
PSOE 11 404.00 
pp 3 819.00 
IU 817.00 
CiU 485.00 (128 de CDC más 357 de UDC\ 
PNV 2 001.00 
HB 761.00 
EA 1 038.00 
ERC 412.00 
TOTAL 20 737.00 . Fuente: Aleman Velasco, Miguel. Las Finanzas de la Polit1ca pag. 178 . 

Con10 se aprecia. la deuda acumulada de los partidos políticos espailoles 

asciende a 20. 7 ~ 7 millones de pesetas. lo que equivale a aproximadamente 210 

rnillones de dólares. La citada con1isión. que fue constituida un ailo antes. 

adernás de hacer recon1endaciones para hacer reformas de la ley de financiación 

de partidos. tenía que investigar el financiamiento irregular del PSOE a través 
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del "caso FILESA" -que aún no ha sido resuelto por los tribunales- y el llamado 

"caso Naseiro". que afectaba al Partido Popular y que ya fue cerrado por la 

justicia española. 

llna vez tenninadas las co1nparecencias de los presuntos ilnplicados y los 

testigos sobre los citados casos. los grupos parla111entarios. consideraron 

irnposible derivar conclusión alguna. La co111isión parta111entaria dejó en 

suspenso sus trabajos y no tiene previsto reunirse hasta después de las 

elecciones autonó111icas y municipales del 28 de junio de 1995. Lo que puede 

saberse de dicha reforma y resulta 111uy significativo a la luz del análisis hecho 

en estas páginas. es que el representante del PSOE ante la citada co111isión 

expuso que el partido gobernante solicitará un aumento de un 50 por ciento en 

el financian1iento público para los partidos políticos. 

Según el diario ABC, el PSOE se encuentra "al bor;Cle de la quiebra y con las 

peores expectativas electorales de su historia". por lo que ahora pretende un 

au111ento para salir de su crisis. Este au111ento es rechazado por los partidos de 

oposición ya que. con10 esperan avances electorales. consideran que con las 

reglas actuales obtendrán un i111portante au111ento en el dinero que reciben del 

Estado. Para la oposición. aceptar la propuesta del PSOE significaría sanear las 

finanzas de ese partido cuando sus n1ontos representan el doble de la deuda de 

todos los den1ás partidos en su conjunto. Por estos 111otivos ser1alaron 

considerar "ofensivo" para los ciudadanos "subirse el sueldo". 

Independientemente de la indignación pública de los partidos de oposición, 

resulta significativo que todos estén endeudados. En el caso del PSOE. queda 

claro que su patente y pública afición por los negocios y las empresas le están 

generando -además de escándalos políticos- una creciente necesidad recursos 

financieros para cubrir sus compro111isos y pagar a su extensa red de aliados. En 

síntesis la íalta de transparencia y las prácticas ilegales asociadas con el 

"financia1niento parale.lo" ya se han vuelto en ractores de desestabilización del 
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sistema de partidos políticos español en su conjunto. no sólo del gobierno del 
PSOE. 

-l.2.3. I. Partido Socialista Francés. 

Organización: 

En 1905. se forruó la Sección Francesa de la Internacional Obrera. que se 

definía corno partido de clases que buscaba transforn1ar la sociedad capitalista a 

colecti\"ista o cornunista. En 1969. can1bió de nornbre a Partido Socialista 

Francés. transforrnando tarnbién la orientación del socialisn10 en Francia. 

Mitterrand. cabeza del PSF. llegó al poder en 1981 y ha pern1anecido hasta la 

actualidad. 

Su ideología es rnenos radical que en un principi_o. Abogan por programas 

que refuercen el Estado benefactor. Apoya la descentralización de las funciones 

del Estado. pero se opone a la repriva tización de firrnas que estén en el sector 

público. 

Las oficinas centrales se encuentran en 10, rue de Solférino. París 75111. 

Teléfono -l'i 06 77 00: Telex 20 01 7-l: Fax -17 05 15 78. 

Financia111 iento: 

La fuente de ingresos. según datos del propio partido. proviene 

principahnente por la subvención gubernamental. que llega a representar n1ás 

de un 60% para los socialistas. En segundo 1 ugar se encuentran las donaciones 

privadas. que en ocasiones son producto la organ.ización de kermesses. 

festivales. etc.; por este concepto se recauda más de un 1 7% de ingresos. En 

tercer lugar se ubican las cuotas de sus militantes. y las provenientes de los 

miembros socialistas del parlamento y de los ministros del gobierno francés. 

cada una aporta un poco más de un 12%. Sin embargo, ni se pueden hacer 

aportaciones en especie. ni pueden tampoco hacer negocios los partidos para 

financiar sus actividades. ya que a1nbas cosas están prohibidas por la ley. No 
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obstante. los partidos. incluido el socialista. tienen fundaciones que sirven para 

el financian1iento de actividades "culturales" con fines políticos y de difusión de 

sus ideas. 

Los fondos gubernan1entales para los partidos políticos est>1n distribuidos 

co1no se ilustra en el siguiente cuadro. 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS Y GRUPOS POLÍTICOS 
FRANCESES, 1992. 

PARTIDO Millones de francos 
Partido Socialista (PS) 99.70 
Reunión Para la Reoública (RPRl 67.00 
Partido Reoublicano <PR) 27.00 
Unión Centralista (UC) 19.00 
Centro de Demócratas Sociales (CDSl 13.00 
Asociación de Gestión de Adherentes de la UDF 8.70 
Movimiento de Radicales de lzauierda <MRGl 4.70 

Fuente: Presidencia del Senado de la República Francesa. 

Observaciones: 

El sisten1a de financia1niento de este partido. a pesar de que le crea una 

significativa dependencia de los sindicatos -y no ha estado excento de 

escándalos- no le irnpone frenos a su autono1nía con10 partido político nacional. 

La presidencia de Mitterrand ha sido la más larga de la post-guerra. incluyendo 

dos períodos de "cohabitación" con gobiernos de un prin1er 1ninistro de derecha. 

Esto demuestra que el Partido Socialista ha logrado un alto grado de autonomía 

ad111inistrath·a sin tener que verse forzado a distanciarse de su clientela 

tradicional: los trabajadores. 

4 • ..?.4 • ./TAL.TA."' 

-1-.2.-1-.1. Partido Comunista Italiano (ahora Partido Democrático de la 

Izquierda). 

Organización: 

El PCI fue fundado en 1921. Durante el Período fascista. las actividades del 

partido fueron clandestinas. por lo que se mantuvo aislado de los partidos 

Alemán Velasco. Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 
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con1unistas europeos. y en particular del estalinisrno. Esta autonomía junto con 

su idea de la importancia de la libertad política y su papel importante en la 

Resistencia. contribuyó a que el partido. al final de la segunda Guerra Mundial. 

surgiera corno una ruerza dominante y la segunda en Italia. 

Participó en el gobierno tripartita después de la guerra. junto con los 

socialistas y los dcrnócratas cristianos. Se hicieron varios esfuerzos para 

incrernentar su popularidad y en 1971 se anunció una estrategia que tuvo 

bastante apoyo: el "co1npron1iso histórico". El con1pro1niso era forn1ar una 

alianza de los co1nunistas con los dernás partidos dernocráticos italianos, ccn lo 

que se podría luchar contra los proble1nas sociales y econórnicos. 

El "cornprorniso histórico" fue todo un éxito. El PCI. en 12976 alcanzó el 

3-l.-l% de la votación. Se ronnó un gobierno 1ninoritario del Partido Den1ócrata 

Cristiano con el apoyo condicional de cinco partidos .. -incluido el PCI. En 1979 

dejaron de apoyar al gobierno. Su votación cayó al ·30.-l%. continuando su 

decline hasta que en 1 <J<JO. se renon1bró dicha institución con10 Partido 

Dernocrático de la Izquierda, generando descontento entre la línea dura. la cual 

optó por forn1ar su propio partido al que llarnaron Refundación Cornunista. 

Siendo el partido con1unista 111ás grande de Europa Occidental. es un 

partido niarcado por el "compromiso histórico" de apertura hacia otros partidos 

de izquierda. pero con una amplia aceptación de los procesos den1ocráticos, s;n 

llegar a la social-democracia. 

El partido se encuentra ubicado en Vía de lle Botteghe Oscure. -l 0018 6 

Roma. Tel.: 67.11. 

Financian1iento: 

Los rondos del partido provienen de rnuchas ruentes: las cuotas de los 

mie1nbros alcanzan el 10% del ingreso del partido: de los salarios de los 

parlarnentarios con1unistas. la n1itad se va a las arcas del partido: rondos 

públicos para gastos de carnpañas electorales y de organización (45% del total 

que el Estado otorga); ganancias de compañías propiedad del partido. que 
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tradicionahnente gozaban de un rnonopolio cornercial entre Italia y la llnión 

Soviética y los países cornunistas. lino de los casos ruás ruencionados fueron las 

irnportaciones de carne provenientes de Hungría. Aderuás. hay u na serie de 

actividades para la recaudación de fondos. 

También hay ganancias de ernpresas cooperativas del Partido. En 1980, 

una de las cooperativas trabajando en una construcción en Rorna, contaba con 

800 trabajadores. 

Por otro lado. se obtiene ayuda por parte de simpatizantes del Partido o 

por ad111inistraciones controladas por éste. que proporcionan servicios (ltiles de 

seguros. con1unicación. transportación, etc. 

Entre los negocios con los que cuenta, se encuentran algunas agencias de 

viaje y de publicidad. lln negocio 11111y rentable es la_ televisión y la radio. En 

1980. las estaciones de televisión controladas por el P'CI se unieron para forrnar 

un consorcio. bajo el nornbre de "Nuovo E111111ittente Televisive" (NET). con el 

propósito de adquirir y producir programas, contactos internacionales con 

compa11ías de co111unicaciones con10 Time-Lif'e !ne. y Trident (Yorkshire and 

Tyne-Tees Television). 

En 1981. cuando el PCI se encontraba en su cenit, el periódico "L'llnitá" 

proporcionaba grandes ingresos debido a la publicidad que ahí se vendía, 

adernús de la propaganda. Sin embargo. para rnantener los periódicos 

con1unistas (L'ara. Paese Sera) el PCI recibía desde el tiempo de Brezhnev 

financiarniento de parte del PCUS. Amerigo Terenzi. ex director del Paese Sera, 

era el encargado de viajar a Moscú para recoger el dinero destinado al PCI. 

Adernás de los soviéticos, ha trascendido que los comunistas italianos recibían 

dinero proveniente de Bulgaria. Checoslovaquia, Alen1ania del Este. Corea del 

Norte e incluso Cuba. Pero a la rnuerte de Terenzi, surgieron a la luz pública 

inforrnes que señalaban que Paese Sera había acumulado un déficit de 22 mil 

n1illones de liras. 

87 



En 1981 Roberto Calvi concede un préstarno a este diario para así acallar 

las críticas sobre su participación en el escándalo del Banco Atnbrosiano. pero 

al poco tiernpo es arrestado y condenado a prisión. Ante esta situación. los 

cornunistas buscaron un comprador para deshacerse del periódico. al que 

encontraron en la persona de Luigi l'ren1igio. un ho111bre que contaba con las 

capacidades y los contactos con la cortina de hierro necesarios para hacerse 

cargo del diario. Así el grupo Ren1igio abrió sus oficinas en Moscú. pro111etiendo 

pagar in1nediatan1ente su deuda. pero la operación se cayó cuando en l'-.18 ~ el 

servicio secreto italiano capturó a Víctor Pronine. vicepresidente de Aeroflot 

Italia. y a Víctor Konlaev. vicepresidente de la Nafta Italia (joint venture 

ltalosoviética). a través de la cual desviaban fondos para las actividades 

prosoviéticas. 

Hoy en día. la dirigencia del Partido Dernocrático de la izquierda (ex PCI). 

trató de aclarar lo concerniente al fondo secreto de Moscú. pero no fue explícito 

en lo relativo al espionaje. Esto debido a que recientemente fueron arrestados 

dos espías que confesaron forn1ar parte del grupo detenido en 19 8 ·L Hasta hace 

poco los ex cornunistas aún recibían financiarniento de los comunistas 

extranjeros. aunque a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. ya no 

directarnente por el PC!JS, sino a través de las oficinas centrales del ex Partido 

Cornunista. 

Corno pretenden den1ostrar recientes revelaciones de la CIA. los cornunistas 

italianos recibieron gran cantidad de dinero desde el inicio de la posguerra. Otro 

rnedio de financiación que facilitaron los soviéticos al PCI fueron los contratos 

en corriente. monopolios de importación con las naciones del Este. estos 

contratos no se pueden romper tan fácilmente. por lo que por un tiempo 

después de la Primavera del Este les siguieron lluyendo capitales. 

Desde 19 7-1. los partidos políticos italianos han tenido que publicar sus 

presupuestos en periódicos que no pertenezcan al Partido. El PCI lo ha hecho 

desde 1979. publicando sus cuentas principahnente en el Corriere della Sera e 11 
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Popolo. ambos diarios del Partido Demócrata Cristiano, ahora llamado Partido 
Popular. 

Además de estos n1edios, los partidos italianos se han dividido diversas 

áreas econón1icas en "zonas exclusivas". a partir de las cuales se financian. Los 

coruunistas se encargan de los sectores de asistencia social. servicios y la 

expedición de licencias de construcción. 

CJbscrvaciones: 

Este partido. pese a sus ligas de ticrnpos de Guerra Fría. ha dernostrado una 

rncjor adrninistración que sus rivales italianos: su 1ne1nbresía contribuye 

voluntarian1ente rnucho rnás que los otros casos: su cuartel general es adecuado 

para un partido con un alto grado de prestigio, pero sin excesos: los salarios 

bajos. sus bibliotecas. centros de investigación y exhibiciones dignas pero no 

extravagantes. En surna. pese a que este partido -está iniciándose en las 

prácticas que trajeron gran desprestigio a la democracia cristiana y a los 

socia listas. la corrupción no es tan patente y sus en1presas son n1ejor 

111ancjadas. Inclusive. es muy probable que el tan vilipendiado apoyo financiero 

otorgado en el pasado por los soviéticos haya sido rnucho menor de lo que se 

supone. 

-1-.2.-1-.2. Partido Demócrata Cristiano. (Ahora Partido Popular). 

Organización: 

La Democracia Cristiana fue fundada en 194 3. como resultado de una 

combinación de grupos católicos no fascistas. Después de la Segunda Guerra 

Mundial surgieron como la prin1era fuerza política con 35.4% de la votación. 

Participaron en el gobierno tripartita con los comunistas y los socialistas. Con 

el advenimiento de la guerra fría se rompió con la coalición. ganando la OC el 

48.5% de la votación. ayudándole bastante el factor anticomunista que 

iruperaba en el mundo occidental. 

Los dernócratas cristianos dominaron durante muchos ailos el gobierno 

italiano. forrnando 111uchas coaliciones con pequeilos partidos de derecha y 
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centro. A finales de los sesenta debido a los conflictos sociales y econón1icos. se 

ron1pió con la coalición con los partidos de centro-izquierda. La situación se 

volvió 1nás inestable con los continuos avances de los partidos co1nunistas y 

fascistas. Para 1977. los detnócratas cristianos tuvieron que aceptar un acuerdo 

con otros cinco partidos para que apoyaran su gobierno. conocido co1no el 

co1npro1niso histórico. el cual fue i1npulsado por el entonces Pritner Ministro. 

Aldo Moro. quien sería secuestrado y posteriormente asesinado por las Brigadas 

Rojas. una organización de extre1na izquierda. en 1979. 

Con el retiro del apoyo de los co111unistas en 1979. la DC se enfrentó con 

"·arias dificultades electorales. Con el escándalo del P-2 en 1981. su autoridad 

1noral declinó aún inás y fue obligado a dejar el control del Pri111er Ministerio. 

Aunque la recuperaron a finales de 1982. la volvieron a perder con el triunfo 

de Bettino Craxi. líder socialista. A pesar de que inclusive han alcanzado lograr 

una 1nayoría en el gabinete. no han podido recuperar- el control del gobierno y 

enfrentan una crisis interna 1nuy fuerte. aden1ás de la falta de apoyo del pueblo 

italiano. 

Para mediados de 1992. la situación de la DC se tornó 111ás dil1cil. cuando 

los jueces de Milán. encabezados por el 111agistrado Antonio di Pietro. iniciaron 

profundas investigaciones que destaparían una ola de escándalos de corrupción. 

algunos de los cuales estaban ligados a las finanzas de los partidos. 

fundan1entaln1ente la Den1ocracia Cristiana y los Socialistas. conocido corno 

Tangentopoli. (ciudad de la "mordida") o "manos limpias" (mano pulite). El 

efecto de Tangentopoli fue tal. que obligó a la refundación del estado italiano. 

111andó a cientos de políticos a prisión. iniciándose procesos a figuras tan 

encumbradas co1no los ex Primeros Ministros. Giulio Andreotti y Bettino Craxi. 

y forzó a una reforma substancial al interior de los partidos políticos. 

Ailos antes. con la caída del cornunisn10 real. el Partido Comunista 

Italiano había tenido que cambiar sus estatutos, e incluso su nombre, a Partido 

De1nocrático de la Izquierda. 1nientras que los grupos inconformes de línea dura 

se organizaron en "Refundación Con1unista". Ahora. Tangentopoli tenía un 
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efecto silnilar en los partidos que habían fonuado parte de las coaliciones 

gobernantes. En el caso de la De1nocracia Cristiana. ésta sul"rió a su vez un 

resquebraja1niento. cuando el grueso del partido que había sobrevivido a los 

escándalos can1bió el non1bre del i nstitn t0 político a Partido Popular en l 9 9 >: 
tuientras tanto. el grupo rel"orn1ista de Mario Segni fundó "Alianza 

Dernocrática". junto con progresistas cristianos. algunos socialistas no 

afectados. y un grupo del Partido Republicano Italiano. Segni se había iuostrado 

ruuy crítico de los actos de corrupción de sus cotupañeros de partido y había 

itnpulsado una refonna de la estructura del siste111a electoral vía referendurn 

que gozaba de gran respaldo popular. 

El Partido Popular niantiene los principios del Partido Demócrata 

Cristiano. incluida su ideología basada en tradiciones sociales y liberales del 

Catolicisrno. aunque ahora se 1nuestra n1ás receptiva a colaborar abiertamente 

con los ex comunistas del Partido Democrático de la l~quierda. Sin en1bargo. en 

el pasado el gran énfasis que tenía la DC en definir al comunisn10 con10 el 

enernigo de los valores que enarbolaba lo ligado intcrnacionalrnente con la 

OTAN y la Unión Europea. Incluso fue bajo los gobiernos dernócrata cristianos. 

cuando Italia se unió a estas organizaciones. La Deruocracia Cristiana. ahora 

Partido Popular. no tiene una estrategia fuerte de planeación econón1ica hacia 

el país. a pesar de la gran intervención estatal en la economía. Sin en1bargo. en 

los últin1os a1\os. han tratado de 111odiíicar las políticas económicas incluyencto 

refonnas fiscales más rigurosas y varias inedidas para la austeridad. 

Sus oficinas se encuentran en: Piazza don Luigi Sturzo ElJR 001-IA Roma. 

Financiarniento: 

Antes de que estallara el affair Tangentopoli. la fuente principal de 

ingresos de la OC eran los fondos estatales. recibiendo aproximadamente el 15% 

del total; lo que se cornpletaba con contribuciones de la industria privada. 

agencias estatales. de organizaciones católicas. ingresos de clubs sociales. etc .. y 

C) 1 



por último las cuotas de los rniernbros. que representaban el lO'Yo de los 

ingresos totales. 

A raíz de la posguerra. la principal preocupación en Italia era la 

contención del comunisrno. Esto fue logrado por los demás partidos italianos 

que buscaban excluir del gobierno al Partido Cornunista. actualrnente Partido 

Dernocrático de la Izquierda. utilizando cualquier táctica. llegando incluso hasta 

la corrupción. 

Esta situación generó un círculo vicioso donde se desarrollaba el 

intercarnbio votos-favores. en el cual se buscaba obtener dinero para dar 

favores generosarnente y así obtener votos. accediendo con esto al poder y claro 

está. al dinero. 

lJna buena carnpa11a electoral en Milán tenía un costo de 100 n1illones de 

liras en 1979. para .19 8 7 el costo era de 3 00 1ntllones de liras. para las 

elecciones de este ar1o la cantidad oscilaba entre 500 y 1000 millones de liras. 

Mientras que los votos de preferencia fueron cornprados por el Partido 

Oernócrata Cristiano a razón de 10 rnil liras/voto en Roma y 50 mil liras/voto 

Nápoles. por otro lado un delegado del Congreso se con1praba en 20 n1illones de 

liras. 

En 194 7. ai\o de las primeras elecciones en Italia después de la Segunda 

C3uerra Mundial. cuando se temía que los comunistas tomaran el poder. los 

nortearnericanos invirtieron más de un millón de dólares en las elecciones. La 

rnayor parte de ese dinero fue a parar a las arcas de· la Den1ocracia cristiana y 

las organizaciones católicas. 

Entre 1948. y hasta 1968. la CIA había destinado 65 millones de dólares 

en las elecciones italianas. a esta cantidad hay que agregarle lo que han 

destinado las multinacionales. por ejemplo: entre 1963 y 1972 la Exxon ha 

destinado entre -16 y -19 n1illones de dólares a los partidos italianos. 
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Otro caso se dio en 1<)57. cuando la Dernocracia cristiana pidió ayuda 

financiera a Washington por valor de 10 n1illones de dólares. ya que 

supuestan1ente el Partido Cornunista Italiano iba a recibir 60 rnillones de 

dólares del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCIJS). Además de los 10 

rnillones en efectivo. pedían tarnbién ~O rnillones en alirnentos para ser 

distribuidos rnediante el prograrna de asistencia de la Dcrnocracia cristiana. 

Aunque püblicarnente los Estados llnidos se negaron. algunos políticos han 

reconocido en privado que Washington brindó ayuda financiera de rnanera 

oculta. En este n1isn10 sentido. en 1<)75 el presidente de los Estados Unidos 

t~erald Ford ordenó a la CIA. por instancias del Departan1ento de Estado. que 

distribuyera 6 rnillones de dólares para las carnpañas de algunos políticos 

deruócrata cristianos. 

La Dernocracia Cristiana también fue un pro~agonj.sta de uno de los 

escándalos político-financieros rnás grandes de la historia: la quiebra del Banco 

Arnbrosiano. Este cornienza cuando la Banca Privata Italiana se declara en 

quiebra en 1<)7-!. con lo que surgen versiones sobre la quiebra de otros bancos. 

entre ellos se 1nenciona al Banco Atnbrosiano. el cual preside Roberto Calvi. En 

este contexto. el presidente de la Banca Privata Italiana. Michele Sindona. es el 

rnás perjudicado ya que sobre él pesan los cargos de la quiebra del banco. 

falsificación de balances. falsa difusión de datos y delitos fiscales. Sindona 

busca la protección de sus arnigos políticos, entre ellos. Giulio Andreotti de la 

OC. Sindona era el banquero de los grupos de poder ligados a la Democracia 

Cristiana. A pesar de esto no recibió protección y tuvo que huir a los EE.UU. 

donde se dedicó a escribir en los periódicos relatando las transacciones 

"desconocidas" de los banqueros italianos. 

Eventualmente. Sindona mandó una carta al presidente del Banco de Italia 

donde daba a conocer la existencia de operaciones ilegales y fondos clandestinos 

en el Banco Ambrosiano. También describió que tuvo que dar varios miles de 

rnillones de liras a la· caja central de la Democracia Cristiana para obtener 

protección de los políticos. Los sucesos posteriores llevaron a la aprehensión de 
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Calvi. quien buscó la protección de los dentócrata cristianos y posteriorrnente 

de los socialistas. e incluso de los comunistas. 

A pesar de ser una dentocracia industrializada fundada sobre valores 

liberales. existen en Italia gran cantidad de compañías estatales. entre ellas el 

IRI (Instituto para la Reconstrucción Industrial). uno de los holdings ntás 

grandes del inundo. que controla el 100% de los astilleros y la industria 

naviera. todas las aerolíneas. el llOº/o de la siderurgia, prácticamente todas las 

telecomunicaciones y una buena parte de la industria autontotriz. 

Al igual que el IRI. existe en Italia otro gran holding de propiedad estatal: 

el EN! (Ente Nazionale Idrocarburi) sucesor de la AGIP. que era la compañía 

petrolera de la Italia fascista. El EN! corresponde. de acuerdo a la conocida 

fórntula de repartición de ernpresas italianas conforrne a las cuotas de poder. al 

Partido Socialista Italiano. siendo. junto con el eanal 2 de la RAI. los 

principales baluartes del sistenta de patronazgo del Partido Socialista y. según 

diversas versiones. fuente inagotable de recursos políticos y financieros. 

Así. los gerentes encargados de estas empresas deben sus puestos a 

decisiones políticas tontadas con base a los resultados electorales, de manera 

que la gran ntayoría de estas designaciones favorecen a los mien1bros y amigos 

de la democracia cristiana: este era uno de los dos anclajes principales de la 

deruocracia cristiana (el otro es la Iglesia Católica y sus organismos). De una 

ntanera u otra los encargados y administradores encuentran el modo de desviar 

dinero a su partido. Otro sector de gran importancia para la DC es su 

monopolio del canal 1 de televisión de la RAI. por medio del cual obtienen un 

cierto control de la información. El Partido Popular heredó varios periódicos y 

revistas. que le pertenecian a la DC. en donde destacan ll Popolo. Corriere de lla 

Sera. y La Discussione. entre otros. 

Además la Democracia Cristiana se financiaba. de acuerdo con lo acordado 

entre los tres partidos más grandes de los sectores ricos de la iniciativa privada. 

como son los bienes raíces y las grandes empresas. 
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Sin e1nbargo, como lo han inencionado algunos especialistas. durante sus 

más de cincuenta años en el poder. la den1ocracia cristiana italiana se vio 

envuelta en diversos escándalos que la vinculaban política y financieran1ente 

con la n1afia italiana. Este asunto ha sido an1plia1nente docun1entado por Joan 

Queralt en su libro "Crónicas inafiosas"u, donde se inencionan otras fuentes 

obsc~1ras de financia1niento que e1npleó este partido para consolidar sus amplias 

redes de poder político a lo largo de la postguerra . 

• Según Queralt, para cornprender las relaciones de este partido con la n1afia 

italiana, se debe partir de niveles de identidad, es decir que la democracia 

cristiana constituyó una confederación de corrientes unidas por un pacto de 

poder, cada una de las cuales asu1nía una representación de intereses tan 

diversos con10 precisos. Por ello, desde su origen algunas partes del conjunto de 

la dernocracia cristiana se encontraban ligadas por razones políticas y 

econórnicas a la inafia italiana, verdadera fuerza dom.inante en varias regiones 

y sectores de Italia. Esta situación se vio ejemplificada cuando. a principios de 

199'>. se suscitó el sorprendente enjuiciamiento del ex primer ministro italiano 

Uiulio Andreotti por su presunta vinculación política con el crimen organizado. 

Esta situación tan1bién es indicativa del grave daño que los manejos políticos 

desaseados le han generado al sisten1a político italiano en su conjunto, pasando 

por sus sistema de partidos, que ahora se encuentra en crisis. precisamente por 

la falta de institutos políticos estables. 

Observaciones: 

Pocos partidos se hao visto involucrados en tantos escándalos como la OC. 

-1..2.-1-.3. Partido Socialista Italiano. 

Organización: 

El PSI se estableció en 1892. Durante el período fascista permanecieron en 

el clandestinaje. En los ailos cincuenta, los socialistas permanecieron aislados 

del sistenia político debido a sus lazos con el PCI. hasta que en 1963 

aueralt, .loan; "Crónicas Mafiosas"; Enfoque, suplemento de Reforma; págs. 12-17; 
México, 18 de septiembre de 1994. 
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participaron en una coalición centrista dirigida por los demócratas cristianos. A 

finales de los años secenta. el liderazgo del partido cayó en Bettino Craxi. quien 

le dio dinan1ismo al partido y en l 981 el PSI accede al poder en coalición con 

los de1nócratas cristianos. los liberales y los republicanos. 

Los socialistas hacen énl"asis en la necesidad de n1ejorar los servicios 

sociales. la justicia social y la eficiencia gubernan1ental. con Craxi. el partido se 

dirigió hacia la derecha del espectro político. 

Los socialistas. rueron el partido que salió tnás dañado del escándalo de 

Tangentopoli. la gran 111ayoría de su liderazgo fue encarcelado, o bien cayeron 

en el descrédito total. a pesar de los esruerzos de Giuliano Amato. un socialista 

con buena reputación que era Primer Ministro en los n1on1entos 1nás álgidos de 

Tangentopoli. para los socialistas. los escándalos de corrupción rueron su 

debacle. al grado de que para abril 19 9 1, en las elec~iones generales. a las que 

habían llegado como el partido en el poder. obtuvieron menos del 5% de los 

votos. 

Ya para las elecciones de 1994, el "status quo" de la política italiana se 

había alterado notablen1ente. al volverse minoritarios los socialistas y. en 

111enor n1edida. sus socios demócrata cristianos. La descomposición del sistema 

de partidos políticos tradicionales. se vio acompartada con un notable 

n1ovimiento hacia la derecha de la política italiana en general. ejemplificado 

por el nuevo programa de los excomunistas del Partido Democrático de la 

Izquierda. quienes abandonaron la lucha de clases en aras de la democracia 

social. pero sobre todo. por el surgimiento de una gran coalición de derecha de 

nuevos partidos que ganaría las elecciones. 

Muestra del resquebrajamiento de los partidos políticos tradicionales fue el 

surgimiento de la coalición lidere ad a por el magnate de la televisión italiana y 

dueño del equipo de futbol Milán. Silvlo Berlusconi. quien. siguiendo el ejemplo 

de Ross Perot. decidió lanzarse a ra arena política con la formación de un 

partido político propio. sin ideología definida. ni organización o trabajo de base. 
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conocido co1110 Forza Italia, una organización de centro derecha que gozaba de 

gran popularidad en todo el país. Forza Italia pretendía basar su arrastre 

popular en la utilización personal de los 1nedios electrónicos y la popularidad de 

su equipo de futbol. el Milán. Su gobierno no duraría el a1J.o. pese a su 

n1esianisn10 que pretendía "salvar Italia", haciendo alusión al non1bre de su 

organización. Forza Italia. que de hecho es el "grito de guerra" de los tiffossi, 

los aficionados al futbol. cuando apoyan a los azurri. la selección italiana de 

futbol. 

A pesar del gran entusiasn10 despertado por su ingreso a la política. 

Berlusconi no tenía la fuerza suficiente para hacerse del poder. por lo que se 

concentró en la creación de una gran coalición de derecha con dos 

controvertidos socios. Por un lado, la Liga del Norte. antes llamada Lega 

Lon1barda. de lhnberto Bossi. un partido que en sus inicios se había 

caracterizado por una den1agogia separatista. pero que en aras de una mayor 

aceptación electoral había alterado su discurso por una propuesta en pos de la 

federalización de Italia. la cual es n1uy bien recibida en las zonas industriales 

del norte del país. Por el otro lado. se encontraba la Alia·nza Nacional. antes 

conocida como el Movimiento Social Italiano y dirigida por <~ianfranco Fini. un 

n1ovilniento neofascista de gran arraigo en el sur de Italia. y que entre sus 

1nie111bros n1ás populares cuenta con Alessandra Mussolini. nieta del Duce. 

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1994 Berlusconi se hizo del 

poder. cuando Forza Italia obtuvo el 21 % de los sufragios, mientras que sus 

contrincantes del Partido Democrático de la Izquierda obtuvieron el 20.4%. Esta 

votación, aunada a la obtenida por la Liga del Norte y la Alianza Nacional. 

llevó a que la coalición alcanzara el 58% de los votos. frente al 14% que el 

Partido Democrático de la Izquierda y sus aliados lograron reunir. 

A pesar de su fuerza cameral. el nuevo gobierno tuvo problemas casi 

inn1ediatamente, cuando el líder de la Liga del Norte. Umberto Bossi. rechazó 

públicamente la participación de la alianza Nacional debido a su filiación 

neofascista, y posteriormente le disputó el liderazgo del gobierno a Berlusconi 
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argumentando que se encontraba den1asiado con1pro111etido por sus intereses 

económicos para poder dirigir el país. Aunque estas desavenencias fueron 

superadas Y Berlusconi logró forrnar gobierno con el apoyo de la Liga del Norte 

y de la Alianza Nacional. su coalición ya se encontraba debilitada, por lo que 

nueve nieses después, tras una serie de escándalos de corrupción de sus 

farniliares, Berlusconi se vio obligado a din1itir. to111ando su lugar Lan1berto 

Dini. quien contó con el apoyo del Partido Popular. la Alianza Den1ocrática de 

Mario Segni. los progresistas federalistas y el Partido Socialista. que así iniciaba 

su recuperación tras los escándalos de Tangentopoli. con la cual este partido ha 

regresado a la escena nacional. 

Las oficinas del Partido Socialista Italiano se localizan en: Vía del Corso, 

-l7ó 0018ó Roma. Tel.: 677.81. 

Financia111icn to: 

El Partido Socialista recibe un 10% del total de los fondos públicos 

distribuidos a los partidos. Otras fuentes rorn1ales de financiamiento son las 

cuotas de afiliación. contribuciones privadas y dinero ganado de empresas 

cooperativas que representan un fuerte ingreso. 

Aden1ás de estas fuentes. los partidos obtienen su financia111iento por otros 

ntedios. Tal es el caso de la repartición de las "con1isiones". Esto. según han 

explicado los especialistas, sucede de la siguiente manera: los ayuntamientos 

locales asignan una concesión o una obra a una e111presa privada. ésta. en 

"agradecin1iento" al gobierno por el otorgamiento de la obra. cede una comisión 

de su costo y sus ganancias. que oscila entre el -10 y el 60°/o posteriorn1ente esta 

cantidad se la dividían los entonces tres partidos más grande.s (den1ocracia 

cristiana, socialista italiano y demócrata de la izquierda. el antiguo partido 

con1unista) en partes Iguales. aunque últi111a111ente en proporciones 111ayores de 

hasta el ó0% de la comisión para los socialistas. Este peculiar rnétodo 

proporciona grandes capitales a los partidos. Las con1isiones provenían de las 

industrias n1ás in1portantes co1110 la Cogefar. Fíat y Torno, entre otras. Esta 

"sociedad" de los partidos ha llegado a los titulares recientemente en un nuevo 

escándalo concerniente a la financiación de los partidos. En este escándalo han 
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sido arrestados varios funcionarios partidistas encargados de estas operaciones. 

entre ellos Enza Pope, responsable de la Cogefar. Luigi Cardenale de los 

comunistas. Sergio Radelli de la den1ocracia cristiana y Paolo Pilliteri. Renato 

Marsani y Cario Tognoli. de los socialistas. 

Sin e111bargo. los ilnplicados directamente no han sido los únicos afectados 

por este escándalo que surgió en Milán (en control de los socialistas). Bettino 

Craxi. secretario general del Partido Socialista habia planeado cuidadosa111ente 

una estrategia cuatripartita. es decir. una coalición den1ocracia cristiana -

socialista - socialde111ócrata - liberal. para regresar co1no Prin1er Ministro. Esta 

aspiración cayó por tierra a raíz del escándalo en Milán donde Mario Chiesa 

(PSI) confesó el caso de las con1isiones. acentuando que en las elecciones de 

l 990. "Bobo" Craxi. hijo de Bettino Craxi. se encontraba en su estructura 

sosteniendo los gastos de organización. Craxi no estaba de acuerdo con la 

candidatura de su hijo. pero ter111inó por ceder. Esta.-situación. aunque en ese 

11101nento no le trajo responsabilidades legales. sí trajo consigo un serio 

desprestigio político para Craxi que vio cómo se desvanecieron sus posibilidades 

de forn1ar un gobierno. 

Según los acuerdos alcanzados entre los tres partidos más in1portantes. a 

los socialistas les corresponde el sector empresarial con10 fuente de 

financia1niento. 

El Partido Socialista tampoco salió indemne en el escándalo del Banco 

An1brosiano. Cuando Roberto Calvi. presidente del banco. se vio envuelto en el 

escándalo, busca el apoyo de la democracia cristiana. pero debido al poco éxito 

y a sugerencia del socialista Umberto Ortolani. mien1bro de la Logia niasónica 

P-2. concede un préstamo por 21 n1illones de dólares al partido de Bettino 

Craxi para que libre su situación deudora. Según Calvi. concedió este préstamo 

sin tener garantías. debido a que Ortolani le dio a entender sin ambages que. si 

no acataba sus instrucciones alguien podría arruinarle. 

La situación política italiana se tornó tan difícil tras las revelaciones de 

Tangentopoli. que Bettino Craxi se vio obligado a hacer un discurso el 3 de julio 
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de 1992 que con el tie1npo sería profético. Advirtió: "Buena parte del 
financia1niento político es irregular o ilegal. .. pero no es y no puede ser 
considerado ni utilizado por nadie con.10 un explosivo para hacer saltar un 
sist.e1na. para deslegitimizar una clase política" . 

. Ahora. ante la vorágine de acusaciones desatadas por las investigaciones 

de las cortes. Bettino Craxi se encuentra exiliado en Túnez. en tanto los 

investigadores rastrean sus "fondos negros" en Suiza. Panarná. el Caribe y hasta 

en .cuernavaca. 

Observaciones: 

Este partido no se ha quedado n1uy atrás con respecto a la antigua 

de111ocracia cristiana en la diversidad de sus fuentes de financiarniento. aunque 

en cuanto a los escándalos. los socialistas superaron con creces a la de1nocracia 

cristiana italiana. Es relevante señalar que parte i1np_ortante de la asesoría en 

111ateria de negocios del PSOE. surge de una íntin1a reláción con el PSI. 

En términos generales. la situación financiera de los partidos políticos 

italianos es poco transparente. pese a una a1nplia regulación para normarla. De 

acuerdo a la ley. los partidos deben de publicar sus ingresos y egresos el ~O de 

abril de cada a110. El análisis de los rnisrnos deja entrever lagunas. co1no se 

aprecia a continuación: 

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ITALIANOS, 19114 
(en millones de liras). 

Partido Politico Ingreso Egresos Déficit Déficit total 
19114 19114 19114 

Democracia Cristiana thov, Partido Ponular\ 50,188.20 61,804.30 11.616.10 -13.212.90 

b:~~~rlt'i'~uá'~'1: 11¡-:,1~T~:'cJ~~oy, Partido 108,356.80 108,266.70 +90.10 -23,708.90 

Partido Socialista Italiano 30.953.40 33.865.60 -912.10 -10.953.20 
Movimiento Social Italiano lhou. Alianza Nacional) 9.123.60 9.172.30 -48.70 -3.642.90 
Partido Social Democrático Italiano 8,160.70 9,546.00 -1.385.30 -6.659.30 
Partido Radical 6.709.20 7.327.70 -518.40 +439.90 
Partido Liberal Italiano 6.011.60 6,445.40 -433.80 -2,997.10 
Partido Renublicano Italiano 5,865.60 6.270.00 -404.40 -1,003.80 
Democracia Proletaria 2,798.50 3,029.50 -230.90 -580.80 
Fuente: Alemim Velasco. Miguel. "Las Finanzas de la Polltica· pag. 196. 
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Como se observa del cuadro anterior. desde principios .de los ochenta. casi 

todos los partidos políticos italianos registraban altos déficits presupuestales. 

situación que denota serias deficiencias adrninistrativas de los misn1os. La 

tolerancia gubernarnental de esta situación generalizada a la larga afectó 

severarnente al sisten1a de partidos en su conjunto para principios de los 

noventa . 

..¡. • .z.c;.J. l111ii1n Cristiana Democrática. 

Organización: 

El partido se formó en 1945. De 1949 a 69 fue la fuerza don1inante. 

pasando a ser de 1969 hasta 1982 fuerza opositora. Con la caída de Helmut 

Schrnidt. los dernócrata cristianos adquieren nuevarne~te un poder rnayoritario. 

El partido aboga por los derechos de la propiedad privada y está en contra 

de la intervención estatal. lJna de sus políticas es la de econornía social de 

n1ercado. oponiéndose al co1nunis1no. 

Las oficinas principales se encuentran en Konrad Adenauer Haus. Friedrich 

Ebert Alle 7~-5 D-530. Bonn l. Teléfono 5-l 41: Telex 88 68 04: Fax 54 -l2 16. 

Financiarniento: 

A principios de la década de los ochenta. el 30% de los ingresos provenía 

de cuotas de los n1iembros. 2 5% de contribuciones privadas. principaltnente de 

negocios y cerca de 30% de subsidios estatales. La dependencia de las cuotas de 

los 1uien1bros siempre ha sido n1enor en el lJCD que en el Partido Social 

Deruócrata debido a una financiación básicamente ernpresarial (por medio de 

fondos). Las cuotas se fijan en una escala can1biaute relacionada al ingreso. con 

una contribución anual de 36 111arcos y un pago promedio de 60 rnarcos. 

En ai\os recientes. con los ca1ubios en la legislación. el aumento de los 

afiliados y los subsidios estatales ha beneficiado al partido. reduciendo su 

dependencia de los financiadores de la gran industria. tradicionalmente una 
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fuerza siniestra en la política alernana debido a su historial en el ascenso y 

financiarniento del Partido Nacional Socialista durante el Tercer Reicb. aunque 

no hay ninguna serial de que esta fuente se esté esfurnando. 

En 1990. de sus 86 grandes donadores. el llCD recibió sus aportaciones 

rnás fuertes de parte de las en1presas de la industria quírnica: 78 7 rnil n1arcos: 

le .siguieron el Deutsche Bank con 767 ruil rnarcos y Daimler-Benz con 6-l-l ruil 

n1arcos. 

Los ingresos totales del llCD han llegado a ser de 119.6 rnillones de 

nu1rcos. la ruitad de éstos provinieron de los subsidios estatales a los partidos: 

1-11.CJ ruillones para el financian1iento de ca111pal1as electorales y 8.1 ruillones a 

cargo de "iguales" por desventajas electorales. La segunda posición más 

in1portante en sus cuentas son las cuotas de los n1ie1ubros: 86.6 rnillones de 

ni arcos. 

Observaciones: 

Al igual que los Torys británicos. es un partido en que el gran capital 

ejerce una gran influencia. aunque ha logrado reunir un an1plio financiamiento 

de parte de sus afiliados. 

~ • .Z.t;.2.. Partido Social Demócrata. 

C1rganización: 

El PSD se fundó en 1875. A partir de 19-!9 hasta 1969 se mantuvo como 

fuerza opositora. Con la adopción de un nuevo programa. convirtiéndose de 

partido de clase a uno que incluía a toda la gente. qu·e encontraba sus raíces en 

la ética cristiana. en el humanismo y la filosolia clásica. la popularidad del 

partido aumentó. logrando llegar a la cancillería. Se mantuvieron en el poder 

hasta 1982 cuando cayó Hehnut Schruidt. 

El partido aboga por el incremento de la intervención del gobierno en la 

planeación y dirección de la economía. Tan1bién busca el aumento del Estado 

benefactor y una reforma educativa. 
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Las oficinas centrales se localizan en Erich Ollenhauer Haus. Ollenhauer 

Strasse l. 5100. Bono. Teléfono 5·\21: Telex 2 28 \6 20: Fax 51 2-l 10. 

Financia111iento: 

El PSD depende fuerte111ente en las cuotas de afiliación corno fuente de 

financia111iento. El aun1ento en la afiliación ha hecho que ésta represente un 

ingreso de gran peso ( \6%). aden1ás de que las cuotas están fijadas en una 

escala ca111biante de acuerdo al ingreso. en un pro111edio de -lb marcos. 

En1pleados. tanto federales corno estatales. tienen que pagar una proporción de 

su salario. que representa un 7% de la cuenta. Los subsidios del Estado (federal 

y estatal) representan un ~ l 'Yo. 111icntras que las contribuciones voluntarias son 

un IO'Y.,. 

El partido socialden1ócrata recaba cuotas de sus n1ie111bros por 129 

111illones de n1arcos. casi tanto con10 por vía de los su~sidios (1 \7.1 111illones de 

111arcos). Sus ingresos totales llegan a ·\-l \. 7 n1illones de marcos y sus egresos 

\ 5-l.-l millones. 

Por eje111plo. en 1 990 una fuente de financian1iento para el PSD fueron los 

donativos de Daimler-Benz (no se publicó cuánto) y de Deutsche Bank (180 mil 

111arcos). asi111isn10 de la línea aérea de Colonia. KF<'- recibió 1 ·\o n1il marcos. 

Observaciones: 

La inhabilidad del partido para contar con contribuciones lo hace 

especialtnente sensible a las variaciones en las contiendas electorales y a las 

lluctuaciones de los miembros en el partido. No obstante. sus fundaciones como 

la Friederich Ebert y las empresas controladas por el partido le permiten 

desarrollar actividades políticas de corte acadérnico y desempenar un fuerte 

activismo internacional. Su liderazgo. tanto bajo Willy Brandt como con 

Heltnut Sch111idt. le ha otorgado un a111plio prestigio internacional. 

A continuación se exponen los porcentajes de ingresos por distintas 

entradas de los diversos partidos políticos alemanes. ( 1990): 
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Partidos Cuotas de miembros Subvenciones • Donativos Varios 
UCD 26.60 46.40 21.90 6.40 
PSD 40.60 43.10 11.50 4.80 
PDL 13.50 54.90 27.50 4.10 
use 17.70 39.20 39.80 3.30 
Verdes 23.60 45.10 23.80 7.50 

.. 
• restttuc1on de gastos de campaña y compensaciones. 

11. AMf::RICA. 

-t.3. PARTIDOS POLiTICOS EN LAS :'\'IONARQl!iAS PARLAMENTARIAS. 

4.3. I. CA.Y.-1 O.rf. 

Organización. 

Los tres principales partidos políticos canadienses tienen tradiciones 

propias de financian1iento con el Partido conservador Progresista en un extremo 

del espectro. siendo históricarnente el principal reciprente de contribuciones de 

las grandes corporaciones y sectores más atluentes de la sociedad: en el otro 

extrerno se encuentra el Partido Nueva Democracia (NOP). ligado desde su 

origen al 111ovi1nicnto sindical. Los Liberales se ubican 111ás cerca de la clientela 

de los conservadores que del movirniento obrero organizado. atrayendo en 

especial las sirnpatías de los profesionistas y de las clases atedias urbanas. 

Histórican1e11te. los partidos políticos en Canadá siempre enfrentaron 

dificultades para su financiamiento. especiahnente en períodos en que no había 

elecciones. Cabe seilalar que desde la década de los veinte. los liberales habían 

intentado consolidar su financiarniento. solicitando a sus cerca de 2.,J,O 

Asociaciones Liberales Distritales donaciones anuales de 2 50 dólares cantidad 

para el 111antenimiento de sus oficinas en Ottawa. Este esfuerzo no tuvo mucho 

éxito. 

Los conservadores. por su parte. intentaron en 194 ·~ "democratizar" su 

base financiera poniendo en n1archa una Campaila Financiera Popular, 

solicitando donaciones pequeilas de 2 5 dólares can. a grandes grupos de 

104 



personas de diversas clases sociales. Esta can1paña financiera no logró siquiera 

cubrir sus propios gastos y el partido se vio obligado a seguir dependiendo de la 

buena disposición de los grandes intereses econó1nicos que tradicional1nente 

contribuían a su sostenhniento. 

No fue hasta la promulgación del Election Expenses Act de 197-l que el 

financian1iento de los partidos políticos fue reglan1entado ccin legislación propia 

111ás allá del código penal. Dicha legislación tuvo un enonne in1pacto en las 

finanzas de todos los partidos políticos e incluyó legislación que sentaba 

precedentes en la n1ateria para otros países. 

Actual1nente. los partidos políticos dependen fuerten1ente de las 

contribuciones de sus sin1patizantes y inilitantes y. gracias a la nueva 

legislación. de un espectro n1ás a1uplio de la sociedad. 

El Acta Electoral de Canadá establece restriccioñes para los importes que 

los candidatos y partidos pueden gastar en ciertos rubros. de acuerdo a una 

fónnula basada en el níunero de votantes registrados en el padrón de cada 

distrito electoral. 

Ton1ando en consideración que la distribución geográfica de la población 

es 1nuy dispersa. y con el fin de n1antener un equilibrio entre el tan1año del 

territorio o la provincia. se incluye un factor de cálculo que afecta la superficie 

del distrito hasta un límite. 

De acuerdo a los datos oficiales. el gasto total realizado en 19 84 

representó 5. 75 dólares canadienses por votante elegible. La autoridad 

hacendaría del país ofrece reembolsos parciales a los candidatos y a los partidos 

políticos registrados que satisfagan las condiciones que el Acta establece. 

El espíritu de la ley canadiense indica que tanto el partido. como el propio 

candidato deberán ser inuy cuidadosos en la selección de los miembros que 

participan en las can1pa1"\as para evitar inanejos fraudulentos. Estas reglas 
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tarnbién aseguran que aquellos candidatos con rnás recursos no tengan una 

111ayor ventaja. 

Al térrnino de cada elección. todos lo'i candidatos y sus partidos deben 

presentar una detallada relación de gastos auditada. Los gastos correspondientes 

a la auditoría son rcen1bolsados por el gobierno canadiense. 

El sistema de cálculo de topes de campar1a lo establece la Sección 21 O. del 

Acta Electoral de Canadá. en donde se establece una fórrnula acurnulativa para 

el cálculo de los irnportes de los "gastos 1náxin1os de elección". 

GASTOS MÁXIMOS DE ELECCIÓN 

Habitantes por distrito Valor/habitante ($ can) 

1 - 15.000 1.00 
15.001 - 25,000 o.so 

25.001 en adelante 0.25 -
Este sisterna establece un valor decreciente a n1edida que se incrementa la 

población. En el caso de que se trate de distritos electorales en donde existen 

rnenos de diez electores por kilórnetro cuadrado, el sisterna de cálculo descrito 

será el que resulte de aplicar el cálculo en 1.00 dólares canadienses, n1ás 0.15 

dólares canadienses por kilórnetro cuadrado del distrito. En ningún caso, el 

irnporte calculado con la fórrnula anterior podrá ser rnayor al 25°/o del i111porte 

calculado antes de agregar los 0.15 dólares canadienses por kilómetro 

cuadrado. 

Cabe seilalar que una con1paración del sisten1a de topes canadiense con los 

establecidos previamente por Francia e Inglaterra denota un perfeccionamiento 

del primero sobre los segundos, toda vez que torna en consideración diferencias 

territoriales y den1ográficas entre los distritos electorales. buscando siempre la 

igualdad de condiciones. 

En Canadá, el instituto encargado de la supervisión del buen desernpeilo de 

los cornicios de ese país se llan1a Elections Canada. Surgió como resultado de 

las rcforn1as electorales de 19 7-l, y se ha constituido en ·un agente electoral 
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respetado por todas las fuerzas políticas del país. Tarnbién es una rara rnuestra 

de consenso en un país tan dividido en torno a cuestiones federales y 

constitucionales. corno es el Canadá. 

Los tres principios básicos del sisten1a electoral canadiense son: igualdad. 

transparencia y participación. El actual siste111a electoral es básican1entc el 

rnisrno derivado de la reforn1a de 19 74. El Federal Elections Act tiene cuatro 

logros principales. Prin1ero. establece lín1ites a los gastos en que incurran los 

partidos y los candidatos en elecciones generales y parciales. Segundo. provee 

de un rcernbolso parcial del erario a los gastos electorales incurridos por 

candidatos y partidos. Tercero. requiere hacer públicos del origen de las 

donaciones individuales y erupresariales de ruás de 100 dólares canadienses, 

tanto a partidos corno a candidatos. 

Entre los efectos inrnediatos de la legislación d.e 1974. se encuentra un 

crecirnicnto del núrncro de donadores. así corno la cantidad de recursos 

obtenidos por los partidos. llegando incluso a salvar de la bancarrota a algunos 

partidos. incluido el Partido Conservador. quien se encontraba a punto de 

declararse en quiebra. 

NUMERO DE DONANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
CANADIENSES EN EL PERÍODO 1979-1988 

(solamente en elecciones generales) 

Año 
Liberal Conservador NDP 

Número Número Número 
1979 17,226.00 42.948.00 65,031.00 
1980 22.606.00 37,884.00 63,699.00 
1984 35,631.00 114,485.00 81,261.00 
1988 37.911.00 67,926.00 120,703.00 

Fuente: Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política• pág. 202. 

Corno se aprecia en el cuadro anterior, se da un crecin1iento importante en 

el universo de donadores de los tres institutos políticos. siendo el caso más 

destacado el del NDP. 

ruis1110. los can1bios 

el cual duplicó su número de contribuyentes. Por lo 

a la legislación electoral generaron importantes 
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incrementos en la recaudación de los partidos. En el caso del NDP. se 

cuadriplicaron sus ingresos en el rnisn10 periodo. 

RECAUDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CANADIENSES EN 
EL PERIODO 1979-1988 

(solamente en elecciones generales) 

Año 
Liberal Conservador NDP 

cantidad cantidad cantidad 
1979 5.220,520.00 8.375.716.00 4,741.281.00 
1980 6.217,795.00 7,564.120.00 4,920,447.00 
1984 10,553.316.00 21, 145,920.00 10,371,018.00 
1988 13,211,364.00 24.520.364.00 18.745,770.00 

Fuente: Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política· pág. 203. 

En relación a las disposiciones de transparencia, se dieron dos tendencias: 

los grandes donadores ernpresariales cornenzaron a otorgar rnontos similares a 

los principales partidos y a diferencia de af!os anteriores. distribuyeron sus 

contribuciones a lo largo del período parlan1entario de cuatro anos. lo que 

contribuyó a donaciones rnás ruodestas, pero n1ás estables para los partidos. 

Otro efecto fue que. rnediantc la transparencia se han desalentado las 

contribuciones excesivas por parte de ernpresas que buscan influir en las 

licitaciones públicas. 

En térrninos generales. la experiencia canadiense sobre los topes a los 

gastos de campana es bien percibida por todos los partidos. pero se reconoce 

que una forn1a tan importante como los topes para lin1itar los gastos de 

campar1a es la reducción de la duracióp de las 1nismas. En Canadá. el período 

legal de campana es generalmente de 51 días. este reducido período se debe 

fundamentalmente a que es un sistema parlamentario. en donde el Primer 

Ministro. su gabinete. y los líderes de la oposición. sólo hacen campana en su 

distrito electoral. y en contadas ocasiones visitan algún otro. pero sólo como 

una muestra de apoyo al candidato de esa circunscripción. 
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.j..3.1.l. Partido Conservador Progresista. 

Organización: 

El Partido Conservador gobernó a Canadá casi la totalidad de los treinta 

años que duró el estatuto de Dorninio sobre Canadá (1867-1897). En un 

principio. el Partido Conservador tenía su base electoral en los canadienses 

angloparlantes y los conservadores religiosos de Quebec. cuando an1bos grupos 

se caracterizaban por el apoyo a políticas en pro del In.1perio Británico, y en 

contra de los Estados llnidos. 

A los conservadores se les ide11tificaba con las políticas diseñadas para 

prornover el desarrollo de una base n1anufacturera autónorna en Canadá. coruo 

eran la "Política Nacional". en cuanto a tarifas y trabas co111erciales 

restrictivas. 

Su pri111era gran debacle electoral fue en 1917. :con10 consecuencia de la 

crisis de conscripción. cuando los franco canadienses. quienes se oponían a la 

guerra. lograron culpar exitosa1nente a los conservadores del involucran1iento 

canadiense en la Prirnera Cuerra Mundial. Arlos después, los conservadores 

regresaron al poder, sólo para estar en este cuando estalló la Oran Depresión de 

1929. lo que le dio a la gente suficientes 1notivos para no votar por ellos. 

El Partido Conservador logró ren1on tar estos problen1as cuando en 1942 se 

convirtió en el Partido Conservador Progresista. a raíz de que Jobo Bracken. 

Líder del Partido Progresista se unió al Partido Conservador corno su líder. Con 

lo anterior. el Partido Conservador. al que se le consideraba antigranjero. 

con1eozó a construir una base de seguidores en las áreas ·rurales de las 

provincias. 

El Partido Conservador se caracteriza. al igual que el Nuevo Partido 

De1nócrata. por una fuerte federalización en su estructura. manteniendo 

autonornía las organizaciones conservadoras provinciales con respecto a la 

organización nacional del Partido. Los conservadores sostienen una reunión 

general sen1ianual. con delegados de los distritos federales. sus asociaciones 
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juveniles y de 111ujeres. así corno las organizaciones provinciales. es en estas 

reuniones que se elige a los principales funcionarios del Partido. 

Los Conservadores cuentan con un Ejecutivo integrado por alrededor de 

l 2 5 personas, casi todas no111bradas por el liderazgo del Partido. El centro del 

poder: al interior del partido es un con1ité integrado por doce 111ie111bros. que 

incluye a los principales funcionarios del partido. reuniéndose regularn1ente. 

Sus oficinas se localizan en: l 78 Queen Street. Ottawa. Ontario. 

Fi nanc ia111 ien to: 

A raíz de que en Canadá se aprobó en el Federal Elections Act de 197-l. un 

sisten1a de créditos fiscales. en lugar de deducciones fiscales. a los individuos y 

en1presas que donen recursos a partidos y candidatos. el Partido Conservador ha 

a111pliado su base linanciera. por medio de un sistema de correo directo. así 

como de la creación del "Club de los 500", integrado por donadores de 1.000 

dólares canadienses. ade111ás de perrnitirle realizar cenas eón n1ayor frecuencia 

para recaudar fondos. De hecho. la nueva legislación vino a rescatar las 

finanzas de los conservadores. quienes tras sufrir una derrota por parte de los 

liberales en 197-l. antes de que la ley entrara en vigor. estaban contemplando 

declarar al partido en bancarrota. 

Los principales programas de recaudación del Partido Conservador son: 

1) Correo Directo. Obtienen listas de los si111patizantes y donadores en el 

pasado. para solicitarles fondos. aunque. con este sistema entran en 

co111petencia con sus organizaciones distritales. 

2) "Los 500". Donadores de más de 1nil dólares canadienses. quienes tienen 

cenas o comidas privadas con personalidades del partido. 

l) El Program.a Corporativo. Programa regional para atraer recursos de 

e111presas privadas. 
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4) Los eventos del Prin1er Ministro. Cuando se encontraban en el poder. se 

sostenían encuentros privados y cenas con el Prin1er Ministro. a un costo de 

500 dólares canadienses. 

Hace unos a11os el Partido Conservador se propuso lanzar un alrnanaque 

político en el que se vendiera publicidad. y en el pasado intentó lanzar una 

tarjeta de crédito de afinidad. pero no se continuó con el esfuerzo. sin ernbargo. 

el Partido Conservador de Ontario si cuenta con una tarjeta de crédito de 

afinidad. 

INGRESOS DEL PARTIDO CONSERVADOR A NIVEL FEDERAL 

1991 1992 

Contribuciones: Miles de dólares Miles de dólares 
Organizaciones Individuales 5.367.00 4.686.00 
Comerciales 6,660.00 6,350.00 
Otras Organizaciones 9.00 . 10.00 
Otros Ingresos 234.00 251.00 
TOTAL DE INGRESOS 12.270.00 11.297.00 

EGRESOS DEL PARTIDO CONSERVADOR A NIVEL FEDERAL 

1991 1992 

Operaciones: Miles de dólares Miles de dólares 

9.638.00 B.798.00 
Asignaciones a los distritos y a 
otras organizaciones partidistas 

2.130.00 1.793.00 

Elecciones parciales --- 44.00 
TOTAL DE EGRESOS 11.768.00 10.635.00 

Como se aprecia. el Partido Conservador sigue dependiendo principalmente 

de en1presas y organizaciones con1erciales. aunque el 79% de las 34.799 

contribuciones recibidas que conforrnan los n1ontos señalados. provinieron d_e 

donaciones de individuos. Dichos fondos son rnancjados por la PC Canada Fund. 

un fideicomiso de ese partido. el fideicomiso que por ley deben tener los 

partidos registrados en ese país. Por últirno. en cuanto a las cuotas de los 

1nie111bros. estas se cubren en las organizaciones provinciales. y no a la 

organización a nivel nacional. 
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~.3. l.2. Partido Liberal de Canadá. 

Organización: 

El Partido Liberal del Canadá surgió corno la contraparte colonial del 

Partido Liberal (Whig) de Gran Bretal1a. luego de que Canadá obtuvo el estatus 

de dorninio en 186 7. Los fundarnentos originales del Partido Liberal eran el 

anticlericalis1110 en Quebec: y el libre cornercio y el anticonservaduris1110 en 

Ontario: 111ientras que su base electoral en el resto del. territorio eran los 

granjeros anglófonos. El Partido Liberal se caracterizaba por un fuerte carácter 

libreca111bista y una política anticolonial. y siernpre ha bienvenido el capital 

estadounidense para el desarrollo industrial. en contraposición de los 

conser\·adores. quienes hasta hace poco se oponían a las inversiones de sus 

vecinos del sur. 

Desde 1867. fecha en que con10 se contentó. Canadá se convirtió en 

don1inio. el Partido Liberal ha tenido solamente nul'!ve líderes. de los cuales 

siete han llegado a ser Prin1er Ministro. Entre sus más pron1inentes líderes se 

encuentran Sir Wilfred Laurier. el prirner francocanadiense que llegó a Pri111er 

Ministro (1896-1<J11). quien encabezó al Partido Liberal por treinta ar1os. e 

instituyó la tradición de alternancia entre anglófonos y francófonos en el 

liderazgo del Partido Liberal: William Lyon Mackenzie King: Louis St. Laurent. 

líder y Pri111er Ministro entre 19-18 y l 957: Lester Pearson: Pierre Elliot 

Trudeau: y por últirno Jean Chrétien. actual líder. y artífice de la apabullante 

\'ictoria sobre los conservadores en l 'J 91. 

El Partido Liberal es el único de los tres principales partidos canadienses 

que busca unir su estructura nacional. con las organizaciones provinciales del 

partido. Los liberales celebran convenciones nacionales cada dos años. para 

decidir sobre la política a ilnplen1entar. así corno para elegir liderazgo. A las 

convenciones nacionales asisten delegados del Parlan1ento. de las organizaciones 

pro\·inciales. de las legislaturas locales. de las asociaciones de votantes. así 

corno de las tres co111isiones especiales que integran el partido: de la Juventud. 

de las Mujeres. y de los Aborígenes. Los delegados a una convención sirven 
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con10 consejo consultivo del Ejecutivo Nacional del Partido Liberal hasta que se 

verifica la siguiente convención. 

El Ejecutivo Nacional del Partido Liberal está conronnado por 14 personas. 

que son: los funcionarios del partido a nivel nacional. los líderes 

ad1ninistrativos de las organizaciones liberales a nivel provincial. y las 

co1nisiones de la Juventud. de las Mujeres. y de los Aborígenes. La selección de 

los funcionarios del partido Liberal a nivel nacional está fuerte1nente 

inlluenciada por los presidentes de las organizaciones del partido a nivel 

provincial. y de las dos comisiones afiliadas (Juventud. Mujeres y Aborígenes). 

Dirección: 102 Bank Street. Ottawa. Ontario. 

financia n1ien to: 

Para sus actividades de financia1niento (recaudación. ad1ninistración. 

presupuestación y erogación). el Partido Liberal del Canadá cuenta con el 

Con1ité de c~ercncia Financiera, integradu por: el encargado de finanzas. el 

presidente del partido, el secretario-tesorero. el presidente del Comité de 

Ingresos. el presidente de la Agencia Liberal Federal. el vicepresidente de 

Finanzas de la Con1isión de Jóvenes Liberales. una representante de la Conlisión 

Liberal de Mujeres, el vicepresidente de Finanzas de la Co1nisió11 de Aborígenes. 

los seis '\·icepresidentes regionales, y el director nacional (con voz. pero sin 

'\"Oto). 

Este Co1uité de Gerencia Financiera es el encargado de la presupuestación. 

así como del diseño de los planes de financiamientos. y está encabezado por el 

Encargado de Finanzas. el cual es designado por el Pr<;sidente del Partido. en 

acuerdo con el Líder del Partido. y sujeto a la aprobación del Ejecutivo 

Nacional. Por su parte, el Con1ité de Ingresos es un subcomité del Comité de 

Gerencia Financiera. el cual es el responsable de la recaudación de fondos para 

el partido: su presidente es designado por el Encargado de Finanzas. pero sujeto 

al acuerdo del Presidente y del Lider del Partido. 
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El Con1ité de Gerencia Financiera reporta anuahnentc a los r11ien1bros y 

sin1palizantes del Partido Liberal sobre el estado de las finanzas, el cual es 

distribuido a las asociaciones lo<'ales o provinciales, al igual que a las tres 

cornisiones y a las asociaciones de votantes. en un plazo no rnayor de seis 111eses 

tras la conclusión del ario al que se refiere el inforrne. 

El Partido Liberal recolecta sus recursos por dos vías principales 

significando cada una la mitad aproxirnada de sn recaudación. La priinera vía 

es ll través de las contribuciones indiYidualcs de n1ás de HJ,000 personas, 

rnientras que la segunda vía es por rnedio de rnás de seis n1il e!npresas y 

organizaciones de donantes. El partido tiene dos gastos irnportantes, los cuales 

ocupan la rnayoría de su presupuesto: las elecciones. que llegan a absorber 

alrededor del 'i '>%de sus ingresos, y la Convención Nacional del Partido, la cual 

representa un gasto aproxirnado del ~8% del total de su presupuesto, aunque la 

autoridad electoral. tal y como lo estipula la ley. le reembolsa una parte de sus 

erogaciones. 

El Partido Liberal es considerado corno el instituto político del Canadá 

rnenos exitoso en cuanto a recaudación de fondos. de entre los tres partidos 

principales. Oeneralrnente. en el periodo entre elecciones no recaudan lo 

suficiente para n1antener su publicidad, aunque algunas cadenas de televisión 

por cable le ceden tien1po. Como resultado de sus problen1as par allegarse 

recursos. el Partido Liberal tiene una deuda de 3.2 millones de dólares 

canadienses. 

-1.3.I.3. ~uevo Partido Demócrata. 

Organización: 

El Nuevo Partido Demócrata (NDP) surgió en 19 3 3 tras la unificación del 

Partido de los Granjeros Unidos. el Partido Socialista del Canadá, y varios 

partidos rnenores. sus integrantes eran inrnigrantes europeos. Desde su origen. y 

basta 1961. se le conocía como la Federación Cooperativa de la Mancomunidad. 

en que carnbió su non1bre al actual. 
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El Nuevo Partido De1nócrata busca instaurar el socialisn10 y poner fin al 

capitalisn10. Desde sus orígenes. el partido tiene dos grandes bases electorales. 

por un lado. los granjeros en Manitoba y Saskatchewan:_ y por el otro. los 

trabajadores de Ontario y Columbia Briránica. Aunque nunca han forrnado 

gobierno. han llegado al poder en Saskatchewan (1971-82) y en Colu1nbia 

Británica (1972-1975). 

Este partido observa una estricta separación entre su organización nacional 

y el partido a nivel local. funcionando éstas con10 unidades separadas. sin 

en1bargo. realizan convenciones l"ederales hianuales_ con la participación de 

delegados de las organizaciones provinciales. las asociaciones federales. algunos 

sindicatos y organizaciones de granjero~. así co1no los Jóvenes Nuevos 

lJernócratas. 

Entre convenciones. el Consejo es la principal autoridad. Dicho Consejo 

está integrado por n1ás de cien n1ien1bros. veinte de los cuales son electos por la 

convención. ~·cinte por las convenciones provinciales y los funcionarios 

partidistas en las provincias. Por su parte. los sindicatos y grupos de granjeros 

afiliados al Nuevo Partido Den1ócrata ta1nbién eligen 1nien1hros del Consejo. 

Este. a su vez. elige de entre sus 1nien1bros al Ejecutivo. el cual está integrado 

por 28 n1ien1bros. el cual es el centro del poder del partido. y se reúne 

frL•cuen te1nente. 

El Nuevo Partido De1nócrata es nlie1nbro de la Internacional Socialista. Su 

dirección es: ~01 Metcalfe Street. Ottawa. Ontario. 

Fi nanciarniento: 

El Nuevo Partido Den1ócra ta es el partido canadiense que 

proporcionalmente recibe n1enos dinero por la vía de contribuciones 

individuales, por lo que ha buscado fuentes alternas que le provean de los 

recursos de que requiere. Este es el caso de su tarjeta de crédito de afinidad con 

el Bank of Montreal y Visa Mastercard. mientras que todos los parla1nentarios 

que pertenecen a esta fracción tienen el compronliso de pagar una cuota de 

1,000 dólares canadienses de su dicta legislativa. y todos los candidatos están 
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obligados por un contrato a entregar el 'JO% del reernbolso que el gobierno les 

hace equivalente al 2 5 % de sus gastos totales de can1par1a. 

En cuanto a la distribución de sus fuentes de financian1iento. dos terceras 

partes provienen de individuos. niientras que el resto de las contribuciones son 

por n1edio de los sindicatos. el cual es uno de los aspectos distintivos de! NPD 

con10 el único partido político canadiense que tiene una relación orgánica con 

los obreros organizados. En cuanto a las corporaciones y en1presarios. estos 

representan una rnínirna proporción de los recursos totales. 

Al igual que con los Conservadores. el Nuevo Partido Dernócrata se vio 

rnuy beneficiado por la Federal Elections Act de 19 7-1. ya que los créditos 

fiscales le perrnitieron recaudar rnillones de dólares canadienses en pequer1as 

donaciones. con lo que no sólo redujeron su dependencia con respecto a los 

sindicatos. sino que incluso acortaron la brech.a. que en materia de 

financiarniento. los distanciaba de sus contrincantes del Partido Liberal y del 

Conscr'\·ador. 

Tal corno se co1ucntó anteriorn1ente. el NPD tiene una organización de 

gran autono1nía entre las organizaciones del partido a nivel provincial. con 

respecto a la sede nacional. esto también se refleja en el financiaruicnto. en 

donde la recaudación la hace el NPD a nivel provincial. sin embargo. el 15% del 

total recaudado se le envía a la sede nacional. 

-1-.-1-. PARTIDOS POLITICOS EN REPÜBLICAS PRESIDENCIALES. 

4.4 . .1. ESTADO!>' Cl1VIDOS DE AiUÉRICA. 

Organización: 

El siste1ua político nortean1ericano goza de una cie~ta excepcionalidad. 

situación por la cual sus partidos políticos son niuy similares y sólo reflejan 

diferencias de rnatiz al interior de un sisten1a caracterizado por compromisos 

concertados. 
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El Partido Demócrata es el inás antiguo. sus orígenes se re1nontan a 

Thomas Jefferson. segundo presidente de esa nación. Tuvo su origen en el sur. 

entre la aristocracia de las plantaciones. pero a raíz de la derrota del sur en la 

guerra de Secesión. el Partido Den1ócrata se ha caracterizado con10 el partido de 

las ininorías y las posiciones progreslstas-n1oderadas. aunque su principal 

baluarte sigue siendo la población blanca de clase n1edia de ·esa región. 

El Partido Republicano surgió en el norte industrial. representando 

tradicionahnente el proyecto librecan1bista de esta región. En la actualidad 

agrupa a los grupos conservadores. la derecha nioderada y los grupos 

ccouó111icaruentc n1ás favorecidos. 

En un principio estos partidos representaban proyectos disínliles: el del 

Norte vs. el del Sur. pero desde la guerra de Secesión han ido convergiendo, 

abandonando algunas posiciones y adoptando otras. si_tuación que los ha hecho 

práctica1nente iguales. 

Aunque la filiación partidista es muy in1portante. los partidos se 

encuentran n1ás bien ·aislados de la política. debido a la inexistencia de 

disciplina partidista al interior del Congreso y la alta autono1nía de sus 

1nien1bros. por lo que las bancadas de los partidos no votan en bloque. 

En los últilnos años se ha profundizado una tendencia entre los votantes a 

atunon1brarse "independientes" en lugar de de111ócratas o republicanos. 

situación que ha debilitado a los partidos. lo que aunado a las n1últiples 

restricciones a las contribuciones y a sus finanzas ha tern1inado por debilitar a 

a in bos partidos"~. 

Financiamiento: 

El financiamiento de las can1pañas políticas de EE.lJlJ. tiene sólo cinco 

fuentes reconocidas por la ley: 

Fondos federales de la. Tesorería 

• Contribuciones del partido 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 
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Contribuciones individuales 

• Contribuciones de un Cornité de Acción Política (l'AC) 

• La fortuna personal del candidato 

Una sexta fuente. producto de una laguna legal. es el "soft Money"'. la cual 

consiste en la canalización de grandes contribuciones de una ernpresa. nnry por 

encirna de los lírnites legales. a través de las organizaciones partidistas en los 

estados. los PACs sirnpatizantes. así corno el l"inanciari1iento indirecto. Este 

últirno consiste en la erogación de dinero en carnpai"ias publicitarias negativas 

hacia el contrincante. por rnedio de grupos de interés. 

Los fondos federales y los subsidios a los partidos y los candidatos son de 

varios tipos: un subsidio para organizar sus convenciones nacionales. tarifas 

preferenciales de correo. así con10 un sisterna donde el Estado iguala la cantidad 

recolectada para un candidato presidencial si éste obtiene cinco n1il dólares en 

20 estados por lo 111enos. 111ientras que durante las pri"'lllarias. el Estado igualará 

cualquier donación de rnenos de 250 dólaces n1ientras obtengan por lo menos 

10% de los votos en las prin1arias en que participen. 

El partido puede recibir contribuciones de hasta 20 rnil dólares de cada 

individuo y de hasta 1 5 rnil dólares de un comité. Por su parte. los partidos 

pueden contribuir con hasta 1 7.500 dólares a una can1pa1la senatorial. o bien 2 

centavos por cada votante registrado en el padrón. y un lírnite variable en cada 

estado para la Cámara de Representantes. Por últin10. se permite a los partidos 

gastos ilirnitados en: la distribución de propaganda escrita. en1padronan1iento 

en nombre del candidato y gastos ilimitados en estampas y posters. 

El Acta de Elecciones Federales permite a los indiv(duos contribuciones no 

1nayores de mil dólares por candidato en cada elección. En 1980 estas 

contribuciones fueron equivalentes al 5 7% del financian1ien to de las campaílas 

congresionales. Estas se obtuvieron por varios rnedios: las solicitudes personales 

(ya sea por teléfono o visitas personales). la solicitud por correo. las cenas y 
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eventos donde se paga una cantidad para convivir con su candidato. y el 

patronato (algunos servidores públicos hacen una contribución a la can1paña). 

Los comités de Acción Política (PACs) no están ligados ni a partidos o 

candidatos pero gastan para inOuir los resultados tanto de ·las elecciones con10 

la la-bor legislativa. Los PACs gastan dinero eo dos forn1as: para apoyar u 

oponerse a un candidato o los transfieren directan1ente al candidato. Los PACs 

pueden contribuir con hasta 5 1nil dólares por cada candidato en cada 

can,J.pa1ia. 

A pesar de estos lín1ites en las donaciones a un candidato, las cuales 

buscan reducir a su n1íni1na expresión las contribuciones del "big money''. es 

decir fuertes sun1as de dinero provenientes de un gran consorcio industrial. o de 

individuos con cuantiosas fortunas. existe una laguna en la ley que permite 

donar grandes cantidades de dinero a uno o varios- candidatos. Esta laguna 

consiste en que se pueden donar fuertes surnas de dinero a una campaña federal. 

ya sea al Congreso o a la Presidencia. por inedia de los partidos estatales. A 

estas contribuciones se les conoce con10 "soft money''. en contraposición del 

"hard n1oney". es decir. las contribuciones a candidaturas federales en 

concordancia con los lín1ites de 1.000 dólares a título individual. o de 5 .000 

dólares a través de un PAC. 

Las considerables donaciones del "big money" son generahnente producto 

de una combinación de "soft" y "hard money''. como es el caso de la correduría 

de Wall Street, Goldman, Sachs & Co.. la cual para la campaña de William 

Clinton donó casi cuatrocientos mil dólares. de los cuales 275.800 provenían de 

Robert Rubín. viejo y cercano amigo de Clinton. quien era vicepresidente de la 

firma. y en la actualidad es el Secretario del Tesoro. Además de estas 

donaciones. el personal de Goldman, Sachs & Co. y sus familias se organizaron 

para recolectar fondos para la can1paña, consiguiendo más de 5 millones de 

dólares. 
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Algunas empresas. buscando garantizarse acceso al gobierno, 

independientemente del ganador de la contienda electoral -o por lo 1nenos de no 

herir las susceptibilidades de ningún político-, recurren a donar fuertes su111as 

de dinero. tanto al candidato dentócrata. co1110 al republicano. Estos casos de 

"donantes dobles" son cada vez más comunes, cargándose los niontos 

generahnente a favor del candidato que busca la reelección. En cuanto a los 

intereses de los "donantes dobles", por lo general corresponden a en1presas que 

enfrentan crecientes restricciones legales. o que suscitan controversias entre la 

ciudadanía. con10 son los casos de las industrias tabacalera. alcoholera. 

petrolera y de annan1entos. 

DONANTES DOBLES EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 1992. 

DONANTE BUSH CLINTON 
Archer Daniels Midland 1.012.000.00 (81.65)% 227,500.00 (18.35)% 

R.JR Nabisco 447,955.00 (59.82)% .- 321 ,000.00 (40.18)% 

Atlantlc Richfiel Ca. 515,800.00 (66.74)% 257,042.00 (33.26)% 

Phillip Mortis 394,580.00 (63.94)% 222,500.00 (36.06)% 

Tabacco lnstltute 108.676.00 (46.00)o/o 127,576.00 (54.00) 

Revlon Group 140,000.00 (49.70) 141,700.00 (50.30)% 

.Joseph W. Seagrams & Sons 507,227.00 (71.03) 206,910.00 (28.97)% 

IAnheuser Busch Ca. 126,000.00 (42.40)% 171,200.00 (57.60)% 

Chevron 319,000.00 (75.07)% 105,938.00 (24.93)% 

Phillips Petroleum 235,000.00 (83.91)% 45,075.00 (16.09) 

Me Donnell Douglas 42.900 (49.03) 44,600.00 (50.97)% 

Fuente: Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Politica• pag. 213. 

Por último, la quinta fuente de financiamiento es la fortuna personal del 

candidato. El caso que últiman1ente acaparó titulares. que mejor tipifica esta 

situación, fue el de la candidatura independiente de Ross Perot. quien 

inicialmente ofreció gastar hasta 100 - 1 50 niillones de dólares de su fortuna 

personal para su campaña a la presidencia. aunque a fin de cuentas no llegó a 

esos 1nontos. 

Otro caso que tantbién nierece ser desatacado por los fuertes volúmenes de 

capital erogados para garantizar la elección a un puesto de representación 
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popular. es el del Teniente Coronel Oliver North. quien en 19 94. durante la 

ca1npaña por la senaduría de Virginia se gastó aproxin1adan1ente 16 111illones de 

dólares. suma en extre1110 exagerada para ese tipo de elecciones. tratándose de 

un estado relativarnente pequeño. El controvertido Teniente Coronel -experto en 

financiarnientos paralelos irregulares- perdió la carnpaña y tarnbién el dinero. 

-1.-1. I .1. Partido Demócrata. 

Organización: 

Corno partido rnoderno surge en 19 32 con Franklin D. Roose\'elt. La 

política del "New Deal". con el apoyo federal n los problernas sociales y 

econórnicos. el apoyo a los pobres. los desernpleados cornbinado con las 

regulaciones a los negocios. fueron el soporte para las siguientes 

adrninistraciones den1ócratas. Los dernócratas tuvieron un fuerte control de la 

presidencia por ~2 ail.os. tan1bién controlando el Co.ngreso. Después de 1965 

fueron perdiendo su gran fuerza debido a las tensiones· provocadas por la Guerra 

de Vietnarn entre otras cosas. Actualn1ente. controlan el Congreso en un 

gobierno republicano. 

Las oficinas generales se localizan en 1625 Massachusetts Avenue NW. 

Washington. OC. 200 3 6. 

Financia rniento: 

El apoyo financiero a los candidatos demócratas proviene de muchos 

grupos econórnicos. particularmente de sindicatos. ·algunos grupos de interés y 

varios contribuyentes pequer1os. siendo éstos una grao fuente de fondos. Los 

sindicatos aportan cerca de la n1itad de los ingresos percibidos por medio de 

PACs. 

Financieramente. los demócratas hao tenido problemas últimamente 

debido a que no cuentan con una organización hábil para las campañas de 

recolección de fondos y no tienen cornités que organicen y dirijan los fondos 

efectivarnente para una acción determinada. Aden1ás. al no tener el partido 

control de la presidencia. generaln1eote reciben menos apoyo financiero. La 
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niayoría de los PACs están patrocinados por las corporaciones empresariales e 

industriales. por asociaciones co111erciales y grupos ideológicos. Tan1bién han 

tenido dificultades para obtener fondos por las incongruencias internas de la 

ideología (divisionisn10 entre el Sur conservador y el Norte liberal). 

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE WILLIAM 
CLINTON EN 1992 

Donante Dólares 
Akin. Gump. Strauss. Hauer. & Feld 50.000.00 
American Bankers Association 25.000.00 
American Federation of Teachers 189.081.00 
American lnsurance Association 49.500.00 
American Medica! Association 32.750.00 
Anheuser Busch Co. 171.200.00 
Arco 269.042.00 
BankAmerica 54.300.00 
Bechtel 132.950.00 
Bell Atlantic 67.625.00 
Blue Cross Blue Atlantic - 21.921.00 
Chambers. Merle 210.000.00 
Chevron 105.938.00 
Clear Water Action 600,000.00 
Communication Workers of America 278,180.00 
Cuban American Florida Fund Raisino 125,000.00 
Democratic Party Managing Trustees 2,000,000.00 
Distilled Spirits Council of the U.S. 85.050.00 
Dwayne Andreas & Archer Daniels Mldland 227,500.00 
Generla Dvnamics 77,180.00 
General Electric 124,725.00 
General Motors 35,551.00 
Glaxo lnc. 80,325.00 
Goldman Sachs 107,850.00 
Goldman Sachs (dinero recolectado cor el personal de la firma v su familias) 5.000.000.00 

Greenvote 600,000.00 
Hard Rock Café 100,000.00 
Health lnsurance Association of America 22,400.00 
Henlev Group 50,200.00 
Holl~ood Women's Politlcal Comittee 1 ·ººº·ººº·ºº 
Human RiQhts CamoaiQn Fund 3,000,000.00 

Hunt. Swanee 225,000.00 

Joseph Seaarams & Co 206,910.00 

Lazar Freres & Co 116,500.00 

LeaQue of Conservation Voters 600,000.00 

Loews Coro. 51,000.00 

MachinisUAerosoace Workers Union 165,585.00 

Martin Marietta 10,000.00 
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-continuación-
Donante 

McDonell Dounlas 
MCI 
National Education Association 
Nvnex 
Occidental Petroleum 
Okeelanta Coro. 
Patton, Bonns & Blow 
Pfízer Jnc. 
PharmaceuticaJ Manufacters Association 
Phillio Morris 
Phillios Petroleum 
Prooresive lnsurance Ca. 
Public Securities Association 
Revlon Groua 
RJR Nabisco 
Rockefeller. Alida 
Rubin, Robert 
ShellOil 
Sheet Metal Workers 
Sierra Club PAC 

. 
SmithKline Beecham 
Smokeless Tabacco Council 
Southwestern Bell 
Textron 
Tabacco lnstitute 
Tvson Foods lnc. 
United Auto Workers 
United States Tabacco Ca. 
United Steelworkers of America 
Uoiohn 
Vitas Helathcare . . 
Fuente: Aleman Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Pollt1ca• pags. 215-216 . 

-1.-1.1.2. Partido Republicano. 

Organización: 

Dólares 
44,600.00 
49,964.00 

415,000.00 
79,000.00 
55,950.00 
30,000.00 

120,750.00 
13,000.00 
36,950.00 

222,500.00 
45,075.00 

231,300.00 
54,530.00 

141,700.00 
321,000.00 
300,650.00 
275,800.00 

66,300.00 
229,500.00 
600,000.00 

41,950.00 
59,825.00 
69,600.00 
88,650.00 

137,275.00 
17,700.00 

226,615.00 
125,346.00 
403,051.00 

45,575.00 
137,752.00 

El Partido Republicano fue fundado en 18 54 co1no un partido opositor al 

esclavisn10. Se convirtió en un partido de intereses del norte industrial. Con 

sólo algunas interrupciones, los republicanos controlaron la presidencia de 

1861 a 1932, controlando también al Congreso. Después de 193"3, cuando los 

demócratas ton1an la presidencia. el Partido Republicano se debilitó muchísimo. 

Sin ernbargo. desde 1969 el partido volvió a tomar fuerza y apoyo popular. 
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Los republicanos no apoyan a111plian1ente la intervención estatal en la 

economía, y se oponen a la ayuda de industrias específicas, incluyendo la 

agricultura. Son 111ás conservadores 

ecouón1icas y sociales. 
que los den1ócra tas en cuestiones 

·Las oficinas se encuentran en: 310 First St1·ect SE. Washington D.C. 2001. 

Financian1iento: 

Los fondos del partido Republicano provienen de contribuciones de grandes 

intereses econón1icos. grupos especiales de interés y de pequellas contribuciones 

individuales. A excepción de una unión que conglo111era a varias industrias. 

choferes de ca1nión y e111pleados de altnacenes. los republicanos tienen 111uy 

poco apoyo de los trabajadores organizados. 

Los republicanos están mejor financiados que lo_;¡ de111ócratas. Su ventaja 

reside en que tienen ca111pat1as 111ás agresivas y h1ejor planeadas para la 

recolección de fondos. Ta111bién obtienen 1nayores contribuciones de los PACs. 

ya que estos 111ayoritaria111ente son conservadores y representan intereses 

corporativos y en1presariales. 

Se ha tratado de proponer un sisten1a de financia111iento público para los 

candidatos al congreso. Sin e111bargo. 111uchos republicanos se oponen a este 

sistema. porque saben que el financian1iento público ayudaría más a los 

de111ócratas (quienes tradicionaln1ente ban tenido el control del Congreso. aun 

cuando este no sea el caso en la actualidad) que a los republicanos. 

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES EN LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE GEORGE BUSH, 191111 Y 
PARA SU REELECCIÓN, 1992. 

Donante Dólares• 
!American Financia! Group 715,000.00 
Ameranda Hess 100.000.00 
American lntemational Group (ALG) 71,000.00 
IAnheuser Busch Co. 126,000.00 
Annenbem, Walter 200.000.00 
IArcher Daniels Midland 1,070,000 + 1.012,000 
IAshland Oil 90,060.00 
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-continuación -
Atlantic Richfield Co. 949.860 + 515,800 
Bass (familia petrolera) 245,000.00 
Berry (familia publicista) 219,000.00 
D.H. Blair & Co. 21,000.00 
Brocoli, Albert 25,000.00 
Brown-Forman Corp. 250,116.00 
Catto, Henry 10,000.00 
Chenault, Anna 30,000.00 
Chevron Corp. 319,000.00 
Coastal Corp. 128,010.00 
Courtelis Ces. 343,240.00 
Firestone (familia) 247,000.00 
Fisher, Max 1,84500 
MidAmerica Dairymen lnc. 45,000.00 
Ford Motors Co. 35,000.00 
lnternational Business Machines (IBM) 184,000.00 
lnternational Marketing Bureau 603,770.00 
Joseph W. Seargram & Sons 507,227.00 
Peter Kiewit Sons 47,000.00 
Lazard Freres & Ca. 25,000.00 
Marriot Group 320,000.00 
Me Donnell Douglas Cap. 42,900.00 
Merril Lynch & Co. 447,900 + 477,100 

Mosbacher, Robert 121,000.00 
Occidental Petroleum 325,780.00 

Pennzoil 80,000.00 
Phillip Morris Cos. 392,630 + 394,580 

Phillips Petroleum 235,000.00 

Reliance Group Holdings 155,000.00 

Revlon Group 140,000.00 

RJR Nabisco 447,100.00 

Rockefeller, Laurence S. 69,000.00 

RollinsKist Foods (Heinz) 165,000.00 

Stone, W. Clement 103,000.00 

Timken Co. 100,000.00 

United Airlines 20,000.00 

UST lnc. 408,174.00 

Wheelock Whitney 116,250.00 

Weyemauser Co. 13,200.00 

Fuente: Aleman Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Politica" pags. 217-218. 

• Nota aclaratoria: el cuadro refleja las cantidades donadas para la campaña presidencial de 1988; cuando se 
señala una segunda cifra, esta corresponde a una nueva donación, con vistas a la campaña de 1992. Los 
fondos donados para 1988 no fueron erogados en su totalidad, por lo que el remanente fue utilizado en la 
campaña de reelección de 1992. 
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Observaciones generales: 

En relación a una ca1npal1a de reelección, los residentes hacen uso de la 

infraestructura oficial tal con10 en el caso del avión presidencial "Air Force 

One", situación que no recibe n1ayores cuestionan1ientos por parte de la 

oposición. ya que es una costun1bre aceptada y en1pleada por arnbos partidos. 

El sisten1a de financian1iento es virtuahnente el n1isn10 para an1bos 

partidos. debido al carácter altarnente restrictivo de sus leyes. Desde la 

aprobación de la Federal Election Can1paign Act en 197-!. a raíz del escándalo 

Watergate se ha buscado que los candidatos se financien en la gente común y 

no en los "gastos gordos". Cabe destacar que esta estructura es difícil de 

reproducir en otros países, debido a los excesivos controles de la legislación 

an1ericana que, para efectos prácticos, se contraponen a las disposiciones 

electorales de los estados. 

111. /\SIA 

4.'i. PARTIDOS POLITICOS EN LAS MONARQlliAS PARLAMENTARIAS. 

4. :;. 1. /,-1 PÓ ....... 

4.:;. 1 .1. Partido Liberal De01ocrático. 

C)rganización: 

El PLD se estableció en l 9 5 5 cuando se unieron dos partidos 

conservadores. t>obernó Japón indiscutidamente desde 194 7 (a excepción de 

l 9-18. cuando accedió al poder una coalición social.ista ). hasta l 9 9 1, en que 

una coalición de todos los partidos de oposición. comandada por disidentes del 

PLD ron1pió la hegemonía de ese partido. 

El PLD no tiene un progran1a elaborado. El partido fue establecido para 

n1antener a los socialistas fuera del poder y mantener un clima pro empresarial 

en Japón. 

Las oficinas centrales están en 1-11-2 l Nagatacho Chiyoda-ku, Tokyo. 
Teléfono 1581 -0111. 
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Financiamiento: 

En Japón, como se con1entó. el Partido Liberal Demócrata (PLD) nlantuvo 

el monopolio del poder, desde 19-±7 hasta 1993, en que una amplia coalición 

lidereada por disidentes de este partido les arrebató el gobierno. La longevidad 

del PLD se debía, en gran medida, a que era una coalición de grupos 

conservadores apoyada por el gran ernpresariado. 

Así. el carácter de coalición del PLD se expresa en la ·existencia de varias 

facciones perfectamente definidas. que se turnaban las distintas posiciones del 

gobierno. Este sisten1a permitía. que a pesar de la volatilidad del gobierno 

japonés, donde el gabinete cambiaba constantemente. existiera certidumbre en 

saber. con antelación. qué políticos estaban destinados a una posición 

deternlinada. 

Este faccionalisrno. que eventualmente llevarla a las escisiones que 

derrotarían electoralmente al PLD, tiene su orfgen en las necesidades 

financieras de los miembros y candidatos a la Dieta, el parlamento japonés, las 

cuales no sólo se circ~nscriben a solventar sus campanas electorales. sino que 

un político japonés debe "cultivar a su circunscripción si· quiere asegurar su 

reelección. Lo anterior implica no sólo visitar a sus electores. sino incluso. 

cuando ellos visitan Tokio, se espera que su representante en la Dieta cubra su 

alimentación. transportación. hospedaje. y en ocasiones dales dinero para sus 

gastos personales. 

Con estos gastos derivados de la cultura política japon·esa. un miembro de 

la dieta se encuentra forzado a buscar el apoyo de alguno de los hombres 

influyentes que pueden conseguir grandes su1nas de las corporaciones. grupos de 

interés, hombres de negocios e industriales. Estos hombres son los líderes de las 

facciones. 

Los líderes de las facciones, para rninimizar. tanto sus obligaciones 

impositivas como las de sus donantes, han constituido sus facciones en 

"asociaciones políticas". tal y como las prescribe la Ley Reglamentaria de 

Fondos Políticos. De acuerdo a esta ley, un partido político. asociación o grupo 

1.2 7 



debe satisfacer ciertos requisitos co1110 "asociación política" para poder recibir 

donaciones y erogar este dinero en actividades políticas. recibiendo varias 

exenciones fiscales de parte del Estado. 

Entre los requisitos de la n1encionada ley se encuentran los siguientes: que 

la asociación en cuestión debe elegir un representante y un tesorero: registrarla 

ante el Ministerio de Autonon1ía o ante la con1isión elec.toral correspondiente: 

reportar las donaciones .Y otros ingresos dos veces al arlo. así corno .sus ingresos 

y gastos tras una elección. Estos trán1ites están acon1paüados por una estricta 

prohibición para recibir donaciones bajo seudóuin10 o anonirnato, así corno de 

extranjeros. 

Así una facción. al contar con esta organización para recaudar fondos y 

repartir favores entre sus asociados. goza de tal autono1nía en tien1po de 

elecciones que funcionan con10 cuasipartidos. Sin e_n1bargo. aunque la gran 

1nayoría del financiarniento de un miernbro del PLD proviene de la fracción a la 

que pertenece. el Partido tan1bién contribuye con una parte. Para la 

financiación del PLD se cuenta con una organización llan1ada Kokumin Kyokai 

o Asociación del Pueblo. la cual depende del Keidanren. la máxima asociación 

ernpresarial del Japón. la cual fija cuotas a los saibatsus o conglomerados 

econón1icos que cornponen el Keidanren. En el pasado, las donaciones por esta 

vía se rnantenían anónimas. aunque ahora tiene que darse a conocer el rnonto y 

nornbre de los donantes. 

En cuanto a los limites para las donaciones. la Ley de Reglamentación de 

Fondos Políticos estipula que una compañía. sindicato, asociación industrial o 

profesional. puede donar a partidos políticos u organizaciones de recaudación de 

fondos. desde 7.5 millones hasta 100 millones de yens (aproxin1adamente. entre 

75 mil dólares estadounidenses. hasta 1 millón de dólares) dependiendo del 

tamaño de la organización donante: estas n1ismas organizaciones sólo pueden 

donar la n1itad de esa cantidad a las facciones e individuos: por su parte. un 

ciudadano. a título personal. puede donar como máximo 20 millones de yens 

(aprox. 2.00 n1il dólares estadounidenses) a partidos políticos. así como a 

organizaciones de recaudación de fondos. y un n1áxin10 de 10 millones de yeos 
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( 100 1nil dólares) a candidatos y facciones: por últilno. ningún grupo o 

individuo puede donar más de l.'> nlillones de yens (15 mil dólares) anuales a 

ninguna entidad política distinta de un partido o una organización de 

recaudación de fondos. 

·Ante estas restricciones. los políticos japoneo;es con1enzaron a utilizar con 

111ayor frecuencia las cenas y otros eventos sociales para recaudar fondos. 

debido a que este procedin1iento no se contabiliza con10 donaciones. Estos 

eveptos tienen un costo pron1edio de 20 n1il yens (200 dólares) a 10 rnil yens 

( ~00 dólares). y rnientras que en 1976 estos eventos recaudaron 50íl rnillones 

de yens ('5 rnillones de dólares). dejando ingresos netos de 260 n1illones de yens 

(2.6 rnillones de dólares). para 1986. la recaudación llegó a los 8.8 mil 

millones de yens (88 rnillones de dólares). dejando ingresos netos de 7.2 rnil 

rnillones de yens (72 millones de dólares): es decir. en el transcurso de diez 

al1os. las cenas y eventos sociales aun1entaron su recaudación total 17 veces. 

111ientras que sus ganancias netas lo hicieron 28 veces. 

Sin etnbargo. llegó a ser tan frecuente la utilización de este rnétodo de 

financiarniento. que la cornunidad empresarial co1nenzó a quejarse. n1ientras 

que tras el escándalo Recruit de 1989. el cual desató una ola de criticismo a los 

rnétodos de financiatniento. los políticos japoneses cornenzaron a restringir su 

uso. lo que llevó a que los fondos recaudados por esta vía decayeran en 50º/o ese 

1nis1no año. 

RECAUDACIÓN REPORTADA POR LOS PRINCIPALES 
PARTIDOS POLÍTICOS .JAPONESES, (1989) 

Partido Político Vens Dólares 
P. Comunista del .Jaoón 29.9 mil mili. 300mill. 
P. Liberal Democrático • 24.e mil mili. 250 mill. 
Komeito 14.9 mil mili. 150 mill. 
P. Socialista del .Jaoón 5.6mil mili. 56mill. 
P. Socialista Democrático 4.2milmill. 42mill. 
Shaminren 603 millones. 6mill. 
• En el caso del PLO, no se contabiliza el dinero recaudado por 
las facciones, el cual se reporta por separado. 
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Observaciones: 

El caso del Partido Liberal De1nocrático japonés es un claro ejen1plo de las 

desventajas que conlleva el pennitir que el siste1na electoral se vuelva 

excesivan1ente dependiente del dinero. Este hecho llevó a que se conociera 

uni\·ersallnente a la política japonesa como "Money Politics" (la política del 

dinero). lo cual generó un creciente distanciarniento entre los políticos y el 

electorado. 

Los escándalos de acusaciones por corrupción y tráfico de influencias han 

ocasionado la caída de varios gobiernos liberales. Dos de ellos. el "Lockheed" y 

el "Recruit". fueron conocidos 1nundiahnente. El segundo. en particular. 

vulnerabilizó al PLD. ya que el 75% de su liderazgo se vio iluplicado. El 

resultado fue la que parecía i111pensable debido a la debilidad de los partidos de 

oposición: la pérdida del PLD del poder tras cuatro décjtdas de dorninio político. 

El poder de las facciones. gracias al 1nanejo del dinero para acceder y 

nu1ntenerse en el poder, llevó a que eventualruente algunas facciones 

aurnentaran su influencia 1nuy por encinta de las den1ás. Tal es el caso de la 

facción Tanaka. la cual aparente1nente aprovechó el descontento popular por 

los escándalos para gestar una serie de escisiones de 1nie1nbros pron1inentes del 

PLD hacia otros partidos. o bien. para fundar otros nuevos. los cuales. tras 

derrotar al PLD en 19 9 >. lidcrearon los esfuerzos a la creación de una coalición 

dirigida por Morihiro Hosokawa y Tsuto1nu Hata. arnbos rniembros de la 

facción Tanaka. Eventuahnente, el gobierno de Hosokawa cayó a su vez 

envuelto en un escándalo, pero los disidentes del PLD. salidos de la facción 

Tanaka. en compañía de los 111ien1bros de esta facción que permanecían en el 

PLD. fundarían un nuevo partido. lidereado por el in1poluto ex Primer Ministro. 

Toshiki Kaifu. 
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4. :; . .z. l.VDIA. 

~.; .2.. l. Part:idu Congreso. (India). 

Organización: 

El Partido Congreso fue fundado en 1885. El líder más protninente que ha 

tenido fue Mohandas K. l~andhi de 1920 a 1948. Gandhi luchó por la 

independencia de la India. Su estrategia e ideas de la no violencia. su 

con1pronliso con el secularis1no. la participación de las rnasas. la 

él u tos u ne ie ncia de los pueblos y la reforn1a de las características 

discrhninatorias del sistetna de castas hindú. dejaron profunda huella en el 

partido 1nodernizado. 

Generahnente el Partido Congreso ha tenido 1nayoría en el Parlamento. Sin 

enthargo. a nivel estatal. 1nuchas veces ha perdido el control de gobiernos 

estatales a 1nanos de partidos regionales o de coalicion.es. 

El partido ostenta un socialistuo n1oderado y apoya la economía nlixta 

planificada. la autosul"iciencia y la industrialización. Apoya el Estado secular 

con valores igualitarios y progran1as especiales contra la discrinünación. 

Las oficinas centrales de encuentran en 24 Akbar Road. Nueva Dchli 110 

()() 1. 

Financia1niento: 

Por ser el partido dominante en la lndia. el Partido Congreso tiene una 

gran ventaja sobre el resto de los institutos políticos en la recolección de 

fondos. En los primeros años independientes de la ludia. el partido gozaba de un 

cuasi nl.onopolio sobre las contribuciones políticas de los negocios y empresas. 

ya que se trataba del partido que aglutinaba a las personalidades y grupos que 

habían encabezado la independencia. Actualtnente sigue recibiendo el apoyo de 

éstos. Tanl.bién adquiere ingresos vía cuotas de afiliación. Utilizan los 1nedios 

usuales de financianliento (fondos. cuotas. contribuciones). aunque muchos 
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observadores y opositores han dicho que durante un período de en1ergencia los 

esfuerzos por adquirir fondos rayaron en prácticas extorsionistas. 

Observaciones: 

Un sisterna de financiarniento 111uy tradicional basado en el patronazgo 

político. que cada día rnuestra ser n1ás inadecuado para una sociedad en vías de 

rnodernización. especialtnente tratándose de lo que se conoce universahnente 

corno "la de111ocracia rnás grande del inundo". 

132 



CAPITULO V 

INFRAESTRUCTURA PARA LA DEMOCRACIA. 

:;. L DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO. 

En el inicio de la década de los a1ios 90 se han integrado nuevas naciones a 

los procesos den1ocráticos. al ticn1po que en las naciones con sisternas 

de1nocráticos se han fortalecido sus cauces. El fenón1eno que establece una 

interrelación entre la evolución de los sisten1as políticos y el desarrollo 

econó1nico ha sido anali'l:ado con profundidad. Las principales conclusiones 

indican que en la n1edida en que las naciones fortalecen sus siste1nas 

productivos en un n1edio econón1ico liberal. a la vez. en forn1a sincronizada. el 

siste1na político debe adecuarse para que la ciudadanía tenga acceso a sistemas 

de decisión con1parativos y co111petitivos. 

La evo! ución de los procesos dernocráticos ha generado un efecto de 

den1ostración en diversas regiones del planeta. A su vez. la legislación referente 

al control del financia1niento de los partidos políticos. ha sido adoptada 

graduahnente por diversos países. El establecin1iento de sistemas de control al 

origen y destino de los recursos financieros de los partidos políticos. se requiere 

co1no condición previa a la existencia de un siste111a den1ocrático. 

La necesidad de consolidar el Estado es fundamental como una condición 

previa de desarrollo económico y cambio democrático. Sin un Estado 

consolidado no puede haber un sistema democrático duradero. A diferencia del 

surgimiento de una sociedad den1ocrática en E.uropa. en donde la 

industrialización ocasionó una rápida urbanización y en consecuencia una 

economía exportadora. en Latinoa1nérica se dio el caso inverso. donde 

iniciahnente se generó una base econó1nica exportadora y un proceso de 

urbanización. como antecedentes a la industrialización.~ 6 

Huber. Evelyne. et. al.; "The impact of economic development on democracy"; Journal 
of Economic Perspectives"; Vol. 7; No. 3; Verano de 1993. 
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Es notable que las teorías econótnicas para la atención de las necesidades 

de las naciones Latinoa1nericanas de la segunda 1nitad del presente siglo, se 

concentraron en la corrección de los desequilibrios 111acroeconónticos. sin lograr 

dar 111ayor atención a la situación de la estructura de clases, de co111petitividad 

interna y de fortalecintiento de los derechos del consuntidor. conto elector de 

opciones econónticas. Muchos de los desequilibrios en la asignación eficiente de 

recursos fueron son1etidos a soluciones Ceruporales a través de negociaciones 

políticas. 

El rnodelo de sustitución de intportaciones. ocasionó una acelerada 

cornpetencia entre países para crear una base industrial en todas las rautas y 

increados. Durante ese período la tensión bipolar afectó la tonta de decisiones 

econónticas en ntuchos países de la región debido a la división de posiciones de 

extrenta derecha o de extre111a izquierda. Anos después, la recomposición 

política de Europa del Este implicó la desaparici-Ón práctica del sistema 

socialista ccntralrnente planificado. 

La contbinación de niveles substanciales de crecimiento. y las crisis 

econórnicas de corto plazo han sido. involuntarian1entc. la fórrnula ntás 

favorable para facilitar la transición de gobiernos autoritarios a gobiernos 

deruocrá ticos. 

En l 9 7 ~. la organización Freedon1 House clasificó -l 1 de las naciones del 

n1undo con10 regímenes deinocráticos. Veinte anos después en número se elevó 

a 75. En esta oleada democratizadora. se ha demostrado que tan relevante es el 

aspecto econón1ico. como el de los valores éticos morales. Tres cuartas partes 

de los países que transitaron a la de111ocracia durante el período 197-1-1979 

fueron naciones católicas. Quizá la ntás i111portante característica de esta oleada 

de den1ocratización. a diferencia de las sucedidas en épocas anteriores. fue su 

transición pacífica ... 7 

Huntington, Samuel P.; "The third wave; Democratization in the late twentieth century; 
University of Oklahoma Press; 1991. 



La lección de este escenario es que la den1ocracia es un agente que irnpulsa 

el desarrollo econónlico: la evolución política debe estar rellejada en ténninos 

de bienestar econórnico. 

La relación existente entre la apertura den1ocrática y el bienestar 

econó111ico presupone que. en tanto se eleve el nivel de desarrollo de una 

nación, el costo de sus procesos de1nocráticos au1nente. En la 1nedida que la 

dcn1ocratización ª'tan.za. en for1na paralela aurnentan las aspiraciones 

econónlicas de la sociedad. !In descenso abrupto y duradero en el nivel de vida 

de la población. puede ocasionar retrocesos políticos de grandes consecuencias. 

En la década de los a11os 80. México irnpulsó un profundo proceso de 

transforn1ación econó1nica. Los ciclos econónlicos de nuestro país no están 

ajenos al papel del gasto público con10 1notor de desarrollo. Por esta razón. la 

asignación del gasto es una variable causal del 111ode~o econón1ico del país. La 

responsabilidad del diseñador de políticas públicas será la de identificar las 

alternativas para que se asignen en ronna eficiente los recursos federales 

dedicados a las runciones electorales. a fin de que se pueda disponer de 1nayores 

recursos para atender las de1nandas de la sociedad . 

.:;.1.1. !>LSTE."'1,-t DE PARTIDOS. 

Bajo criterios de un análisis cconónlico. la estructura de participación de 

los partidos políticos en el proceso electoral puede tener ciertas analogías con 

un sisten1a competitivo de mercado. sin dejar de to1nar en consideración las 

diferencias que existen en los planos ideológicos-históricos. así como en las 

características y personalidad de los candidatos. 

Para su análisis en ténninos econó1nicos. el sisten1a de partidos que 

participan en la lucha electoral puede ser comparado a su vez con las 

estructuras de 111ercado en térnlinos econó1nicos. de ahí que existan casos de 

1nodelos de partidos con presencias 1nonopolistas. oligopólicas, o carteles de 

115 



partidos, tales con10 las alianzas o coaliciones. así con10 otros escenarios de 

cornpetcncia abicrta." 8 

En este sentido. una definición de la función de las elecciones es la 

selección de un tipo de gobierno dentro de un siste1na racional de torna de 

decisiones, en donde el individuo liene la libertad de decidir entre varias 

opciones. Para ello, deterruina el ni\·eI de preferencia de sus alternati\·as en 

forrna transitiva y consistente. Así. se puede establecer un enfoque de 

racionalidad política, desde un punto de vista econórnico ... 9 

Es e\'idente que para que la de111ocracia funcione bien, los gobiernos deben 

financiar su positivo desarrollo. al n1enos en su etapa inicial. Al igual que otros 

sectores. durante su gestación y en sus prirneras fases. los gobiernos ejercen un 

papel paternalista para proteger y guiar la viabilidad de los partidos políticos, 

para lograr que alcancen su 111adurez operativa. Esto _ha sido la experiencia de 

n1uchos países en vías de desarrollo en las etapas iniciales de su consolidación 

dernocrá tic a. 

En este sentido. en México la aportación de recursos provenientes del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para financiar las actividades 

electorales. 111ercce un sornero razonan1iento. La asignación de recursos públicos 

a los partidos desde la pron1ulgación de la LOPPE. hace evidente el 

reconocin1iento del Gobierno Federal acerca de la importancia de realizar más 

que un gasto. una inversión en los procesos deruocráticos. 

Esta inversión se realiza en dos áreas. una que corresponde a la autoridad 

electoral y la otra reservada a los partidos políticos con registro. Por lo tanto. 

queda rnanifiesto que el contribuyente al cumplir con sus obligaciones fiscales. 

colabora en una serie de actividades públicas. entre ellas. al financiamiento de 

todos los partidos políticos. La integración del ciclo de gasto de los partidos se 

Esta analogía permite comprender las características de un sistema de competencia 
en relación a Jos recursos económicos utilizados. No obstante se reconoce que éste 
ejercicio simplifica. sin anularlas. las variables correspondientes al entorno político, 
personalidad del candidato. plataforma ideológica etc. 

Downs. Anthony; "An Economic Theory of Democracy"; Horper & Brothers, U.S.A. 
1957. 
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presenta en su inicio corno un irupuesto que el contribuyente da al Gobierno 

Federal al cumplir sus obligaciones fiscales: por su parte. el gobierno establece 

los presupuestos a la autoridad electoral. así corno a cada uno de los partidos 

en función al rnarco legal vigente. Los partidos reciben estas aportaciones y 

tienen la responsabilidad de utilizarlas en beneficio de la actividad den1ocrática. 

la cual tiene corno receptor final al propio ciudadano. 

Los recursos gastados en esta actividad tienen un co1nporta1niento cíclico. 

que generan ernpleos ternporales, elevan los niveles de gasto en un pequer1o 

período, aceleran la actividad de algunos sectores con anterioridad. durante o 

con posterioridad a las ca1npa11as electorales. 

La reglan1entación vigente en rnateria financiera para los partidos políticos 

reconoce la alternativa de los partidos a generar sus propias fuentes 

conl.plen1entarias de recursos cconó111icos. 

Corno se ha visto la capacidad y la dedicación de los partidos a conformar 

fuentes alternativas de financiarniento es rnuy limitada y hasta en algunos 

(.~asos inl~xistente. 

Una acción dedicada a fortalecer la autosuficiencia financiera de los 

partidos pennitiria liberar recursos del (;obierno Federal para destinarlos a las 

actividades prioritarias. A la vez. esta autosuficiencia. puede constituirse corno 

un indicador de la estructura. la organización y la capacidad de convocatoria de 

un partido, lo cual consolida su penuanencia con10 una fuerza política real. 

viable y sustentada en una sólida base de militantes y simpatizantes. Así lo 

interpreta Panebianco al estimar que la regularidad de la organización de un 

partido representa un nivel de consolidación y 111adurez. en donde el 

financiamiento es un pilar de su institucionalización. • 0 

El terna de financiaruiento a carnpañas y partidos políticos se integró a la 

cultura política de México con gran rapidez. A pesar de que para algunos no 

queda ruuy clara la· ventaja de esta rnodalidad. la acción de nurcbos 

sirnpatizantes y rnilitantes de los partidos políticos ha estado orientada. por 

Panebianco, Angelo; "Modelo de Partido"; Alianza Universidad; Barcelona; 1991. 
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falta de conocilnientos y experiencia en el terna. a buscar la forn1a de evadir las 

restricciones jurídicas que la nueva legislación establece . ., en lugar de 

desarrollar la capacidad de autogeneración de ingresos. 

La total dependencia de recursos públicos ha den1ostrado ser poco 

eficiente. así corno la lotal dependencia de fuentes ilícitas es inaceptable. Entre 

estos dos extren1os existe un a1nplio n1argen de actividad .. en donde los partirlos 

pueden co1nple1nentar sus ingresos. 

El objeto del gasto tiene dos rnotivos claran1ente diferenciados. lino estfr 

orientado a la prornoción del voto. que realiza el Instituto Federal Electoral. por 

ejen1plo la lucha contra el abstencionis1no. El segundo corresponde a la decisión 

en favor de un candidato o partido en el 11101nento de votar. Este segundo 

rnotivo está co111prendido por todos aquellos gastos que realizan los partidos 

para lograr la inclinación de los electores hacia sus pl<.1taforrnas electorales. 

El ejercicio del gasto para estos dos 111otivos -pro111oción y decisión-

1nantiene el con1porta1niento de una distribución normal en que la rnayor parte 

de los receptores resultan beneficiados por la infor1nación. En suma. genera 

rendin1ientos a escala. lo cual ilnplica que en la medida en que se elevan los 

gastos se logra un n1enor hnpacto positivo sobre la promoción o sobre la 

decisión. hasta llegar a niveles en donde podrá darse el caso que el i1npacto del 

gasto sea nulo o negativo. Inclusive puede darse el caso que el gasto excedente 

puede generar resultados inversos. es decir. rendhnientos decrecientes. 

En el disetlo de una actividad promociona!. es necesaria la determinación 

de un universo de trabajo, en este caso es el total de ciudadanos e111padronados. 

El individuo recibe cierto nivel de utilidad de participar 'en .un proceso electoral 

1i1npio. Si los beneficios que percibe al votar sin 1nás bajos que los costos ea 

tien1po. registro y veracidad del proceso. el individuo decidirá que la utilidad 

del proceso es muy baja. es decir el rendin1iento de su inversión en el mercado 

Destacan las disposiciones especificas hacia Presidentes Municipales y Gobernadores 
y en general a todos Jos funcionarios de Ja administración pública a evitar Ja transferencia 
o uso de recursos pollticos con fines electorales, para garantizar la Imparcialidad y 
limpieza del proceso electoral. con énfasis especial en la tipificación de delitos 
electorales cuya sanción es penal. 
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de decisión política. así co1110 el beneficio esperado es inuy bajo. Esta situación 

ocasiona un descenso en el nivel de votos registrado'> o un incre111ento en el 

nivel de abstencionis1110. El c:.on1portarniento del individuo podría aseruejarse al 

de la "tran1pa por la liquidez". en donde el votante prefiere la abstención en 

lugar del voto." 

El vacío dentro de este "n1ercado político" se llena inediante organisn1os 

cuasi-políticos. que sustituyen la función de intennediación entre el elector y el 

gol}ierno correspondiente a los partidos. Ejernplo de ello son algunas de las 

Organizaciones No (;ubernan1entales (ON(;'s). las cuales participan a favor. en 

contra o de forn1a in1parcial frente a los partidos. llna fonna de participación 

positiva de estos intennediarios es la de prornover la eficiencia del "mercado 

político" en ténninos de la reducción de costos de infonuación. integración de 

segrnentos afines del mercado y participación representativa de grupos de 

votantes. 

:;.J . ..?. FACTORES ECONÓ1HICOS RELACIONADO ... ' CON LA ,-1CTIVIDAD 

FI.VA.VCIERA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

En México es oportuno analizar la relación entre las transforn1aciones 

econó1nicas y la evolución política. La detenuinación por primera vez con base 

en los resultados de las elecciones y los reportes de gastos de can1paña. del 

costo que representa obtener un voto. así como una evaluación de la 

infraestructura necesaria para el funcionamiento del sisten1a democrático. es un 

punto de partida para lograr entender iuás esta relación. 

Co1110 toda actividad económica. el financia111iento a partidos políticos se da 

dentro de un ámbito de escasez de recurso.o;, cuya asignación tiene una serie de 

prioridades de carácter social. Los factores ruás relevantes que inciden en el 

gasto de cada campaña electoral. son tien1po. distancia. número de poblaciones 

que el candidato visite. nivel socioeconómico de los votantes. número de 

partidos y candidatos contendientes. nivel medio de ingresos. nivel de precios. 

La trampa por la liquidez es una teoría que supone que una tasa de interés baja 
genera muy bajos rendimientos por lo que el ahorrador no desea invertir su dinero y 
prefiere mantenerlo en efectivo. 
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infraestructura local. número de eventos a realizar. dirnensión del equipo de 

trabajo en la can1pa11a. entre rnúltiples factores adicionales .. 

La actividad de los partidos está inscrita en la ley que define las características 

de sus relaciones con el gobierno. entre sí. y con la ciudadanía. Finalrnente. 

continuando con la analogía del "rnercado político" se generan serias 

distorsiones de reprcsentatividad. cuando los partidos actuante.~ en el juego 

político. establecen barreras no tarifarias al acceso de nuevos cornpctidorcs en 

dicho increado encan1inadas a preservar su pcrruanencia. 

~ . ./.3. C.fCLO ELECTORAL. 

La actividad electoral se lleva a cabo cada arlo en un intenso calendario a 

nivel federal. estatal y rnunicipal. que abarca a representantes de los poderes 

ejecutivo y legislativo. El ciclo de actividad de los procesos electorales en 

México tiene un con1portan1iento sexenal. Cada seis .anos se llevan a cabo en 

nuestro país. -l. 5 80 elecciones para igual n írrnero de represen tan tes de los 

poderes ejecutivo y legislativo. El tiempo de duración de las campanas está 

integrado con el fin de celebrar conjuntan1ente las elecciones de diversos 

puestos a nivel local o federal. Por su parte. la intensidad de la actividad 

electoral se acentúa en función del nún1ero de partidos y candidatos 

contendientes. 

No se incluyen los procesos de selección correspondientes a los usos y 

costun1bres de diversos grupos étnicos del país. 

CICLO DE ELECCIONES DURANTE UN PERIODO 
SEXENAL EN MÉXICO 

Nivel electoral Elecciones 
Presidente 1 
Gobernador 31 
Senador 128 
Dio. Federal 300 
Dio. Fed. Reo. Prooorcional 200 
Dio. Local 1,500 
Presidente Municioal 2,380 
Asamblea de Reoresentantes del D.F. 40 
Fuente: COFIPE 
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.t;.1.-1. CAHACTER/STICA.~i DE LO.<> RECCIHSO!•' DE LO!~ PARTIDOS. 

En la actualidad los ingresos de los partidos políticos provienen en un 

elevado porcentaje del <.;obierno Federal. corno parte de las prerrogativas que el 

Artículo -l 9 del COFI PE les confiere~'. Los partidos políticos. deben recibir el 

apoyo del gobierno para su desarrollo. pero también. tienen la posibilid¡¡d de 

diversific¡¡r l¡¡s fuentes de sus ingresos. a través de los nlec¡¡nisrno.~ que con 

estricto ¡¡pego a la legalidad satisfagan sus necesidades financieras. 

Hay quienes estirttan. que el sólo fenórneno del financiarniento público 

corrige el asirnétrico escenario que se puede dar entre los partidos, perrnitiendo 

que la contienda electoral se vea rnás corupetida. 

En térrninos econórnicos, la dernanda de recursos de los partidos políticos 

está parcial111ente satisfech¡¡. con base en los recursos provenientes del 

financiatttiento público. La cantidad adicional de re·cursos que requiere cada 

uno de los partidos. no es una cifra conocida. Los partidos cuentan en el acceso 

gratuito al uso de correo y telegra11a de un subsidio directo que ahorra dos 

partidas de gran i1nportancia. 

a) Ingresos no guberna1nentalcs.- En todas las den1ocracias occidentales. 

los partidos políticos reciben aportaciones de la sociedad para con1plementar 

los ingresos que reciben del gobierno. Con10 resultado. las estrategias de los 

partidos para la recepción de fondos provenientes de la sociedad han 

evolucionado a la par con las necesidades de n1ayores recursos econó1nicos. 

Los partidos Republicano y Demócrata de los EUA. los Laboristas y 

Conservadores de Gran Bretaila. por nlenclonar ¡¡lgunos. recurren las estrategias 

que funcionan para la procuración de fondos en organizaciones filantrópicas. 

Existen especialistas que se dedican profesionalmente a solicitar 

aportaciones de can1paila a diversos estratos de la población y a través de 

diferentes 111edios. La investigación de mercados. el análisis de bases de datos. el 

Alemán Velasco. Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 
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muestreo telefónico, correo y organizaciones de servicio son sólo algunos de los 

medios utilizados exitosa1nente. 

b) Cuotas.- Al igual que en la 1nayoría de los partidos del n1undo. la 

recepción de cuotas de los rniernbros individuales. no. es la fuente n1ás 

ilnportaute de recursos. pero es la fuente n1ás ilnportante de soporte en cuanto 

al nú1nero de 1nie1nbros que apoyan a la organización. Pese a que las cuotas son 

la base ilnprescindible de su origen y permanencia. no hay partido político hoy 

que sea autosuficiente a través de esta vía. 

En Francia. Espai\a, Alemania. Estados Unidos y Canadá. las cuotas y 

donaciones por parte de sus 1nilitantes y sin1patizantes tan1bién desen1peñan un 

papel in1portante en el financian1iento de los partidos. De los partidos 

irnportantes de Europa. los ingresos vía cuotas no rebasan el ~o·x. de sus 

ingresos totales. 

En el caso de México. el partido n1ayoritario. el PRI. publica regularmente 

la convocatoria a sus n1ie1nbros para la recepción de cuotas. Los dernás partidos 

realizan la pron1oción y la obtención de sus cuotas a través de canales internos. 

e) Rifas y Sorteos.- La generación de ingresos a partir de rifas y sorteos. es 

una fuente de recursos que requiere de experiencia en su adrninistración y 

operación. Los partidos políticos desarrollan una in1portante actividad 

pron1ocional en cada una de sus rifas. 

Una innovación en este concepto fue el uso de siste1nas de lotería 

instantánea. que se aplicó en el PRI a partir de 199.2 y actualmente sigue 

vigente. Por su parte el PAN ha realizado rifas de vehículos y otrós premios que 

no son privativos para los 1nien1bros de los partidos. por el contrario se ofrecen 

al público en general. La generación de ingresos por este concepto. merece 

atención. así co1110 el hecho de contar con los derechos de propiedad intelectual 

y rnarca del tipo de lotería deuo111inada "El boleto millonario" de cuyo 

usufructo. ya sea por el propio partido o por particulares. podrán generarse 
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ingresos adicionales. Tanto el PRI como el PAN. han dado a la publicidad los 

resultados de los ganadores de sus rifas de auton1óviles y otros pre1nios. 

d) Artículos utilitarios.- Toda actividad electoral se caracteriza por la gran 

distribución de diversos elen1entos prornocionales de uso diario. con el e1nble111a 

del partido y de sus candidatos. la generación de ingresos por estas fuentes de 

actividades. tales cotno: la venta de gorras. carnisetas. encendedores. llaveros. 

etc .. es baja. Algunos partidos con10 el PRD venden estos articulos. niientras 

que otros. gracias a sus patrocinadores. los obsequian en sus actividades de 

prornoción. o;-1 

e) Otras fuentes.- Dentro de los n1arcos que la ley establece los partidos 

políticos en México pueden asociarse con particulares para la prestación de 

servicios o producción de bienes. En Europa los partidos politicos son 

propietarios o accionistas de diversas en1presas del si;ctor privado. que ofrecen 

al público diversos productos. La renta de los espacios publicitarios es una 

fuente perrnanente de ingresos. y es una herranlienta de trabajo indispensable 

en un período de carnpaoa políticaH. 

0 Servicios Financieros.- En la Gran Bretana. el Partido Laborista ofrece a 

sus nlien1bros una fan1ilia de servicios financieros. tales corno: tarjeta de 

crédito. fondos de inversión y ahorro. seguros tnédicos y de vida. etc. La venta 

de estos productos genera comisiones que da a conocer el partido anualmente. 

En México. se estableció con10 punto de partida la tarjeta de crédito de afinidad 

con un Banco privado, PRI-SERFIN. de cuyo uso se generan comisiones a favor 

de dicho partido sin cargo extra al tarjetahabiente. 

g) Publicaciones.- Todo partido en la medida que consolida su estructura. 

requiere publicaciones regulares para difundir sus plataforn1as ideológicas y su 

posición frente a las cuestiones nacionales. La venta de la publicación no da la 

En el caso del PRI, se creó la marca "AVANZA" para prendas de vestir y diversos 
articulas. 

Alemán Velasco. Miguel. "Las Finanzas de la Polltica" op. cit. 

14' 3 



autosuficiencia, por lo que se requiere la inclusión de anuncios de 

patrocinadores que simpatizan con el partido. 

En Europa los partidos son propietarios de periódicos y revistas de 

circulación nacional. y a través de centros de investigación propios o 

acadén1icos, patrocinan la publicación de ediciones relacionadas con los temas 

que favorecen la in1agen y cornprensión de las propuestas del partido. 

En México, los partidos publican revistas rnensuales. así co1no oi:ras 

edi"ciones y en algunos casos reciben ingresos por parte de algunos 

patrocinadores, tales corno: organizaciones productivas, sindicatos. asociaciones 

civiles y particulares. En ningún caso se tiene referencia de que los partidos 

utilizan estos n1edios para dar a conocer los resultados de su situación 

financiera. 

h) Eventos especiales.- La celebración de ferias, eventos deportivos, 

conciertos, exposiciones. etc .. son fuentes de ingresos, así corno de atracción de 

diversos segn1entos de la ciudadanía. La disponibilidad de locales. estadios, 

auditorios. pern1ite atraer gran cantidad de público con bajos rnárgenes de 

recuperación. ya que perntite lograr objetivos proselitistas y de convivencia. 

El costo de las campañas políticas tiene elementos tradicionales en cada 

nación. de acuerdo a la contposición del gasto. Los aspectos generales de 

difusión y propaganda se utilizan de acuerdo a las costumbres de cada país y 

cada partido en particular. La tendencia generalizada en lo relativo a los gastos 

de campadas políticas, está encaminada a un manejo conceptual de los 

n1ensajes y plataformas políticas cuyos costos sean decrecientes. 

Los gastos de los partidos políticos se pueden dividir en dos categorías, los 

que están determinados por el calendario electoral. cuyas erogaciones de 

campada deben de reportar a la autoridad y, los de carácter institucional. que 

realiza en forina permanente, que no están obligados a divulgar. dedicados a la 

difusión de sus plataforntas ideológicas. acción política. administración de sus 

recursos, 1nantenin1iento de planteles, relación continua con las organizaciones 
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sociales y grenliales. gestión ciudadana para atracción de mie111bros, 

publicaciones, estudios de opinión. capacitación de rnilitantes y desarrollo de 

líderes. En esta nueva etapa todos los partidos deberán realizar inversiones para 

el fortalecimiento de sus cuadros políticos y en la capacitación de profesionales 

en la administración de institutos y procesos políticos."' 

El gasto en carnpaflas políticas es un fenó111eno que afecta el entorno 

econórnico del país. Por una parte. la decisión de los partidos de realizar 

irnportantes gastos en un plazo relativan1ente corto, afecta el desempeflo de los 

sectores econóruicos en diversas for111as. La actividad electoral establece 

den1andas intensivas en tien1po para una serie de sectores productivos 

relacionados con la divulgación electoral. 

Si bien, es evidente que en diversos sectores econóruicos el ingreso y gasto 

de sus recursos está distribuido a lo largo de todo el afio de ruanera estacional. 

su cornportarniento es predecible. En el caso de los partidos políticos se registra 

una concentración de gastos en una entidad durante uno o dos trimestres del 

afio. Esta inyección de recursos. predo111inanten1ente públicos al flujo 

econó111ico. ocasiona presiones alcistas en los precio_s de los factores 

directa111ente relacionados con la actividad electoral. 

.;'.l • .;'. TOPES DE GASTO!> A LA!> CA,W'PA.VAS POL/T.TCA-<t. 

Tanto los ingresos de los partidos con10 sus gastos, son limitados. La 

tendencia de la legislación internacional está orientada a establecer límites de 

gastos de campada electorales. los cuales por primera vez se aplicaron en 

México en las elecciones federales de 199-l. 

El límite o tope de gastos. es una restricción a las actividades electorales. 

con el objeto de obligar a los partidos a concentrar su lucha en niveles 

ideológicos y no en erogaciones dispendiosas. 

Alemán Velasco Miguel, El Financiamiento del PRI op. cit. 
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Conto se describió en los pasados capítulos. son limitados los paises que 

han establecido de manera detallada. líntites 111áxirnos a las erogaciones por 

concepto de cantpañas electorales. 

En algunos casos. la forma de control de los lintites e gasto es resultado de 

un sistema indirecto de control originado en las fuentes de ingresos de los 

partidos políticos. Los países que actualrnente cuentan con sisternas de control 

más precisos. son Canadá y Francia: adicionalmente se incluyen contentarios 

referentes a Alen1ania. Italia y <~ran Bretarla. 

Actualrnente. se encuentran en proceso nuevas legislaciones en diversos 

países europeos tendientes a dar ntás claridad a los procesos de recepción y 

destino de los fondos de los partidos políticos. En las propuestas conocidas. se 

incluye el caso de deducibilidad en distintas ntodalidades y restricciones. 

Canadá y Francia son dos ejernplos que se han seleccionado para ilustrar 

con rnayor detalle este sistenta de control. El caso canadiense está inspirado en 

el rnodelo francés con ciertas modalidades. 

En Canadá. tal corno se describe ca la sección correspondiente, existen 

restricciones para los irnportes que los candidatos y partidos pueden gastar en 

ciertos rubros. de acuerdo a una fórmula basada en el número de votantes. 

registrados en las listas prelintinares de votantes. para cada elección de cada 

distrito electoral. 

La fórrnula de cálculo toma en consideración que la distribución geográfica 

de la población es muy dispersa. y con el fin de mantener un equilibrio entre el 

tamaño del territorio o la provincia. se incluye un factor de cálculo que afecta 

la superficie del distrito hasta un líntite. 

Sabernos que el gasto total realizado en 1984. representó la cantidad de 

Can S '5. 7'5 (dólares canadienses). por votante elegible. 
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La Autoridad Hacendaria del País ofrece reen1bolsos parciales a los 

candidatos y a los partidos políticos registrados que satisfagan las condiciones 

que el Acta establece. 

El espíritu de la ley canadiense indica que tanto el partido. con10 el propio 

candidato deberán ser rnuy cuidadosos en la selección de los 111ie1nbros que 

participan en las can1paüas para evitar 111anejos fraudulentos o ileales. Estas 

reglas aseguran que aquellos candidatos con n1ás recursos no tengan una 

ventaja purarnente econóruica. 

La Sección 210 ( 1 ). del Acta Electoral de Canadá. deterinina una fórinula 

acurnulativa para el cálculo de los irnportes de los "gastos 1náxin1os de 

elección". con10 sigue: 

Valuación de niveles poblacionales 
-

Habitantes por distrito Valor I Hab lCan $) 

1 - 15.000 1.00 
1 s.001 - 25.000 o.so 

25.001 en adelante 0.25 
Fuente: Al8mán Velasco, Miguel. •Las Finanzas de la Politica· pág. 
256. 

En el caso de Francia. la ley. le in1pone obligaciones a los candidatos de 

respetar los lírnitcs de gasto de ca111paña. 

El sisten1a de cálculo de lín1ites o gastos tiene por objetivo reducir el nivel 

de gastos realizados durante las campañas electorales y preservar la igualdad 

entre los candidatos. 

Para las elecciones de diputados los límites establecidos son de 500.000 FF 

por candidato. Este límite se reduce a -l00.000 FF para las circunscripciones 

cuya población es inferior a 8.000 habitantes. 

Para las elecciones rnunicipales. de cantones y regionales se aplica el 

cálculo acun1ulativo de acuerdo a la siguiente tabla: 
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LIMITE DE GASTOS ELECTORALES POR HABITANTE 
(FF francos franceses por Hab.) 

Población de la circunscripción Consejero Consejero Consejero 
(habitantes) Municipal General Regional 

o - 15,000 11 6 5 

15,001 - 30,000 10 5 5 

30,001 - 60,000 B 4 5 

60,001 - 100,000 9 3 5 

100,001 - 250,000 7 - 4 

150,001 - 250,000 6 - 3 

250,001 ó más 5 - 2 
. . 

Fuente: Aleman Volasco, Miguel. "Las Finanzas de la Pol1t1ca" pag. 259 . 

Utilizando los valores de esta tabla. se puede calcular el líntite de gasto 

para una población de ~0.000 habitantes de la siguiente for111a: 

Tope Electoral= (11 x l=;,ooo) + (10 x l=;.ooO) =:: 5~15.000.00 

La restricción de gastos se aplica para localidades 111ayores a 9.000 

habitantes. en aquellas 111enores a 9.000 habitantes. la ley electoral no 

establece líntites. dado que el ta111ai"l.o de la localidad hace innecesario el gasto. 

Son objeto del línlite los gastos realizados directamente por el candidato 

que co111prenden los gastos directos e indirectos. así con10 los gastos realizados 

por las personas físicas o morales. que con el acuerdo explícito o tácito del 

candidato realicen alguna aportación. 

En Ale111ania actualmente no existen línlites de los gastos de campanas 

políticas explícitamente. La autoridad calcula un lí111ite a gastos ree111bolsables 

de DM 5.00 por votante registrado en el padrón. ntultipHcado por el porcentaje 

de votos cruzados a favor de cada partido. 

La recepción de ingresos es de carácter deducible para los aportantes. Se 

requiere llevar un registro de donativos mayores a DM 20.000. los cuales serán 

deducibles basta un importe 111áximo de DM 80,000. 
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En el caso de la Gran Bretafia. existen provisiones legales que deterrninan 

un lín1ite de gastos por ca111pafia parlan1entaria de E 750 libras esterlinas por 

concepto de propaganda personal que utilice cada candidato. 

El partido no tiene límites en los gastos de propaganda institucional. 

inclnidos los que se realicen en los distritos de cada candidato sien1prt y cuando 

no se haga referencia al candidato. 

En el sisterna vigente italiano. no se detern1inan topes de gasto para los 

partidos políticos. No obstante. con10 resultado de la serie de acontecin1ientos 

relacionados con el rnanejo financiero de los partidos políticos. actualn1ente se 

estudian las alternativas de establecer un control rnás eficiente. que será una 

reforn1a total en los próxirnos 111eses. El nuevo 111arco jurídico definirá lín1ites a 

los gastos de ca1npafia. transparencia en los sisten1as de financian1iento y en el 

carácter deducible de las donaciones. Actualmente. l,a ley estipula un importe 

de gastos recn1bolsables equivalente al 15% de los gastos por elector. La 

práctica electoral indica que los gastos se realizan a través de terceras personas 

con10 patrocinadores de publicidad. etc. 

La propuesta que se estudia. sugiere que para reducir el gasto en campañas 

se utilicen franquicias postales. telefónicas y telegráficas. y en el caso del uso 

de los medios de radio y televisión a costos preferenciales. Se propone la 

creación de Fundaciones para cada partido. 

En el caso de México. la primera experiencia en aplicación de los límites a 

gastos de campaña tiene una metodología de cálculo se1nejante a los casos 

anteriores. 

El Consejo ·General del Instituto Federal Electoral determinó el tope 

máximo de gastos de campana para la elección d Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos en el año de 1994. se había fijado un tope inicial de $680 

niillones. 
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Sin e1nbargo. mediante acuerdo celebrado en la sesión· ordinaria del 2 ~ de 

diciembre de 1991. se estableció la fórmula de articulación de los elen1entos 

que estableGe el inciso a) del párn1fo -! del artículo 182-a del Código Federal de 

Instituciones y Procedin1icntos Electorale~. para la deterrninación del tope de 

los gastos de can1paila para la elección de Presidente de la República en el allo 

de 199-l. misn10 que fue reducido a s1-~-l.-l60,560.-l. 

El inciso a) del Párrafo -! del artículo 182-a del Código Federal de 

Instituciones y Procedilnientos Electorales. dispone que para la elección de 

Presidente de los Estados lfnidos Mexicanos. el Consejo General fijó el tope 

1náxi1110 de gastos de ca1npa1ia conforrne a los siguientes criterios: 

- El ~·ator unitario del voto para diputado fijado para efectos del financian1iento 

público. 

- Los índices de ·inflación que se1iale el Banco de México. 

El Número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral en todo el país. y 

La duración de la Can1pa11a. 

Para el cálculo de la fónnula se consideró el número de ciudadanos 

inscritos en el Padrón Electoral en todo el país al ~ 1 de diciembre de 199 ~-

Los criterios que se utilizaron para el cálculo del tope de can1pa11a. con el 

fin de atender lo dispuesto en el inciso a) del párrafo -l del artículo 182-a del 

Código. fueron los siguientes: 

A) El valor unitario del voto para diputado de mayoría relativa adoptado 

para efectos del financiamiento público para actividades electorales respecto del 

trienio 1992 a 1994. del orden de $6.190.00. equivalente a 56.>9. conforme al 

considerando que sirviera de ase para el acuerdo del ~ 1 de enero de 1992. por 

el que se deterntinó dicho financia1niento público. 

8) El indice de inflación. Para actualizar. conforme a los índices de 

inflación se11alados por el Banco de México. el valor real del valor unitario. 
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considerando los años de 1992 y 199 L' 7 El resultado del ajuste por inflación 

fue que el valor unitario del voto fuera de S7.ól. 

C) El valor unitario del voto actualizado. se tnultiplica por el núrnero de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral en todo el país' 8
• Al aplicar la 

operación anterior se obtuvo para el cálculo del tope de la elección de 199-l 

una cantidad de s·~·~6'151.-l00.86 (trescientos treinta y seis millones ciento 

cincuenta y un 111il cuatrocientos pesos 86/100 M.N.). 

0) La duración de catnpaña. con10 factor del tope de can1paña. se fijó con 

base en las facultades discrecionales del Consejo l~eneral del IFE. bajo el 

consenso de los partidos políticos. 111is111os que detern1inaron que el factor de 

0.-l sería adecuado para !"ijar un tope que de otra fonna sería 111uy a111plio. Tras 

la aplicación del valor al que se hace referencia a la cantidad de 

S ~ ~<>' 151.-100.86. da corno resultado la suma de Sl ~-1"'560.1-l. 

La fórn1ula de articulación ernpleada fue la siguiente: 

Valor unitario del voto (VllV) de diputado de mayoría relativa adoptado en 

enero de 1992: 

VllV = S<>. ~9. 111ás la cantidad que resulte de aplicar al valor unitario del 

voto. la sunHl de los índices de inllación señalados por el Banco de México para 

los 111eses correspondientes a los años de 1992 y 1991 (19.1%): 

S6.~9(19.l) = 1.22 =(Al)= Ajuste por Inllación que es el Valor Unitario 

del Voto Actualizado (VllA) = S7.61. 

Multiplicando por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral 

en todo el país el ~ 1 de diciembre de 199 ~: 

[Padrón Electoral (PE) -l-l'l 72.126.] 

La inflación acumulada de enero de 1992 a diciembre de 1993 fue de 19.1%. Este 
porcentaje aplicado al valor unitario del voto de $6.39 da como resultado un valor 
actualizado del voto de $7.61. .. Alemán Velasco. Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit . 
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Operaciones que dan como resultado s·~ 16' l 5 l ,-l00.86. 

Que nos da el "Valor Total del Padrón" = (VP). cantidad multiplicada por 

el valor asignado convencionahnente al elernento duración de la can1paña (OdC) 

0.-l. 

Operación que da corno resultado el tope n1áxirno de gastos de ca111pa11a 

que puede erogar cada partido político. coalición y sus candidatos para la 

elección de Presidente de los Estados !Inidos Mexicanos en el ai'lo de 199-l: 

S l 1-l'-l60. 5 60. ~ -l = Tope de Campaüa CTC) 

Se determinó así la cantidad de Sl ~-l'-l60,560. 3-l (ciento treinta y cuatro 

rnillones cuatrocientos ses en ta n1il quinientos sesenta pesos 3-l/ 100 M. N .) con10 

el tope rnáximo de gastos de campal1a que podía erogar cada partido político. 

coalición y sus candidatos para la elección presidencia.1. 

TC = Vl/V (l+AI) = Vl/A 

VllA (PE) = VP 

PV (DdC) = TL' 

Tope de Ca111pa11a 

Valor Unitario del Voto 

TC 

VI/V 

Ajuste por Inflación Al 

Valor l/nitario del Voto Actualizado 

Padrón Electoral 

Valor Total del Padrón 

Tien1po de Duración de la Campaña 

PE 

VP 

DdC 

; • .1.6. CONTROLE.'i ADMINl.'>TRATIVO ..... 

VllA 

La operación interna de los partidos es tan1bién un elemento que permite 

un funcionarniento n1ás eficiente de su rnanejo financiero. La detallada 

descripción de los requeritnientos de operación induce a los partidos a 

establecer los controles necesarios para cun1plir con estas disposiciones. Estas 
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n1edidas incluyen una serie de controles relativos al desempeño del individuo 

responsable del rnanejo de los recursos financieros. 

En el Canadá. la organización Elections Canada. cuenta con un sisten1a de 

soporte y contabilidad para los reportes que solicita por gastos de campar1as 

para perrnitir a los partidos ruantener un sisten1a contable con precisión. Al 

térruino de cada elección todos los candidatos y sus partidos deben presentar 

una porruenorizada relación de gastos auditada. Los gastos c·orrespondientes a la 

auditoria realizada. serán reernbolsados por el gobierno canadiense. 

En Francia. durante los dos rueses posteriores al día de la elección. cada 

candidato deberá presentar a la autoridad electoral. su cuenta de carupaña. con 

los anexos. debidan1ente revisados por un auditor y acorupañados de las notas 

justificantes de los gastos realizados por el candidato. o por su cuenta. durante 

el año previo al día de la elección. 

En dichos registros deberán figurar: 

a) Con10 ingresos. todas las percepciones personales recibidas por el 

candidato. las ayudas provenientes de organizaciones o partidos políticos. las 

aportaciones en dinero. en especie y las prestaciones de servicios. 

b) Corno egresos. todas las erogaciones realizadas con sus coruprobantes 

debidarnente auditadas. 

Los candidatos están obligados a establecer los controles de gasto y 

registro necesarios. totalizados y desglosados. Cada candidato deberá nombrar 

un "Mandatario Financiero" encargado de tran1itar todos los gastos de campaña 

a través de una cuenta bancaria o postal única. 

El Mandatario financiero. estará a cargo de sus funciones hasta tres meses 

después de la .presentación de cuentas de la can1paña del candidato. La máxima 

duración de la función del n1andatario financiero no podrá exceder a un año 

para evitar cualquier procedin1iento indebido. 

153 



Los recursos excedentes recibidos y no erogados se deberán entregar a la 

asociación de financian1iento electoral. al propio partido o a organizaciones 

reconocidas de utilidad públiGa. 

Las aportaciones que pueden hacer las personas rnorales nacionales. tienen 

un lrruite rnáxin10 al 10% del lírnite de ca111pai1a autorizado. sien1pre y cuando 

no sobrepasen 500.000 FF. 

En el caso de personas físicas la aportación máxima es de Hl.000 FF. Toda 

aportación rnayor a 1.000 FF deberá ser pagada con cheque. la sun1a de los 

donati'l.·os o aportaciones en especie no podrá ser n1ayor al 20% del total de 

gasto autorizado. A cada donador se le expedirá el recibo correspondiente. 

Adicionalruente. se pern1ite a los candidatos realizar gastos de can1paña en 

n1edios impresos. tales con10 el periódico de la con1nnidad o los boletines de 

inforrnación tradicional rnientras que no se 1no"difique su presentación. 

volnn1en. periodicidad y precio. Se recomienda evitar que aparezca la foto del 

presidente del Consejo l~eneral {del Partido) de n1anera destacada. en la pri1nera 

página. así como editoriales firn1adas y/o con fotografía del candidato. 

• La pron1oción turística que valore las cualidades intrínsecas de la colectividad. 

excepto en los estadios o locales deportivos. 

La distribución de artículos pron1ocionales. organización de conferencias de 

prensa. sen1inarios. recepciones, coloquios. eventos artísticos y culturales 

dentro de los 1ín1ites y criterios de norrnalidad. 

Los carteles o anuncios. salvo en los casos en que se hace referencia personal 

al candidato. 

La publicación o difusión de coda la información inherente al ejercicio 

normal. cales como: dirección. teléfonos. horarios. etc. 

; . .J.7. SA,'\iCIONE.-.. 

En Canadá. la infracción a las leyes electorales podrán tener sanciones 

penales y el pago de una ruulta. El acta electoral define las prácticas "corruptas 
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o ilegales'', las cuales llevan a su vez sanciones penales. así con10 la pérdida del 

derecho de voto y la pérdida del derecho a ser non1inado candidato durante un 

período que va de 5 a 7 años. 

En los casos de que el candidato o alguna persona actuando a non1bre de 

él. exceda el lí111ite legal de gasto. se considerará al candidato responsable de un 

acto "ilegal". 

Se consideran sanciones para los casos en los que el candidato y sus 

agentes no presenten a tien1po sus reportes. así con10 la docun1entación de 

soporte y el dicta111cn del auditor. 

El artículo L.11 ~ .1 del Código Electora 1 francés. esta ble ce una serie de 

sanciones a las infracciones. de aquellas personas o grupo de personas que 

realicen erogaciones por cuenta y a favor de un candidato sin su 

consentimiento expreso. así co1110 para todo candidat'o en los casos de aceptar 

de donaciones. contraviniendo el artículo L.52.8 del Código Electoral o que 

rebasen los lhnites establecidos en el artículo L.52-11 del Código Electoral. Se 

analizan a su vez las prohibiciones de alterar o 111inin1izar los reportes de 

erogaciones. o la aceptación de anuncios publicitarios y por sistemas de 

telefonía gratuita. 

El nivel de las sanciones indica desde un 1nes hasta un año de cárcel (y/o). 

rnultas que van de ~60 FF a 15.000 FF. Adicionaln1ente se fijan sanciones 

administrath·as. tales corno la inteligibilidad del candidato. y la negación del 

derecho de reembolso por gastos excedidos. 

La instancia que determina y valora el nivel de las infracciones es la 

Con1isión Nacional de Cuentas de Ca111pa1'\as. la cual puede aprobar. rechazar o 

rel'orn1ar las cuentas recibidas. Dicha con1isión dispone de un periodo máximo 

de seis meses para emitir su fallo. 
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El agente financiero. deberá llevar el registro detallado de los importes 

recibidos. así corno de los gastos realizados para que puedan ser verificados por 

el auditor registrado para ese candidato. 

El Acta Electoral detern1ina una serie de responsabilidades para el 

candidato y su Agente Financiero. los cuales bajo protesta de decir ,·errlad 

presentarán los reportes solicitados con total precisión. 

El Agente Financiero que actúa co1110 tesorero de la can1pal1a es 

responsable de satisfacer todos los "aspectos financieros" de la carnpaña. su 

contabilidad y 1nanejo a través de una cuenta bancaria previa111ente definida y 

registrada. así corno autorizar los pagos y firn1ar los recibos de ingresos. Son 

sus responsabilidades la integración de los registros contables. así con10 la 

preservación de la docurnentación de soporte o referencia a cada transacción. 

::; . ..z. 1:-.iFRAESTRllCTt:RA PARA LA DEMOCRACIA. 

Para el desarrollo de las actividades electorales toda sociedad debe contar 

con una serie de instituciones y 1necanisn1os que contribuyan al buen 

funciona1niento de los procesos electorales. Para tal efecto. en México 

corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE) ser el 1náxirno organismo 

encargado de la coordinación y logística de esta actividad. 

En las Elecciones Federales de 199-l participaron nueve partidos políticos 

con registro: 

PAN Partido Acción Nacional 

PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

PDM/UNO Partido Demócrata Mexicano I Unión Nacional Opositora 

PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 

PPS Partido Popular Socialista 

PRO Partido de la Revolución De1nocrática 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PT Partido del Trabajo 

PVEM Partido Verde Ecologista Mexicano 
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Corno todo sector econórnico. es necesario contar con la base de operación. 

legislación. recursos hu1nanos calificados. y vigilancia. para que la actividad de 

co1npetencia electoral se desarrolle dentro de un rnarco de equidad. libertad y 

justicia. Es a esta base de sustento para la operación de los partidos políticos. 

que definirnos corno Infraestructura para la De1nocracia. Se puede considerar 

que la Dernocracia es un bien cuya propiedad es pública. Es evidente que no hay 

incentivos para que los particulares financien la totalidad d.el proceso electoral. 

por esta razón el gobierno debe invertir regularn1ente sus recursos para 

garantizar la óptirna organización y distribución de los procesos electorales. 

Partido 

PRI 
PAN 
PRO 
PFCRN 
PARM 
PPS 
POM/UNO 
PT 
PVEM 
Total 

APORTACIONES DEL IFE POR CONCEPTO DE PRERROGATIVAS 
(Cifras en miles de pesos). 

Desarrollo Actividad Interés Subrogación Actividades 
de partidos Electoral Público del Estado Específicas 

0.00 66.553.70 2.834.30 19.080.20 11.956.20 
0.00 18.845.70 2.834.30 4,076.70 3,209.50 
0.00 8.423.70 2.834.30 1,996.60 7,459.30 

1,700.50 4,806.50 2.834.30 1,033.60 4,795.30 
1,700.50 2,291.40 2,834.30 674.10 2,438.70 
1,700.50 2.112.50 2,834.30 539.20 1,944.50 
1,417.10 0.00 2,834.30 0.00 2,098.20 
1,417.10 0.00 2.834.30 0.00 1.725.90 
1,417.10 0.00 2,834.30 0.00 1,384.10 
9,352.80 103,033.50 25.508.70 27.400.40 37,011.70 

Fuente: Alemán Vela seo, Miguel. "Las Finanzas de la Política• pág. 267. 

Total 

100,424.40 
28.966.20 
20,713.90 
15,170.20 
9,939.00 
9,131.00 
6,349.60 
5,977.30 
5,635.50 

202,307.10 

Los recursos públicos que ofrece la ley a los partidos políticos tienen cinco 

categorías que les pern1iten integrar una serie de actividades tendientes a 

fortalecer sus procesos internos. en especial la forn1ación de cuadros. así como 

externos en la investigación y conocintiento de las preferencias del electorado a 

través de encuestas de opinión. 

Del total de estas aportaciones públicas señaladas. el PRI recibió un poco 

menos de la mitad de los recursos 49. l%. el PAN el 14.4%.· el PRO el 10. "1%. el 

PFCRN el 7.5% el PARM 4.9%. el PPS el 4.5%. el PDM/IJNO 1.2%. el PT 1.0% y 

el PVEM el 2.8%. Los· partidos políticos con n1enor votación reciben ingresos 

adicionales por el concepto de desarrollo de partidos. 
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El concepto que genera el tnayor nivel de disparidad en la asignación de los 

recursos públicos, es el que corresponde a actividad electoral. en donde el 

partido que más presencia legislativa logra, es a la vez el que rnás ingresos 

recibe. Esta categoría es un incentivo que relleja las preferencias de! electorado, 

que beneficia la victoria electoral. la cual es el objetivo esencial de lucha entre 

partidos. 

El análisis presentado de la estructura legal que nonna la actividad de los 

partidos políticos en México. presenta aún deficiencias de concepto y de 

operación. con10 se hace evidente a partir de la falta de consenso que existe 

sobre esta materia entre los partidos y aún entre sus 1nie111bros. A la fecha. la 

ley electoral no conten1pla principios de co1npetitividad electoral en función de 

la optitnización de los recursos públicos. 

Durante la can1pa11a presidencial. así cotno -un procesos electorales 

estatales. el te111a del gasto realizado fue tnotivo de comentarios de prensa. Esta 

infonnación se analiza con detalle en el siguiente capítulo . 

Con el fin de ilustrar el nivel de gastos realizados se presenta el in1porte 

equivalente de estas cifras en dólares de los Ell: 

IMPORTE TOTAL GASTADO POR TODOS LOS PARTIDOS EN LAS ELECCIONES 
FEDERALES DE MÉXICO EN 1994, POR TIPO DE ELECCIÓN. 

(Cifras en dólares de EUª) 

Asamblea Diputado Senado Presidencia Total 

4.420.498.00 36,694.418.00 26.160,947.00 51,232.979.00 118,508,843.00 

•Tipo de cambio S3.5 por 1 dólar EU 

En el cuadro anterior se observa que los recursos· gastados por todos los 

candidatos a diputado federal. de todos los partidos 1nexicanos en las elecciones 

de 1994. son menores al gasto realizado por sólo diez candidatos al congreso de 

los EUA en el período 1987-88. 

La inencionada infraestructura para efectos del presente enfoque tiene tres 

elen1entos básicos: 
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IMPORTE TOTAL GASTADO POR TODOS LOS PARTIDOS EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 
MÉXICO EN 1994, POR TIPO DE ELECCIÓN. 

PRESIDENCIA 
43.23% 

(Cifras en dólares de E.E.U.U.) 

ASAMBLEA 
DIPUTADO 
SENADO 
PRESIDENCIA 

TOTAi: 

ASAMBLEA 
3.73% 

SENADO 
22.08% 

4,420,498 
36,694,418 
26,160,947 
51,232,979 

118,508,842 
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A) Un n1arco jurídico preciso, dernocrático y justo.- En las páginas 

anteriores se han analizado estos rnarcos con1parativa111ente. 

B) La participación co111petit1va de los partidos políticos. El actual sisten1a 

de partidos es la base de operación de un medio arnbiente de competitividad 

política. Se registran ciertos requisitos para el acceso a la lucha política. así 

como se establecen niveles rnínilnos de recepción de votos para pern1anecer con 

el registro. 

C) lln organismo autónorno. El IFE tiene a su cargo la responsabilidad de 

vigilar y norrnar los procedirnientos rnediante los cuales los partidos ejercen su 

acceso al \.~otante. 

Tornando en consideración el cornportarniento del gasto durante un 

período de cinco ar1os. en 1991. el Instituto Federal Electoral recibió 1.19-l.6 

rnillones de pesos (MNP). en 1992 se incrernentó ·el presupuesto del IFE a 

l. PJ6.8 MNP y en 1991 alcanzó a ser de 1.971.9 MNP. mientras que en 1994 

fue de 1.777.8 MNP. llna prioridad del gasto estuvo orientada a solventar la 

integración del Padrón Electoral. las diversas revisiones y auditorías. así con10 

el pago del proceso de fotocredencialización para cada ciudadano inscrito. 

Adicionahnente fue necesario hacer gastos en publicidad para la difusión de sus 

prograrnas y prornover el voto. Para 1995 se tiene progra111ada la eroga_ción de 

l .2 17. ~ rnillones de pesos con10 ejercicio presupuesta!. 

PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL IFE 
(Cifras al 31 da Dic. da 1994)º 

Ano Presupuesto (Millones da $) 

1991 1, 194.60 
1992 1,396.80 
1993 1,973.90 
1994 1,778.80º 

Fuente: Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política" pág. 269. 

La in1portancia de la actividad electoral dentro del escenario económico de 

México ha registrado un nivel creciente de participación. corno proporción del 

Producto Interno Bruto. Este creciente nivel de participación es resultado de por 
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lo n1enos dos causas: por una parte la consolidación de un creciente nútnero de 

partidos políticos con presencia nacional y por otra. la rnayor eficacia con la 

que se regi~tran los recursos que se otorgan a los partidos. 

El presupuesto del IFE registró un nivel de recursos creciente durante los 

úllirnos cuatro at1os: en el últin10 período, 199·1, a pesar de ser un alio de 

intensa actividad electoral. registró un descenso al pasar de Sl.97l.9 rnillones 

en el ar1o de 1991 a Sl.778.8 rnilloncs en 1994, registrando una \'ariación 

negativa de 9.88'Y., con respecto al ario anterior. 

Para ilustrar el significado e este rubro. se exponen tres ejernplos 

corn para ti vos: 

a) lJna referencia de la dirnensión de este iruporte en el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de la Federación del at1o de 199 L es equivalente al 

costo de construcción de una carretera de 245 kilón1etros.~9 

b) La actividad pública orientada a financiar el proceso electoral tiene un 

nivel sernejante al total de ingresos recaudados por el Gobierno Federal en el 

ario de 199 ~por concepto de irnpuestos a cerveza. 

c) Otro indicador del gasto total ejercido en el !FE durante 1994. dividido 

entre el total de la población. corresponde a S 11. 5 7 per cápita al ali o. 

Durante el at1o de 19 94. las estitnaciones preliminares. indican que el 

intporte de recursos que se canalizaron con10 presupuesto al !FE representan el 

O. 14 l2% del PIB. mientras que por su parte. el gasto total reportado por los 

nueve partidos políticos como gasto de carnpaila. totalizó $414'785.600.00. 

Este importe corresponde al o.o·~ L2% del PIB. 60 

.,-. .z.1. LO!> PARTIDO.'> POL/TICO.'i Y LA ECONOMIA INFORMAL. 

Las fuentes de información estadística respecto a las finanzas de los 

partidos políticos de México son escasas y n1uy recientes. La ausencia de marcos 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 

El importe preliminar del PIB para 1994 es de $1,249'700,000,000. 
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I 
regulatorios respecto al manejo financiero de los partidos políticos ocasionó. 

más por omisión que por decisión. la exclusión de sus actividades económicas 

del escenario real de la economía. En estas condiciones. se identificó que los 

partidos políticos forman parte de la econon1ía informal debido a que en el 

sector formal fue una variable no observada. 

El análisis de la economía informal o subterránea. se llevó a cabo en la 

década de los años 70 y principios de los 80 en muchos países. con el objeto de 

determinar el tamaño del sector. La ausencia de información respecto al 

comportamiento de los flujos de recursos de organizaciones formales e 

informales. legítimas e ilegales. han llegado a representar niveles de más de 

35% del total de los recursos que se manejan al margen de la fiscalización. en 

diversos sistemas económicos de países no desarrollados. 

En México se han hecho estudios en este tema p_ara explicar los índices de 

desempleo y subempleo. así como la evasión fiscal. No se ha desarrollado hasta 

la fecha un estudio que determine el tamailo ni el tipo de cada uno de los 

sectores que participan temporal o permanentemente en la economía informal 

de nuestro país. 

Una razón de la reducción de los índices de participación del sector 

informal de la economía. en los países desarrollados. es la formalización del 

manejo de recursos por parte de las organizaciones legítimas. que por vacíos 

legales no están registradas dentro del sector forn1al de la econornía. 

Los partidos politicos. entre otros tipos de instituciones. son casos de 

organizaciones legítimas que operan dentro del esquema de la econo111ía 

informal por una reducción jurídica. En la medida que se definen con claridad 

los ámbitos de actuación de ciertos sectores con los beneficios apropiados y las 

sanciones necesarias. se reducen los incentivos de permanecer en el nivel 

informal•• 

'º' con la legislación referente a la transparencia de los ingresos y gastos de los partidos 
políticos. la elusión y la evasión fiscal. el contrabando. el lavado de dinero. etc., son 
entonces ras variables que explican el nivel de recursos que se manejan en el sector 
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En México, las finanzas de los partidos politicos emergen al sector formal y 

sólo en los últimos ailos con la regulación integrada al COFIPE en rnateria dl' 

fioaociamient:o, 62 empieza a acelerarse el surgin1iento de este sector económico. 

Gracias a ello, el terna se vuelve cada vez rnás irnportante y sP til'nt· la 

posibilidad de lograr n1edir el tan1ar10 y la estructura de esta actividad. la cual 

puede considerarse corno necesaria. aunque quizá excesiva si se sufraga 

solamente por parte del Estado. 

A su vez. las finanzas privadas de los partidos no estaban sujetas a rendir 

informe alguno, ni lin1itadas en el monto de las aportaciones que pueden 

recibir. Actualmente. la obligación de declarar gastos y la vigilancia de los 

partidos entre sí. requiere de una certeza en la inforn1ación presentada al IFE. 

Es en 1992 donde se introduce una reforma legislativa para dar i¡!ualdad 

de oportunidades y el establecin1iento de reglas claras para recibir y gastar los 

recursos de los partidos políticos. Es evidente que se busca elevar la calidad de 

la lucha democrática en el escenario electoral en donde no es lo irnponantt• 

gastar n1ás dinero. sino gastar lo necesario y ele'\·ar la calidad del discurso 

político, así como su oportunidad . 

. 1$ • .2 . .2. LA CICIDADANÍA ORGANIZADA. 

lln rasgo generalizado en la transforn1ación de las relaciones entre partidos 

y gobiernos en los países desarrollados. es el que busca establecer nuevas vías 

de relación con la ciudadanía. debido en parte a que los partidos políticos 

tienen una crisis estructural por la pérdida de los nexos con la sociedad civil.

La participación de la sociedad organizada en el financiarniento. aparece hoy 

corno una vía de vinculación innovadora y atractiva. 

informal de la economía. quedando claramente definidas como actividades legítimas, las 
qL.:e corresponden a los manejos financieros de partidos políticos. 

Con las reformas y adiciones realizadas al Articulo 49. 49-A, 49-B y 49-C del Código 
Federal de Instituciones Pollticas y Procesos Electorales, se buscó lograr mayor 
transparencia en la obtención, manejo y uso de los recursos de los partidos, a la vez que 
se logró dar un importante paso en la reducción de gastos de campaña, al fijarse máximos 
de gasto. 



Un agente que apareció en el escenario político de 1994. fueron las 

denominadas Organizaciones No Gubernan1entales (ONO's). Estos grupos civiles 

han surgido a lo largo de la última década en la mayoría de las democracias 

industrializadas con10 una respuesta de la ciudadanía a las actividades y 

preocupaciones que desean resolver. incidir y abogar en la ton1a de decisiones 

gubernamentales. 

En Méxiéo. la actividad de estas asociaciones civiles de diversa índole y 

propósito, dio resultados importantes en el plano político. así como en la 

generación de recursos adicionales para pron1over actividades den1ocráticas que 

directa o indirectamente favorecen a los candidatos y partidos contcndientrs. 

La ausencia de una legislación que defina los ámbitos de actuación política 

de estas organizaciones. deja un vacío jurídico para que a tra\·és dt• ellas se 

destinen recursos o se realicen actividades que corresponden a los partidos y H 

los candidatos. misrnas que no se cuantifican dentro de los reportes que los 

partidos presentan con10 gastos de carnpariH. 

Una vHriHble no cuantificable de los recursos que reciben los pHrtidos es el 

tiempo voluntario de recursos bun1anos .Y otras HportHciones en especie q11t• 

reciben partidos y candidatos de los particulares. De Hhí que IH intensa 

actividad cívicH y electoral realizada en las elecciones de 1 994. posiblcrnente no 

se refleje en su totalidad en los gastos que reportan por los pHrtidos. 

La reflexión acerca del papel de este tipo dr organizaciones dentro de las 

acti\·idades político-electorales tiene tres HSpectos jurídicos fundarnentHles: En 

prin1er lugar. la existenciH de toda asociación garantiza IH libertad de IH 

sociedad organizada pHra participar en la vida política del país; en segundo 

lugar. la actividad de estas orgHnizaciones debe estar clararncnt<' legislada parH 

evitHr que en el futuro se canalicen recursos de fuentes que IH ley prohibe hHciH 

los partidos políticos y; en tercer lugar. algunHs de estas organizaciones. debido 

a un objeto social específico (rnedio arnbiente. derechos hun1anos. asistencia 

social-. salud. educación. etc.). tienen un pri\·ilegio en el tratan1iento de sus 
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ingresos al estar autorizadas, para deducir el ln1puesto Sobre la Renta de las 

donaciones que reciben para atender las labores propias de su giro. En ocasiones 

algunas donaciones pueden provenir de instituciones públicas y prh·adas 

nacionales o extranjeras y en algunos casos, de organizaciones religiosas. 

S.2.3. DEDl!C/BILIDAD FISCAL. 

llna de las consideraciones que surgen regularn1ente cuando se evalúan las 

formas de incrementar· los recursos financieros de organizaciones no lucrati,;as. 

es la que corresponde al carácter deducible de las aportaciones. 

lln ejemplo que logra resolver en buena medida, el manejo deducible de las 

aportaciones a los partidos, se estableció en Canadá: cuando el docu111ento de 

nominación de un candidato es aceptado por la autoridad electoral. el "Agentt• 

Financiero" (tesorero de can1paña del candidato). recibirá una dotación de 

recibos oficiales nu1nerados en seri<' que no indican el partido receptor para 

proteger la identidad y las preferencias políticas dt· los ciudadanos. Dichos 

recibos serán expedidos por el Agente Financiero en can1paña. por cada 

contribución de dinero a favor del candidato dentro del período de la ca111pa1"\a. 

Tanto el candidatl:> corno el Agente Financiero. son cntera111ent<• 

responsables del buen uso que hagan de los recibos, en virtud de que tienen 

carácter deducible. 

La fónnnla ta111bién busca establecer un sistcrna que pcrrnitc t"ornentar la 

a111pliación del universo de aportantes, desincentivando las aportaciones de los 

grandes capitales: no se prohiben las aportaciones cuantiosas. pero no es 

deducible la su111a que supere el lítnite establecido. El agente financiero. deberá 

\le,·ar el registro detallado de los i111portcs recibidos, así con10 de los gastos 

realizados para que puedan ser verificados por el auditor registrado para ese 

candidato. El 1nonto deducible se encuentra dentro de las posibilidades de gasto 

del ciudadano n1edío de dicho país. 
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El Agente Financiero que actíia corno tesorero de la can1pai'la es 

responsable de satisfacer todos los "aspectos financieros" de la can1par1a. su 

contabilidad y manejo ·a través de una cuenta bancaria previan1entc definida .Y 

registrada. así como autorizar los pagos y firmar los recibos de ingresos. Son 

sus responsabilidades la integración de los registros contables. así como la 

preservación de la documentación de soporte o referencia a cada transacción. 

El auditor deberá revisar y comprobar el ruanejo contable de acuerdo a los 

principios vigentes y emitir un dictaruen al ténnino de su revisión. 

Los registros y su docurnentación serán mantenidos por lo n1enos durante 

un período de un año posterior al día de la elección. en caso de requerir 

revisiones posteriores. 

El Agente Financiero. deberá presentar un reporte de los recibos ernitidos a 

la autoridad fiscal de Canadá en los formatos establecidos por el titular de los 

agentes financieros electorales. 

En el caso de México, el establecimiento de un régin1en de deducibilidad 

fiscal sin1ilar. que tenga .reglas precisas, así corno un lírnitc al n1onto de las 

aportaciones. pern1itiría diversificar e incrernentar los ingresos dt· los partidos. 

por ser un n1ecanisrno eficiente y un instrun1ento rnás de transparencia para los 

partidos. 

Actuahnente. en ausencia de un sisterna sernejante, los partidos políticos 

rnexicanos co1110 entidades de interés píiblico. no son sujetos de los irnpuest_?s y 

derechos. tales corno el i111puesto sobre la renta. en cuanto a sus utilidades 

gravables provenientes de las funciones específicas. así corno los ingresos 

provenientes de la enajenación de los inn1uebles que hubiesen adquirido para t~I 

ejercicio de donaciones en nurnerario o en especie. El n•girncn fiscal irnplic'a que 

todo partido es un consurnidor final de bienes y servicios. por consecuencia del 

IVA. 
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S • .Z.4. ALGCINO.~ AIODELO .... APLICADO!> AL AIANE./O Fl/\;A/VCIERO DE 

LA.~ CAMPAÑA.~ POLITICA!o. 

La disponibilidad de inforn1ación relativa a los ingresos y gastos de 

campañas políticas en los Estados llnidos ha permitido que diversos 

especialistas de organización y estudios políticos, apliquen razonan1ientos 

económicos. estadísticos y probabilísticos al manejo de ingresos y gastos de los 

partidos. El resultado es una rica variedad de análisis y modelos que buscan 

estimar la forma de incren1entar las vías de recaudación. a través de estudios de 

mercado y afinidad, que describen las preferencias de la ciudadanía respecto a 

diversos temas y situaciones. con las que posteriormente se fonna la agenda 

política de las futuras elecciones. Por otra parte. existen análisis que buscan 

explicar el nivel de efectividad del gasto. de acuerdo a su destino. con el fin de 

asegurar la victoria electoral. 

Otra fuente de investigación es la que corresponde a la actitud del donante. 

sus expectativas. razones de aportación y capacidad econón1ica. 

Independientemente de las citas incluidas en la sección bibliográfica 'de 

este trabajo. se ha consi~erado relevante analizar los siguientes eje1nplos para 

ilustrar la variedad y profundidad de este tipo de estudios. 

Las investigaciones realizadas en referencia a los gastos de can1pai'la en 

procesos electorales del Congreso de los Ell. ha de1nostrado la correlación entre 

el tipo de candidatos al congreso y su nivel de éxito electoral en función de sus 

gastos. 

Los resultados de dicho análisis. encuentran que los gastos de can1pa1ia de 

un congresista en el puesto (incun1bent) que busca la reelección y un retador 

(challenger). son significath·arnente detenninantes del nivel de\·otos recibidos. 

El congresista en el puesto (tenure) y su gasto. registran rendin1ientos 

decrecientes cuando los votantes ejercen un voto de castigo por no encontrar 

afinidad con su representante. 
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El congresista en el puesto, logra establecer un nivel de experiencia que es 

reconocido por el votante, al grado de que el congresista en ejercicio logra 

obtener mayores aportaciones de can1paña. a medida que su tie111po en el puesto 

es mayor. 

Estudios subsecuentes indican que la capacidad de recepción de fondos por 

parte de un candidato. es resultado de la percepción que tienen sus aportantes 

acerca de las probabilidades de victoria electoral. 

Los aportantes pued.en ser clasificados por su nivel de indiferencia al 

candidato, al ntenos de dos tipos. Por una parte, están aquellos que aportan a 

un candidato que representa su punto de vista .. Y son indiferentes a la 

probabilidad de victoria del candidato. Se define así a la aportación co1110 un 

acto de consun10 a favor de una actividad caritativa. Por otro lado. existen 

aportantes que no son indiferentes y cuyo fin es innuenciar la torna de 

decisiones. Las aportaciones de este tipo rtuyen a los candidatos con altas 

probabilidades de éxito, dado que sólo los ganadores podrán tener decisión en 

los procesos legislativos. 

El nivel de votantes" no abstencionistas. es a la vez detcrn1inante co1110 

elen1ento para predecir el resultado 

determinar la probabilidad de éxito de 

electoral. Estudios realizados para 

un candidato republicano sobre un 

demócrata indican que, en igualdad de circunstancias. los republicanos tienen 

mayores probabilidades de victoria sobre los de111ócratas. dado que. a 111enor 

cantidad de votos (a 111ayor nivel de abstt'itCionisn10). los republicanos resultan 

beneficiados por el votante. 

Por lo general. la Co111isión Nacional Electoral de los EIJ integra el gasto de 

ca111pa11a co1110 un resultado total por candidato. dada la dificultad que exist<' 

en distinguir entre los gastos realizados en la elección pri111aria y 

posterionnente en la general. 

lndcpendiententente de las variables ideológicas. existe un grado de 

pragn1atis1110 en los á111bitos e111presariales nortea111ericanos que desean 
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mantener una relación positiva con la autoridad en ejercicio, de tal 111anera que 

se bao logrado establecer presupuestos dedicados al apoyo a actividades 

comunitarias. entre ellas. las de carácter político. 

Todas las aportaciones de campaña son valiosas. sin in1portar su ta111año. 

Se ha demostrado que hay alta correlación entre el número de aportantes ~· el 

número de votos que el candidato recibe. De ahí que la búsqueda de 

contribuciones no es una actividad independiente del número de votos qttt" un 

candidato puede recibir. De esta ntanera se explica que el nivel de \'otos 

recibidos y las aportaciones realizadas están determinadas sin1ultáoeanH,nte por 

el cambio de las expectativas del resultado de la elección durante la ca111paña 

electoral. 

En Estados llnidos. los aportantes ernpresariales siguen con detenilniento la 

e\'olución de la carnpafia polltica con el fin de optin1izar sus donaciones a l'a\'or 

del posible ganador. Con este 111otivo. existen esLudios cornparath·os del 

desernpei\o de los candidatos al congreso. 

Otros estudios con1paran a su vez la situación de un candidato retador. 

contra uno en el puesto_· en busca de la reelección y se n1id<· el grado e éxito 

electoral que tienen los retadores ante los que están en el puesto. La 

productividad rnarginal del gasto de carnpai\a de un congresista en el puesto es 

ntayor que la productividad 111arginal del. gasto de un retador debido a la 

experiencia del congresista, en opinión del votante. 

l.lua ,·ariable itnportante es la imagen pública del candidato. la cual se 

evalúa desde diversos puntos de vista. La capacidad de tener un candidato con 

un no1ubre identificado y reconocido por la sociedad. así con10 la experiencia 

acurnulada en el puesto (tenure) funcionan con10 barreras dt• acceso al 

"rnercado político", de 111anera que el ni\'el de gasto es una \'ariable que influye 

en el grado de reconocimiento público del candidato. 

Existen evidencias que la de111anda por donativos de can1paña se inicia con 

nHrcha antelación al período electoral. aún antes de conocer al contrincante. El 
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solo hecho de que un senador nortean1ericano acumule gran cantidad de 

recursos para su campaña de reelección produce resultados estratégicos para la 

lucha electoral. Esta táctica ("The money scare-off tactic") busca intimidar y en 

consecuencia disuadir a posibles contendientes contra un senador en el puesto. 

Pero a su vez para los posibles retadores. un sínton1a de debilidad del 

contrincante en el puesto. es la búsqueda desesperada de donaciones. 

Los retadores de ·gran calidad son individuos que poseen habilidades de 

campaña y características personales que les permita, entre otras cosas. 

procurar las donaciones necesarias para hacer frente a un experirnentado 

ocupante del puesto. Para el senador en el puesto el solo hecho de obtener 

grandes sumas de dinero no será elen1ento suficiente para derrotar a su 

oponente, pero si le pern1ite enfrentar el reto. 

Por este motivo. se explica que los retadores acceden a la carrera electoral 

cuando perciben que los que están en el puesto han generado una distancia del 

votante pron1edio, aprovechando en su beneficio esta insatisfacción. 

Durante la campaña. la actividad del candidato está relacionada con la 

generación de donacionc·s. de ahí la in1portancia de progra111ar itnportantes 

reuniones, conferencias. cenas de gala. entrevistas y otras actividades, todas 

ellas encan1inadas a estrechar la relación directa del candidato con grupos 

homogéneos de votantes decididos potenciales. así co1110 la generación de 

ingresos a lo largo de la ca111pa11a política.'"' 

En la búsqueda de la no111inación presidencial para el período 1 <J<J<>-2000 

en los El!. varios aspirantes iniciaron una carrera para recaudar fondos para su 

ca111pal1a. En el prin1er reporte financiero. la prensa nortea111ericana publicó el 

18 de abril de 1995, las cifras recaudadas por: Hohert Dole (4.4 millones de 

dólares). Lamar Alexander (5.2 millones de dólares. de los cuales ~.2 111illones 

los obtuvo de su estado de origen, Tenessec). Phill nranirn (8 111illones de 

dólares) quien afinna tener cerca de 50,000 donantes de diversas partes de los 

El!. 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Politica" op. cit. 
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La ciíra total de aportaciones privadas recibidas por estos tres 

precandidatos son mayores a la su1na de los gastos de can1paña a la presidencia 

de México en 1994, por parte de los seis partidos 1nás chicos. 

En dicho reporte los precandidatos dan a conocer las cifras y el non1bre de 

las personalidades del mundo político. deportivo y artístico que han aportado a 

su campaña. En muchos casos se informa cón10 los sin1patizantes de un partido 

dan sumas de dinero semejantes para todos los precandidatos. A su vez. se 

reporta cón10 el misn10 ciudadano dona el límite de 1.000 dólares a más de un 

candidato. El hecho que en muchos casos los aportantes otorgan la n1isn1a 

cantidad de dinero a varios precandidatos es una fonna muy clara de reducir las 

asimetrías en la disponibilidad de fondos que tienen los partidos. 

Las decisiones del aportantc pern1iten expresar un verdadero "voto 

pecuniario" que se destina no sólo al precandidato preferido sino a la vez a la 

expectativa econón1ica del país que ofrece cada candidato. 

La infraestructura para la den1ocracia no es única ni es estática. La 

garantía a los derechos de decisión política de la ciudadanía requiere de una 

continua base de recursos' y un án1bito jurídico qu<> facilite la participación. 

5 . .Z •. <;. l!I\' CASO DESCRIPTIVO DE LA ESTRl!CTllRA DEL 

FINANCIAAllENTO. 

Mildred Shwartz64 creó dos n1atrices que identifican las interrelaciones 

entre los actores en las estructuras sociales. políticas y econótnicas que 

participan en la vida de un partido. en este caso el Partido Repuhlican;, de 

Illinois. 

El prin1er diagra1na n1uestra el grado de relación que tienen los diyersos 

actores que participan dentro de un partido en un proceso electoral. Esta 1natriz 

indica con valor de la existencia de la relación y con O su ausencia. La relación 

de un actor consigo 111isn10 está elin1inada con una línea diagonal de ceros. 

Shwartz .• Mildred A.; "The Party Network" University of Wisconsin Press; p. 320; 1990. 
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La importancia de este trabajo es la identificación de las redes dr 

relaciones que participan activamente en un partido. Las relaciones acurnulan 

valores que indican el nivel de in1portancia de cada actor. La densidad dP las 

relaciones es relativan1ente alta. En primer lugar se ·sitúa el aportante 

financiero (financia! contributor), dada la gran interrelación con casi todos los 

actcores. Se observan las relaciones en la últin1a columna que indican que en 

casi todos los casos son positivas. 
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MATRIZ DE RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DE LOS PARTIDOS 
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Senador O O 1 1 1 O 1 1 1 O 1 O O O O 1 1 1 

Congresista O O 1 1 1 O O 1 1 O 1 O O O 1 
Gobernador 1 1 1 O O 1 O 1 O 1 O 1 1 O 1 

Oficial Constitucional O O 1 O O O O O 1 O O O O O 1 1 
Llder del Senado Estatal O 1 O O O O 1 O O O O O 1 O O O 1 

Senador Estatal 1 O 1 1 O O O O 1 1 O O 1 O 1 
Llder del Congreso Local O O 1 1 1 O O 1 O O O 1 O O O O O O 1 O 1 O 1 

Representante Estatal 1 1 1 O 1 1 O 1 O O O O 1 1 O O O 1 1 1 
Oficial Local 1 1 1 O 1 O 1 O O O O O 1 1 O O O O 1 O O 

Comité Nacional Republicano 1 1 O O O 1 O 1 O O 1 1 O O O O 1 1 1 O 1 
Representante del Comité"'Nacional O O O O O O O O O 1 O 1 1 O O 1 1 1 O 1 

Comité Estatal Central 1 O O O 1 O 1 O O 1 1 O 1 O O O O 1 O O 
Representante del Comité Estatal Central O 1 O O O O O O O O 1 1 O 1 O O O O O O O O 1 

Director del Condado 1 1 1 1 O 1 O 1 1 O O 1 1 O 1 O O O O 1 O O 1 
Representante del Comité Local O O O O O 1 O 1 1 O O O O O O O O O O O O O 

Comité de Campana del Senado Republicano 1 O O O O O O O O 1 1 O O O O O O O O 

Comité de Campana del Congreso Republicano O 1 O O O O O O O 1 1 O 1 1 O O O O O O 
Comité de Campaf\a del Senado Estatal O O O O 1 1 O O O O 1 1 O 1 O O O O O O 1 
Comité de Campana del Congreso Local O O O O O O 1 1 O O 1 1 O 1 O O O O O O 1 

Fondo Republicano O O O O 1 O 1 O O O O 1 O O O O O O O O 
Grupos de Interés 1 1 1 1 1 O 1 1 O O O O 1 O O 1 

Asesores1 1101010101000 10101 
Aportantes Financieros 1 1 1 1 1 1 O 1 1 O O O 1 1 O 

Fuente: Schwartz, Mildred A.; "The Party Network"; Ed. University of Wisconsin Press, p. 76, 1990. 
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PROPIEDADES DE LOS NEXOS EN LAS REDES DE PARTIDOS 
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Fuente: Schwartz, Mildred A.; "The Party Network"; Ed. University of Wisconsin Press. p. 76, 1990. 
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El segundo diagrama lo define la autora como un "sociograrua" que 

identifica las relaciones de reciprocidad. No representan a grupos forn1ales. son 

vioculos entre las diversas clases de actores. 

En la matriz se identifican varios subconjuntos. El que. está localizado al 

centro. corresponde al conjunto de siete n1iembros que integran el equipo 

central del partido. Aden1ás de los integrantes que son funcionarios públicos o 

de partido, un elen1ento importante en este nivel de decisión corresponde al 

aportaote financiero. 

lndependienteruente de una serie de implicaciones que se desprenden dt• 

este diagrama. merece atención la participación del aportante financiero. Es 

notoria la interrelación del aportante financiero. con casi la totalidad de los 

den1ás actores del proceso. con10 se observa tanto en la decin1ocuarta fila corno 

en la correspondiente columna. 

El orden de localización de los actores en los ejes es significativo. en 

función del acceso al centro de decisión. localizado a la vez en el centro de la 

n1atriz. 

El segundo subconjunto. está forrnado por tres cuadros de la parte superior 

izquierda. Indican la relevancia de los actores en los escenarios locales. A la 

vez. se indica el nivel de autonon1ía que estas relaciones tienen dl' los actort•.<; 

centrales. 

De esta n1anera. se ilustra el iruportante papel que descrupclla el 

responsable de la generación de ingresos en una can1par1a política. en cu:-·a 

función convergen. ca_si la totalidad dr relacionrs políticas dr un candidato y su 

partido. Un evento de tensión en este actor tiene repercusiones en toda la red 

electoral establecida. por lo que su gestión se vuelve vital para la estabilidad del 
proceso electoral. 
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CAPITULO VI 

PRIMEROS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES FEDERALES DE 

1994 EN MÉXICO. 

6.L Mi,x1co. ELECCIONES FEDERALES DE 1994. 

En México. las elecciones federales de 1994 tuvieron por objeto la 

renovación del poder ejecutivo. y el legislativo en sus dos niveles. La can1pa1ia 

presidencial de 19 94 tiene importantes eventos que forn1an parte de la historia 

de los partidos politicos y de México. Estos datos serán n1otivo de profundo 

análisis desde diversas disciplinas y enfoques. 

Para efectos del presente capítulo se analizará principalrnent<' el gasto 

realizado por todos los partidos para ca1npa1ia a la Presidencia de la República 

y se identificará el grado de efectividad del gasto de los partidos. así con10 la 

relación existente entre el nivel de gasto y el porcentaje de ,·otos obtenidos. 

En el aspecto financiero. se aplica por primera ocasión la legislación 

referente al control de _los ingresos y gastos de los partidos. con estrictas 

prohibiciones al uso de recursos públicos. aportaciones de ernpresas. así con10 

instituciones o indh·iduos extranjeros. 

El gasto realizado por los partidos políticos en la can1paria presidencial fut• 

reportado por prilnera vez por todos los partidos a la autoridad correspondiente 

en el IFE. 

llna pre111isa básica del análisis acepta con10 válidos los datos reportados 

al IFE por todos los partidos políticos. Hay cierta polérnica en torno a la validez 

y precisión de los datos reportados por los partidos. no obstante. se tornan 

con10 fuente pública y aceptada de inforrnación y con ellos se construye la 

presente sección. La ausencia de un tnarco jurídico expreso para la autoridad 

electoral impide la total verificación de las cifras reportadas. La capacidad de 
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reportar las fuentes y los usos de los recursos de los partidos políticos es una 

meta recienten1ente emprendida."~ 

En cuanto a la disponibilidad de cifras referentes a tos ingresos y gastos dt• 

los partidos políticos. las fuentes existentes se pueden dividir en tres categorías: 

a) Fuentes bemerográficas. las cuales reportan declaraciones de dirigentes 

de los partidos respecto a los recursos que n1anejan los otros partidos. 

b) Marcos jurídicos formales que a partir de la promulgación de la LOPPE. 

posteriormente el COFIPE y diversas publicaciones del Diario Oficial de la 

Federación. en los que se dan a conocer cifras que el gobierno federal establece 

para los partidos, y 

c) Los inforn1es que cada partido político está obligado a presentar al IFE a 

partir de la elección del 21 de agosto de 1994. 

A este respecto basta n1encionar que en el caso de las primeras fuentes son 

de carácter anecdótico. en el caso de la segunda fuente. está definida en 

ordenamientos legislativos. cuya selección se presenta corno apéndice para 

futura referencia. y en el tercer nivel. se ofrece por prirnera vez. el acceso 

público a fuentes docun1entales de cada partido con registro. 

6 . .1 . .1. REPORTE DE GASTOS DE CAJtl'PA:~'A. 

El docurnento fuente de referencia de las erogaciones realizadas por los 

partidos políticos en las elecciones federales de 1994. en México fue elaborado 

por el IFE. 

El reporte de dichos gastos está clasificado en tres grandes rubros: 

a) Organización 

b) Propaganda 

c) Prensa. Radio y T.V. 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 
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Debido a que se trata de datos publicados por prini-era vez. no existen 

antecedentes que pern1itan realizar un análisis con1paralivo en el tie111po. En el 

caso de la elección presidencial. el nún1ero de observaciones docu111entadas 

(nueve). corresponde al nún1ero de partidos y candidatos contendientes. 

La primera apreciación indica que los rubros que se reportan no desglosan 

los niveles de clasificación de ingresos y actividades electorales que defin<· el 

COFIPE. De tal n1odo que. de acuerdo a la n1etodología del reporte rnencionado. 

es difícil identificar los in1portes erogados por actividades especial<•s. 

subrogación. estudios de opinión. publicaciones. etc. Los conceptos son 

genéricos, se establecen tres grandes áreas de destino del gasto de ca111paOa. 

A su vez. los gastos realizados en estos tres rubros. no están desglosados 

por su destino en el tiempo (antes. duran te o después de la can1pal'Ja ). Por lo 

que se establece la pren1isa de que los gastos realizados corresponden a 

erogaciones que los partidos realizaron durante el lapso transcurrido desde el 

registro del candidato hasta la fecha de cierre de campaila. Es c\·ideni.. qu<' el 

gasto no se realizó de manera uniforme a lo largo de toda la ca111pal'Ja o si (,st<· 

se concentró en ciertas fe~has o etapas predetenninadas. 

Una n1odalidad necesaria en el desglose de inforn1ación podría identificar el 

co1uportan1iento del gasto de ca111paila por región del país. .Se carece de 

icfonuación de las ca1upa11as presidenciales que pcr111itan indicar si hay 

relación entre gasto y nh:el de votos alcanzado en cada estado del país. 

llna fuente de referencia que pern1ite identificar ciertas analogías de esta 

clasificación. con la lucha por el poder. corresponde a J. K. c;albraith''''. quien 

define tres ele111entos del ejercicio del poder: organización. propiedad y 

personalidad. 

En este orden los tres rubros de gasto reportados por Jos partidos. per111ilen 

con1parar los tres elen1entos del poder Qll<' setiala el autor. De acuerdo a su 

análisis. ninguno de los tres por sí solos son suficientes para lograr el óptin10 

.t\lemán Velasco, Miguel. "'Las Finanzas de la Política .. op. cit. 
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ejercicio del poder. para lograrlo se debe ejercer un n1anejo equilibrado de los 

otros dos. Organización de la estructura del partido. propiedad en la 

disponibilidad de recursos y actividades propagandísticas y personalidad. en la 

presencia en medios que generahuente bao destacado los rasgos individuales de 

los candidatos. 

Se analizan cada uno de estos tres rubros. De los nueve partidos 

contendientes, sólo uno reportó saldo a favor. el PRI. mientras que el resto dt• 

los partidos indicó que todo el ingreso declarado para la carupaña. fue erogado 

para efectos de la propia carnpar'\a. 67 En este caso se cun1ple un supuesto dr 

trabajo que indica que todo el ingreso se gasta. lln partido puedt· estirnar 

conveniente ejercer su gasto de campaña hasta no tener una noción o certeza dr 

victoria electoral. 

De acuerdo con la inforrnación recabada. el rubro correspondiente a 

organización. tiene corno principal destino el pago de honorarios a ernplcados y 

participantes del partido y de la can1pal1a. 

Por su parte. el gasto de propaganda que corresponde a toda actividad 

pública de divulgación. actos. rnítines. n1archas. concentraciones. anuncios en 

la vía pública. {postes, bardas. anuncios espectaculares. etc.) artículos 

utilitarios: y el rubro que engloba a Prensa-Hadio-T.V. corresponde a las 

actividades de proselitisn10. desplegados. y con1pra de tiempo para anuncios de 

tipo propagandístico. 68 

El gasto reportado por cada uno de los partidos se analiza en los siguientes 

párrafos. que indican los porcentajes dedicados a cada uno de estos tres grandes 

rubros. 

Un método aplicado para reportar Jos gastos de campaña de varios partidos. en el 
caso de campañas al Senado y a la cámara de Diputados. fue Ja división del presupuesto 
asignado entre el número de candidatos registrados. En dichos reportes se asignó a todos 
la misma cantidad gastada por haberles promediado el gasto total. Este procedimiento 
limita la capacidad de análisis comparativo entre el gasto realizado y los niveles de votos 
obtenidos. 

No se incluye en este concepto el tiempo gratuito que los medios electrónicos 
ofrecieron a todos las partidos y en exceso de las cuotas preestablecidas, así como los 
debates, tiempo de noticieros. reportajes especiales. entrevistas y seguimiento a las 
campañas en todo el país. 
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El grado de consistencia entre gastos realizados :}' nivel de votos recibidos 

puede analizarse de la siguiente manera: 

El porcentaje de votos obtenidos está relacionado ·con el in1porte de 

recursos gastados en forma positiva. El partido que más gastó, fue el PRI y es el 

que más votos obtuvo, 50.18%. En forma consistente. el partido que reportó el 

segundo lugar en gastos de can1paña. obtuvo a su vez. el segundo lugar en votos 

recibidos y lo misn10 ocurre con el tercero. cuarto y quinto lugares. 

A partir de los lugares sexto. séptin10. octavo y noveno. se altera este 

comportamiento. debido a que no hay consistencia entre los gastos realizados y 

el porcentaje de votos obtenidos. Esto indica que a bajos niveles de votación. 

influyen de manera significativa otros factores no n1onetarios. en el grado de 

efectividad de un partido político. 

De acuerdo con el resultado obtenido en la elección presidencial de· 1 99,l. 

para el análisis de sus gastos de can1pa11a. los nueve partidos participantes se 

pueden dividir en tres grupos: 

El prin1er grupo c.órresponde a los tres grandes partidos de an1plia 

cobertura en el país, con organización y cuadros integrados. Estt• grupo integra 

al PRI. PAN y PRO. En este grupo se concentra el 91.95º/., de- los votos ~·áJidos. 

PORCENTA.IE DE VOTOS Y GASTOS DE CAMPAÑA 

PARTIDO Votos Válidos o/o Gasto de Campaña $ Observaciones 

PRI 50.18 128.003,812.00 
PAN 26.69 31.968,728.00 
PRD 17.08 10.857.300.00 
PT 2.82 2,062,306.00 
PVEM 0.96 995.656.00 
PFCRN 0.87 1.558.428.00 
PARM 0.56 423.106.00 Pérdida del reaistro 
PPS 0.49 1.618.092.00 Pérdida del reoistro 
PDM/UNO 0.29 1.828.000.00 Pérdida del reaistro . . 
Fuente: Afaman Velasco, Miguel. •Las Finanzas de la Pol1t1ca• pag. 289 . 

1 79 



El segundo grupo registra a partidos ernergentes con presencia regional de 

importancia. tal es el caso del PT. PVEM y PFCRN. En este grupo destaca la 

colocación del PT como cuarta fuerza política del país. La caída en términos 

relativos del PFCRN y Ja aparición del PVEM como una alternativa de bajo 

porcentaje que permanece en el espectro de partidos con registro. 

En tercer Jugar. se clasifican a los partidos que por sus bajos resultados 

electorales pierden el registro: PARM. PPS y PDM/IJNO. De estos tres partidos e.~ 

necesario reconocer a pesar de haber contado con más recursos que otros 

partidos. lograron una votación insignificante. 

En el caso de los reportes del PPS y del PDM/IJNO. Ja cantidad de recursos 

gastados es n1ucho rnayor que otros partidos que sí lograron rnantener el 

registro. Los niveles de voto recibidos por estos partidos son los 111ás bajos. En 

este grupo de partidos es evidente que Ja cantidad de dinero gastada en 

campaila debería lograr un nivel de votos cercano o n1ayor al 1 º/. .. No obstante. 

Ja actividad electoral tiene variables adicionales de rnayor in1portancia con10 lo 

son: la capacidad y experiencia del candidato. Ja plataforma ideológica y Ja 

actividad propia de la ca_tnpar1a .Y en su caso. la oportunidad con que se ejcrct' 

el gasto. 

De ahí. que el caso de encontrar dos partidos que erogaron cantidades 

sin1ilares y no obtuvieron nh•eles de votos seruejantes. posiblen1ent<' sea 

resultado de la diferencia en el tien1po de Ja ca111paI1a en la que se realizó el 

gasto reportado. 

6 . .I.2. GASTO h'VTER/VO O GASTO EXTER/\'O. 

El destino del gasto de can1pa11a que Jos partidos reportaron se con1·portó 

de acuerdo a los tres grandes rubros que se presentan en el siguiente cuadro: 
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DESTINOS DEL GASTO (miles de $) 

GASTOS DE CAMPAÑA EN: 

PROPAGANDA OPERACIÓN PRENSA, TOTAL 
RADIO y T.V. 

PAN 9,583.96 9,412.75 12,972.02 31,968.73 
PRI 48,422.76 47,499.33 128,003.81 223,925.90 
PPS 750.27 418.79 449.02 1,618.08 
PRD 4,818.61 5,609.18 429.50 10,857.29 
PFCRN 300.88 1,256.76 0.78 1,558.42 
PARM 25.07 398.03 0.00 423.10 
POM/UNO 655.00 1, 173.00 0.00 1,828.00 
PT 602.27 753.93 706.10 2,062.30 
PVEM 611.25 290.78 93.62 995.65 
TOTALES 65,770.07 66,812.55 142,654.85 275,237.47 

PORCENTAJES DE GASTO POR DESTINO EN PORCENTAJES 

PARTIDO Gasto en Gasto en Prensa Gasto de 
Propaganda º/o Radio y T.V. % Operación 

PRI 25.06 37.11 37.83 
PAN 29.98 40.58 29.44 
PRD 44.38 3.96 51.66 
PT 29.20 34.23 36.56 
PVEM 62.40 9.40 29.20 
PFCRN 19.21 o.os 80.64 
PARM 5.93 0.00 94.07 
PPS 46.38 27.75 25.88 
PDM/UNO 35.83 0.00 64.17 . . Fuente: Aleman Velasco, Miguel. Las Finanzas de la Pollt1ca pag. 290 . 

El ejercicio del gasto por los partidos debe arrojar elenH•ntos para rncdir su 

grado de efectividad en la consecución de votos. llna de las rncdidas corresponde 

al porcentaje de gasto total que se destina para acti\·idades "externas" o 

ºinternas". 

Para efectos del presente estudio. definirnos corno externas a las 

actividades que están encarninadas a la difusión rnediante el acceso a los 

111edios de infonnación, tal cor110 corresponde a los rubros de propaganda y 

prensa. radio y T.V. A su vez. dcfinin1os corno actividades internas las qut• 

corresponden al rubro de organización. Este rubro representa los gastos 
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correspondientes a honorarios y gastos administrativos del partido y de la 

propia campafla. 

CLASIFICACIÓN DE PARTIDOS DE ACUERDO AL 
DESTINO DEL GASTO 

PARTIDO GASTO PARTIDO GASTO 
EXTERNO% INTERNO% 

PRI 62.20 PRO 51.66 
PT 64.00 PDM/UNO 64.20 
PAN 69.00 PFCRN 80.60 
PVEM 71.80 PARM 94.00 
PPS 74.11 
Fuente: Alemán Velasco, Miguel. ·Las Finanzas de la Polltica• pág. 
291. 

La tabla anterior clasifica a los partidos en dos grupos. en la pri1nera 

colu1una está el grupo que asignó 1uás del 50°/o de sus gastos en actividades 

externas y en la segunda coh1n1na se presenta a los partidos que asignaron 1nás 

del 50% del gasto en actividades internas. 

El resultado electoral indica que los partidos que registraron el 111ayor 

número de votos válidos. son aquéllos que asignaron su gasto en forina 111ás 

equilibrada y no dedicaron la 111ayoría de su gasto al gasto externo o interno. 

Por el contrario. aquellos partidos que destinaron una proporción cercana o 

1uayor a tres cuartas partes de su gasto externo o interno. Por el contrario. 

aquellos partidos que destinaron una proporción cercana o 1nayor a trt•s cuartas 

partes de su gasto en actividades internas o externas. no lograron nivcll•s de 

votos importantes. Tal es el caso del PPS y PVEM. los cuales destinaron más del 

70% de sus gastos a actividades externas. logrando un nivel de votación 

relath:a111ente bajo en con1paración con otros partidos que destinaron sunH1s 

se1nejantes en rubros 1nás equilibrados. 

De la misn1a manera. los partidos que destinaron una proporción de su 

gasto a acth:idades internas con10 el PARM y el PDM/llNO no lograron obtener 

los vot.os para 1uantener su registro y en el caso del PFCRN. el nivel de votos 

obtenido es n1enor que en las elecciones presidenciales anteriores. de donde se 
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deduce que el peso relativo de los tres partidos es menor debido a que el destino 

de su gasto fue preferentemente dedicado a actividades internas. 

Una primera conclusión indica que un nivel de gasto equilibrado entn· las 

actividades externas e internas explica un nivel de votos alto. En consecuencia. 

un nivel de gasto preferentemente orientado hacia actividades externas explica 

un nivel de votos 1nayor que un nivel de gasto preferentemente orientado a 

actividades internas. 

Es evidente que una decisión que en el futuro será de importancia es la qul· 

corresponde al equilibrio. y co1nbinación efectiva de los destinos del gasto en 

estas actividades. A reserva de que se analice con n1ayor profundidad. se 

confirma que una sola actividad no logra con1pensar la ausencia de las otras 

dos. El nivel de efectividad electoral del gasto. está detenninado por l'I lí111ite 

adecuado entre los gastos de tipo externo que estén respaldados por gastos dl• 

tipo interno. 

En variables utilizadas para establecer criterios de topes a los gastos dl• 

campafl.as políticas. se destaca que el costo de carnpaña está en función del 

tiempo de duración de la.."ca111paña. de la distancia. del gasto de otros partidos. 

del perfil del partido. y del perfil del candidato. 

En el diseño de estrategias de gasto de futuras carnpaflas. se podrú tornar 

en consideración las experiencias que en el pasado inrnediato ha tenido el 

electorado. ya sea con el partido. del tipo de elección que se trate. y de las 

condiciones políticas. sociales y econórnicas de la entidad al nlon1ento de la 

elección. así con10 de las expectativas de éstas. 

6.2. PRl!\1EROS RESllLTADOS. 

A continuación se analizan los irnportes correspondientes a erogaciones de 

Can1paña reportados por los partidos políticos.'•'' 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de la Política" op. cit. 
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Con base en el cuadro siguiente se observa que el gasto realizado por los 

partidos políticos representa una erogación de recursos que sucede en un 

período de tiempo menor a un año. Considerando tan sólo el gasto total 

reportado por los partidos políticos durante las Elecciones Federales de 1994. 

tenemos que el gasto de los partidos totalizó una cifra cercana a 41 '> 111illoncs 

de pesos. Esta suma corresponde a un 0.033% del PIB de 1994. 

TOTAL DE GASTOS DE CAMPAÑA REALIZADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LAS 
ELECCIONES FEDERALES DE 1994 

(cifras en Pesos) 

Partido Asamblea Diputados Senado Presidencia Total Partido 

PAN 928,382.00 5,232.188.00 4,874,460.00 31,968,728.00 43,003,758.00 

PRI 12,025,680.00 104,334,147.00 80,317,701.00 128,003,812.00 324,681,340.00 

PPS 359,879.00 3,489,987.00 818,646.00 1,618,092.00 6,286,604.00 
PRO 1,011,000.00 5, 161,400.00 2,587,000.00 10,857,300.00 19,616,700.00 

PFCRN 207,960.00 2,013,671.00 443,532.00 1 ,558,428.00 4,223,591.00 

PARM 492,737.00 3,558,726.00 844,937.00 423,106.00 5,319,506.00 

POM/UNO 114.000.00 1 ,336,530.00 384,000.00 1,828,000.00 3,662,530.00 
PT 92,440.00 1.478,803.00 1,004,154.00 2,062,306.00 4,637,703.00 
PVEM 239,665.00 1,825,012.00 288,886.00 995,656.00 3,349,219.00 
TOTAL 15,471,743.00 128,430,464.00 91,563,316.00 179,315,428.00 414,780,951.00 

Fuente: Alemán Velasco, Miguel. •Las Finanzas de la Política· pág. 293. 

PORCENTAJE DE G"'STO DE CAMPAÑA POR PARTIDO PARA CADA NIVEL 
- ELECTORAL. 

Partido Asamblea Diputados Senadores Presidencia 

PRI 3.70°/o 32.13% 24.74% 39.42% 
PAN 2.16°/o 12.17% 11.33% 74.34% 
PRO 5.15°/o 26.31°/a 13.19°/o 55.35% 
PPS 5.72o/o 55.51% 13.02% 25.74% 
PARM 9.26°/o 66.90°/o 15.88°/a 7.95°/o 
PT 1.99°/o 31.89% 21.65% 44.47°/o 
PFCRN 4.92º/o 47.68% 10.50% 36.90°/o 
POM/UNO 3.11°/o 36.49°/a 10.48°/o 49.91°/o 
PVEM 7.16°/o 54.49% 8.63°/o 29.73% . . . Fuente: Aleman Velasco. Miguel. Las Finanzas de Ja Pollt1ca• pag. 293 . 

lndependienteruente de las a1uplias diferencias de las cifras absolutas que 

erogaron los partidos en las diversas can1pal1as. el cuadro anterior indica el 
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comportamiento del gasto de cada nivel electoral con10 proporción del gasto 

total de cada partido. 

El cuadro anterior indica el orden y 111agnitud de prioridades que cada 

partido otorgó a cada una de las ca111paílas electorales en función de su nivel. 

Este es un indicador del costo de oportunidad aceptado por cada partido para 

decidir utilizar una sun1a lin1itada de dinero hacia aquellas campañas con 

mayor probabilidad de éxito. 

Es necesario aclarar que la proporción del gasto en ciertos niveles obedece 

al interés de asignar una cifra sen1ejante a las que otros partidos otorgan a sus 

candidatos. 

La actividad que nienor atención del gasto recibió fue la Asarnhlca de 

Representantes del D.F. (ARDF). En general la totalidad de los partidos 

asignaron una cifra 111enor al 10% de su gasto para apoyar a sus co111anditados 

a la ARDF. El PARM utilizó el 9.26% de su gasto total para ésta acti\·idad. 

seguido del PVEM con el 7.16%. De manera inversa el PT asignó el J .99% de su 

gasto y el PAN el 2.16%. 

Para la elección de Diputados Federales. el gasto asignado corno proporción 

del gasto total de cada partido registró notorio incrernento. El gasto en este 

nivel fue el niayor para cuatro partidos o el segundo en irnportancia para los 

cinco restantes. Es en este nivel de actividad electoral donde se registra el 

segundo n1ás in1portante objeth·o de ,·ictoria electoral. El PARM (66.<J'Y.•). el 

PPS (55.51%) y el PVEM (5.,l.49%), asignaron más de la n1itad de sus recursos 

para apoyar can1paílas electorales en este nivel. 

En las can1pa11as al Senado. se identifica una asignación porcentual de 

gasto 111enor a la registrada en las diputaciones. En todos los casos el porcentaje 

asignado al Senado ocupa el tercer lugar de in1portancia. La razón obedece a la 

nienor cantidad de candidatos. y a la forrna de elección de la pritnera minoría 

que garantiza un escaílo para la segunda fuerza política de la entióad federativa. 
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En la elección presidencial. se identifica q1w la proporción del gasto ful' 

prioritaria para el PAN (74.34%). seguido del PRD (55.35%). El PRI destinó el 

39.42% de su gasto total a la can1paila presidencial. El partido qul' menor 

porcentaje de sus gastos asignó a la lucha por la Presidencia de la República fue 

el PARM que asignó 7.95%. cifra n1enor que la correspondiente a la ARDF. 

Si la asignación de recursos es proporcional al deseo de victoria del 

partido. en cada uno de los niveles electorales se observa que en el caso del PRI 

el más alto porcentaje de gasto, casi dos quintas partes. se orientó a la 

campaila presidencial (39.42%). seguido del gasto en las campailas de diputados 

(31.13%). En tercer lugar. se asignó casi una cuarta parte del gasto a las 

campañas para senadores (24. 74%) y sólo 3. 7% para la ARDF. Se percib<· una 

estrategia de gasto orientada a 1nantener una presencia de cobertura nacional 

en todos los niveles, siendo la Cán1ara de Diputados el segundo objetivo 

estratégico de victoria electoral. 

En el caso del PAN, se identifica una estrategia de gasto hacia la ca1npa_ña 

presidencial. a la cual destinó casi tres cuartas partes de su gasto total 

(74.43%); se observan a_signaciones se111ejantes para la contienda a nivel de 

senadores y diputados (11. 3 3% y 12.17% rcspecti,·anumte). Al igual que la 

mayoría de los partidos la ARDF presentó un bajo nivel porcentual (2.16%). 

El PRD asignó el gasto en el 1nis1no orden de prioridades que los dos 

partidos anteriores, con la diferencia que el porcentaje de gasto para diputados 

fue aproximadan1ente el doble del porcentaje de gasto para el Senado y la 

111enor asignación se orientó a la ARDF. 

De la 111is1na fonna el PT :!-" el PDM/IJNO utilizaron el n1ayor porcentaje de 

sus recursos para la ca1npana a la presidencia. seguido en in1portancia por las 

ca111pañas de diputados y dejando en el niisn10 nivel de prioridad. en tercer 

lugar. al Senado y la 111enor asignación para la ARDF. 
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Otra estrategia de gasto la adoptó el PPS cuya prioridad de gasto S<' orientó 

a las campañas de diputados en más de la mitad del gasto total ('i'i.51%). 

dejando en segundo lugar de prioridad a la presidencia con algo 111ás de una 

cuarta parte. 

De la misma forma. el PVEM asignó el mayor porcentaje de su gasto. 

correspondiente a más de la mitad a las campa11as de diputados. dejando en 

segundo lugar a la presidencia. Al igual que el resto de los partidos el Senado y 

la ARDF fueron prioridades de tercero y cuarto orden. 

El PFCRN estableció el niismo nivel de prioridad al gasto que el PPS. 

asignando la mayor .Proporción de su gasto a las can1pa1ias de diputados y en 

segundo lugar a la can1paña presidencial. 

De la niisn1a forma el PARM fue el partido que orientó el 111ayor porcentaje 

de gasto a las carnpañas de diputados (6ú.9º/o). En segundo lu¡,\ar asignó el 

21.65°/o para las can1pañas de senadores. De rnanera notable éste fue el único 

partido que asignó un porcentaje n1enor a la can1paña a la prcsidcnci•1 (7.<J 'i%) 

que a la ARDF (9.26%). 

Un enfoque relativc:l a la eficiencia con que se obtienen votos en la 

campafia electoral y su relación con el gasto realizado. es consid<'rando la 

proporción de los votos totales recibidos y la proporción de los gastos totales 

realizados. 

ESTIMACIÓN DEL COSTO PROMEDIO POR VOTO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1994. 

Partido Votos % Gasto Total $ % Costo por Voto $ 

PRI 17.333.931.00 50.18 128,003,812.00 71.38 7.38 
PAN 9.221.474.00 26.69 31,968,728.00 17.83 3.47 
PRD 5.901,324.00 17.08 10,857 ,300.00 6.05 1.84 
PT 975,246.00 2.82 2,062,306.00 1.15 2.11 
PVEM 330,322.00 0.96 995,656.00 0.56 3.01 
PFCRN 301,508.00 0.87 1,558,428.00 0.87 5.17 
PARM 195,077.00 C.56 423,106.00 0.24 2.17 
PPS 168.547.00 0.49 1,618,092.00 0.90 9.60 
PDM/UNO 99.214.00 0.29 1,828,000.00 1.02 18.42 
Fuente: Aleman Velasco, Miguel. •Las Finanzas de la Política• pég. 296. 
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El cuadro anterior indica los votos obtenidos y el porcentaje total logrado 

por los nueve partidos contendientes. así como los gastos reportados por los 

partidos y el porcentaje que representa del total erogado. 

En virtud de la conforn1ación actual de las prerrogativas. se observa que 

tanto el PRI. PAN y PRO. recibieron recursos que les permitieron realizar 

erogaciones muy superiores a los den1ás partidos políticos. 

llna noción generalizada acerca del gast.o de campañas. se cumple para los 

primeros cuat.ro partidos (PRI. PAN. PRO. PT) donde, a mayor gasto dt• 

campaña. n1ayor número de votos obtenidos. Estos cuatro partidos recibieron el 

96.92% del total de los votos en1itidos y erogaron el 96.-lcl % del total de gastos 

realizados. Destaca la diferencia en los porcentajes de votos vs. gastos del PH.l. 

que para lograr recibir el 50.2% de los votos hizo gastos que repres<·ntan el 

70.-lcº/., del total. 7 º 

El resto de los partidos no recibieron en lo individual e\ 1 º/o dt> \os votos 

totales. En conjunto, cuatro partidos (PVEM. PFCRN. PPS. PARM y PDM/llNO) 

recibieron el 3.08°/o de los votos y erogaron 3.5<J'Yo de los gastos totales. La 

aparente consistencia entre el gasto realizado y el nútnero de votos obtl,nidos. 

no es válida para todos \os partidos, en especial el PPS y el PDM/\JNO los cuales 

registraron el n1ás alto costo pro111edio por voto. 

Los gastos que realizan los partidos políticos tienen por objeto el que l'stos 

logren dar a conocer su ofert.a política al n1ayor ní11nero de votant.es y 

convencerles de que su propuesta es la tnejor para los intereses de los diferentes 

grupos sociales. 

Por ello, el objetivo que persiguen los partidos polít.icos. al realizar sus 

gastos en ca1npai\a, es el alcanzar el 1náxi1110 nútnero de votos a su favor. 

Una consecuencia, quizá la más intranscendente, del trágico deceso del candidato del 
PRl, Luis Donaldo Colasio, fue la necesidad de realizar nuevamente diversos gastos de 
propaganda impresa. promociona\ y de vía pública. 
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Dado que no existen en México antecedentes de indicadores de 

"productividad política". se va a tornar en consideración para emitir algunas 

observaciones un concepto niás amplio de eficiencia. con bast• en los 

porcentajes que se destinaron de presupuesto a cada uso y el consecuente 

resultado electoral. 

En este sentido de eficiencia. un primer razonamiento indica que el nivel 

de votos es proporcional al nivel de recursos económicos asignados. sienipre .v 

cuando no exista un gasto excedente. ni éste sea concentrado en alguno de los 

usos. 

Por lo tanto. en la medida en que se increniente el monto de recursos 

disponibles. sin que llegue a ser excesivo. y que sea distribuido de forma 

equilibrada en propaganda, presencia en niedios de coniunicación y gastos de 

operación. se podrá pensar que existe una relación clara entre estos factores. Sl' 

observa que mientras más equilibrado resulta el gasto en las tres categorías. el 

resultado electoral del partido fue 1nejor. 

Conforme se vio en páginas anteriores de acuerdo a sus resultados 

electorales, los partidos sé dividen en tres grupos: 

En el priniero, se conten1plan los partidos políticos consolidados. en el cual 

se coniprenden el PRI. el PAN y el PRD. Se deno1ninará grupo l. en lo sucesh·o. 

En el segundo grupo se analizarán los partidos que lograron una pn•sencia baja. 

aunque suficiente para conservar su registro. en el cual se incluyen el PT. el 

PVEM .Y el PFCRN. Finalmente. se analizan los partidos políticos que perdieron 

el registro. es decir el PPS. el PARM y PDM/IJNO. 

En cada uno de los tres grupos analizados. se puede coniprobar que el 

partido político que logró la 1nás alta votación del grupo. fue aquel que reportó 

un gasto equilibrado, en cada uno de los tres aspectos. Mientras que aquellos 

que decidieron inclinar sus partidas presupuestales hacia alguno de los factores. 

no lograron el niayor éxito electoral. 
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Grupo l 

El Partido Revolucionario Institucional dedicó el 3 7.11 % al gasta para 

promoción electoral en los n1edios masivos de cornunicación: el 25.06% en 

gasto en Propaganda y el 37.83% en gastos de operación. 

El Partido Acción Nacional destinó el 40 .. 58% en Prensa. Radio y 

Televisión. el 29.98% en Propaganda y el 29.44% en Gastos de Operación. 

El Partido de la Revolución Dcn1ocrática por su parte. dedicó el 51.6f>º!., en 

gasto interno y dedicó el 3.96% a Prensa. Radio y T.V. y el 44.38'X, cu 

propaganda. 

Grupo JI 

El Partido del Trabajo gastó el 34.2 5% en Prensa. Radio y Tcl1'\·isión. el 

29.20% en Propaganda. y el 35.56% en Gastos de Operación de Ca1npat1a. 

El Partido Verde Ecologista Mexicano destinó el 61. 'l 9% al (;asto en 

Propaganda. el 29.21 % en Gastos de Operación de Campat1<1 y el <J.-10% en 

gastos en medios de comunicación masivos. 

El Partido del Freo.te Cardenista de Reconstrucción N<icional gastó el 

80.64% de sus recursos en c;astos de Operación. el 19.31% en Propag<inda y el 

0.05% de sus recursos dr? carnpaña en Prensa. Radio y Televisión. 

Grupo IIJ 

El partido Popular Socialista dedicó el 46. 3 7% d~· sus recursos a la difusión 

mediante Propaganda electoral. el 27.75% en Prensa. Radio y Televisión 5· el 

25.88% en Operación de CampaOa. 

El Partido Auténtico de la Re\"olución Mexicana destinó el <J-1.07% de sus 

recursos en Gastos de Operación de Ca1npaña y el 5.<J ~% rcstantt• en 

Propaganda. por lo cual no realizó ningún gasto en promoción. a travé~ de 

Prensa. Radio y Televi<iión. 
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Grupo 1 

El Partido Revolucionario Institucional dedicó el 3 7. l l % al gasta para 

promoción electoral en los n1edios masivos de comunicación: el 25.06% en 

gasto en Propaganda y el 37.83% en gastos de operación. 

El Partido Acción Nacional destinó el 40.58% en Prensa. Radio y 

Televisión, el 29.98% en Propaganda y el 29.44% en Gastos de Operación. 

El Partido de la Revolución Den1ocrática por su parte. dedicó el 51.66% en 

gasto interno y dedicó el 3.96% a Prensa. Radio y T.V. y el 44.38% en 

propaganda. 

Grupo JI 

El Partido del Trabajo gastó el 34.25% en Prensa. Radio y Televisión. el 

29.20% en Propaganda, y el 35.56% en Gastos de Operación de Ca111pafia. 

El Partido Verde Ecologista Mexicano destinó el 61. 39% al (~asto en 

Propaganda. el 29.21% en Gastos de Operación de Campafia y el 'J.·H>% en 

gastos en medios de con1unicación n1asivos. 

El Partido del Freo.te Cardenista de Reconstrucción Nacional gastó el 

80.64% de sus recursos en Gastos de Operación. el 19.31% en Propaganda y el 

0.05% de sus recursos de ca111pafia en Prensa. Radio y Televisión. 

Grupo 111 

El partido Popular Socialista dedicó el 46. 3 7'X, d~ sus recursos a la difusión 

mediante Propaganda electoral. el 27.75% en Prensa. Radio y Televisión y el 

25.88% en Operación de Ca111pafia. 

El Partido Auténtico de la Revoh1ción Mexicana destinó el 'J-!.07% de sus 

recursos en Gastos de Operación de Ca111pafia y el 5.93% restante en 

Propaganda. por lo cual no realizó ningún gasto en pro111oción. a través de 

Prensa. Radio y Televisión. 
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El Partido Demócrata Mexicano gastó el 64.l 7% en nastos de Operación de 

Campaña y el '35.83% en Propaganda. sin reportar gastos considerables en 

Prensa, Radio o Televisión. 

Asimismo. los gastos reportados por los partidos permiten realizar un 

análisis básico del costo que tienl," cada voto recibido en las elecciones federales 

a nivel presidencial. Los costos de cada partido son n1uestra de un a1nplio 

espectro de eficiencia en el uso de sus recursos. La combinación de gastos 

internos y externos, así como los perfiles ideológicos y personales de los nue,-.· 

candidatos a la presidencia, arrojan resultados por primera vez docu1nentalt-s 

para evaluar el costo de un voto obtenido. 

El indicador para realizar esta estin1ación es el reporte de gastos dt• 

campaña. no el importe de recursos públicos que los partidos reciben por 

concepto de prerrogativas. 

En el entendido que los partidos políticos. todos, st• aceptan corno un bien 

en la sociedad, y que el ciudadano tiene la opción de elegir. se presentan 

analogias a la Ley de Greshan1 71 que pennite que se genere un proceso de 

"selección natural" entrt--· la lucha de los candidatos, que está en n1anos dt- la 

ciudadanía. 

6 . .Z.1. GASTOS POR VOTO. 

En el cuadro anterior se presenta uno de los aspectos centrales dt•I 

financian1iento de los partidos politicos. Por prin1era vez en el caso dt- México. 

es posible con1parar las erogaciones realizadas con el nivel de votos obtenidos 

en un proceso electoral entre varios partidos políticos. 

Se calculó el ,·alor pro1nedio del voto de cada uno de los partidos 

contendientes dividiendo el gasto total reportado entre el nú1nero de votos 

obtenidos. El partido que registró el costo pro1nedio por voto n1ás bajo fue el 

Alemán Velasco. Miguel. "'Las Finanzas de la Pclitica" op. cit. 
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PRD con $1.87 para recibir el 17.08% de los votos y el costo rnás alto fue• el 

PDM/UNO con $18.42 por el 0.29% del voto total. 

Para obtener el costo pron1edio total por voto. de igual n1anera que se 

obtuvo el valor promedio para cada partido. se dividió el valor pron1edio de> 

todos los gastos realizados por los partidos entre el oún1ero total de• votos 

recibidos. El costo promedio de un voto fue de $5.19 pesos _por voto. Con el íin 

de evitar el posible sesgo que ocasionan los valores menos representativos se> 

seleccionó a los tres partidos que lograron acumular casi la totalidad de los 

votos registrados. El valor del voto para estos tres partidos se sitúa c•n S5.26 

por voto. 

6.2 • .Z. ACITOSCIFICIENCIA FI/\'ANCIERA. 

Cabe señalar que la n1ayoría de los recursos utilizados por los partidos 

provienen de las diversas categorías de financiarniento que la ley les otorga. 

Una fuente de ingresos alternativa. es la que proviene de las diversas forrnas de 

participación de la ciudadanía para proveer recursos al partido de• su elección. 

A la vez no existe un sisten1a de valoración para las aportaciones en especie>. De 

igual manera las erogaciunes realizadas por terceros no están integradas a los 

reportes de gastos de' can1par1a. 

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DE LOS PARTIDOS EN LAS 
ELECCIONES FEDERALES DE 1994. 

PARTIDO Recursos Públicos Recursos Propios $ Autosuficiencia 
$ (1) (2) Financiera º/o 

PAN 31,813.477.00 155.251.00 0.49 
PRI 131,691.546.00 3,747,191.00 2.85 
PPS 1.618,092.00 0.00 0.00 
PRO 8.498,975.00 2.358,325.00 27.75 
PFCRN 1,558.428.00 0.00 0.00 
PARM 423,106.00 0.00 º·ºº 
PDM/UNO 1,828,000.00 0.00 0.00 
PT 2,062.306.00 0.00 º·ºº 
PVEM 995.656.0C º·ºº 0.00 
TOTAL 180,489,586.00 6.260.767.00 6.94 (31 
Fuente: Aleman Velasco, Miguel. •Las Finanzas de la Politica• pag. 300. 
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El cuadro anterior permite una con1paración para deterininar el nivel de 

dependencia que tuvieron los. partidos políticos en México de los recursos 

públicos federales durante las elecciones federales de l 9<i4. 

~;.-,.-~.~···"~ ·--~·· 

La primera observación corresponde al alto nivel de dependencia de todos 

los partidos de los recursos públicos. De n1anera inversa. es notorio el bajo nivel 

de generación de recursos por otras fuentes. Sólo tres de los partidos reportaron 

ingresos de fuentes adicionales. el PAN. PRI y PRD. El resto de los partidos no 

reportaron ingresos adicionales. dada la amplitud de la legislación no se cuenta 

con elementos para que los partidos identifiquen los ingresos por concl•pto de 

cuotas de militantes, rifas y sorteos. o por venta de publicaciones. Esta 

observación es consistente con el nivel de atención que brindan los partidos 

políticos al ten1a del financian1iento. dado que 1nuy pocos tienen establecidos 

los conceptos correspondientes al 1nanejo de sus recursos en sus docun1entos 

básicos. 

Del total de recursos reportados por todos los partidos durante las 

elecciones federales de 1994. el 93.51% corresponde a fondos públicos del IFE 

de acuerdo a las prerrogativas ejercidas. y sólo el 6.4<Jº/., provino dt• recursos 

generados por los propios- partidos. 

La colun1na correspondiente a recursos propios está integrada por la sunH1 

de las partidas reportadas bajo los conceptos de aportaciones del candidato y 

otras. Destaca que la n1ayor aportación de una sola fuente de recursos por este 

concepto la reportó el PRD. En su reporte indicó que la s11111a de S2'358. 325.00 

(Dos nlillones trescientos cincuenta y ocho n1il trescientos veinticinco pesos). 

fue generada por el candidato. De igual nianera el PRI reportó un 1nonto de 

Sl00.000.00 Cien n1il pcsos).~2 No se indica si este tipo de aportaciones 

provienen del propio candidato o si son recursos otorgados por terceros. 

Cifras equivalentes a $637.870.15 Dólares E.U. en el caso del PRO y $28,571.43 
Dólares en el caso del PRI. al tipo de cambio promedio vigente durante su erogación. 
($3.5 por 1 dólar). 
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En el caso de otras aportaciones. sólo dos partidos reportaron ingresos por 

este concepto. El PRI recibió la suma de S2'747.l 91.00 (Dos millones 

setecientos cuarenta y siete mil ciento noventa y un pesos) y el PAN recibió S 

155,251.00 (Ciento cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos)."' 

Los demás partidos no reportaron ingresos por este concepto. 

La actividad desarrollada por los partidos que reportaron estos ingresos 

complementarios se distinguió por la creación de comités de financian1icnto dr 

campai1a. 

En los períodos de campai1a electoral se registra un incren1ento en el 

consumo de ciertos productos y servicios. La erogación de los partidos es 

necesariamente una transferencia directa a los productores de bienes y sen·icios 

y es indirecta para el ciudadano. 

Debido a la estructura de la infonnación disponible. no es objeto del 

presente docu1nento identificar un valor en ténninos de bicn<•star a la 

den1ocracia que es un objetivo deseable. El gasto en procesos electorales y en 

general las erogaciones relativa~ a la infraestrl!ctura den1ocrática. Sl' 

interpretan como una itiversión social de largo plazo. Las políticas públicas 

dedicadas a este tipo de actividades están reconocidas co1no responsabilidad del 

Estado. tales con10 defensa. ad1ninistración pública. seguridad. educación. 

justicia. cte. 

La duración de las ca1npa11as políticas están basadas en la tradicii>n 

política nlexicana. en donde se calculó el período necesario pani que la 

actividad electoral pudiera alcanzar a la totalidad del territorio nacional. Al 

ª'·anzar las con1unicacioncs. la facilidad del transporte aéreo y terrestre 

reducen substanciahnente los tiempos de recorrido del territorio nacional. El 

tien1po transcurrido para la realización de la can1pal1a electoral de 1 994, fue de 

156 días. 74 

Equivalentes a $784,911.72. y $44,357.43 Dólares respectivamente. 

Alemán Velasco, Miguel. "Las Finanzas de Ja Política"' op. cit. 
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El comportamiento del gasto de can1paila no es uniíorrne en el tietnpo ni 

en la zona del país que visita el candidato. por lo cual se puede llegar a 

establecer un cálculo del gasto promedio diario de campaila ·para cada partido. 

Si se toma con10 indicador para el cálculo de topes. el tien1po que duran 

las campailas electorales, la estin1ación del gasto promedio realizado por cada 

partido permitirá determinar la corriente de recursos erogados por cada partido 

por dla de campaila. y se deberá considerar que los candidatos de varios 

partidos iniciaron sus campailas con varios meses de antelación a la apertura 

del registro de candidatos. 

El tiempo como recurso puede estar sujeto a modificación para propiciar la 

reducción de los gastos de campaila. 
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CONCLUSIONES 

I. En este trabajo hemos pasado revista a los problernas planteados por la 

financiación de los partidos. Estos problernas se han multiplicado debido. en 

lo fundamental. al dramático incremento de los costos en los n1edios 

publicitarios. Estos costos son ineludibles en las campanas electorales. :!>" en 

cualquier país democrático hay elecciones (nacionales. regionales o 

municipales) con cierta frecuencia, obligando a los partidos a prograrnarlas 

en cantidades muy elevadas. Por otro lado. el proceso de racionalización y 

legalidad de la Adn1inistración hace que ya no sea posible resarcirse de talt·s 

desen1bolsos por vía de unas u otras corruptelas. expolios. canalizaciones 

indebidas de fondos públicos. etc. Así. resulta que en la actualidad casi 

todos los partidos encuentran problen1as presupuestarios. De aquí se derh·a 

la justificación de las subvenciones con cargo a los presupuestos generares 

del Estado. Los partid_os reciben el trato de las e1npresas de interés público. 

pero con proble1nas de viabilidad econó1nica. Al respecto cabe decir que. 

por n1uchas y n1uy contundentes que sean las críticas a la financiación 

pública de los partidos. ésta es ya un hecho en 11111chas partes (de rorrna 

directa o indirecta) y lleva ca1nino de ser un rasgo dislinti\'o del 111odcrno 

siste1ua de partidos en los países liberales. El Estado del bienestar está 

abandonando sus presupuestos econón1icos y se ocupa prcferente111entc de 

los políticos. 

2. Debernos entender por financian1iento de los partidos políticos a los 

n1ecanismos o n1edios por los cuales tstas instituciones reciben recursos, 

tanto materiales con10 econó1nicos. adc1nás de servicios. tendientes todos 
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ellos a cubrir los gastos que implica la actuación y el cun1plin1ienlo de los 

fines que tengan asignados en una sociedad democrática. 

3. Las formas de financiamiento de los Partidos Políticos que reglan1cnta el 

'"''~"··~·-'·'""' .... 
'~-~--

Código Federal de Instituciones y Procedin1ientos Electorales en su artículo 

49. son las siguientes modalidades: 

a) Financiamiento público. por tener un origen y articulación oficiales. A su 

vez. esta se subdivide en directa. cuando la subvención toma la forma de 

pago oficial hecho a nombre del partido. e indirecta. cuando el <Oobicrno 

o las instituciones públicas subvencionan de otras forn1as o. sin1plc111enlc, 

reconocen un tratan1iento de favor en el curnplirniento de ciertos deberes 

de carácter oneroso (con10 el pago de in1puestos o el uso de ciertos 

servicios públicos). 

b) Financian1iento por la n1ilitancia; esle concepto abarca Jos ingresos que 

fija cada partido a sus militantes por concepto de cuotas ordinarias y 

extraordinarias: tan1bién incluye las aportaciones de sus organizaciones 

sociales y las que utilicen los candidatos para sufragar sus propias 

campañas electorales. 

c) Financiarniento de sin1patizantes: estos ingresos son las aportaciones de 

personas 11sicas o rnorales. las obtenidas mediantt~ colectas en n1ítines y 

por contribuciones no identificadas y en especie. 

d) Autofinanciamiento: este comprende los ingresos recibidos gracias a los 

actos pírblicos que llevaron a cabo los partidos para difundir sus ideas 
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programas. tales como: conferencias. espectáculos. juegos. sorteos. actos 

culturales. ventas editoriales. de bienes promoci_onales. de propaganda 

utilitaria y demás. 

e) Financiamiento por rendin1ientos financieros, fondos y fideicomisos: los 

partidos se allegan de estos ingresos en virtud de los rendin1ientos dc 

fondos / fideicon1isos creados con su patrimonio y de otras operaciones 

financieras: sin embargo. la ley les prohibe que esos ingresos provengan 

de la adquisición de acciones bursátiles y. además. que se apliquen a fines 

distintos a los que expresan1ente persiguen. 

4. Para que exista una verdadera transparencia en cuanto a los ingresos y 

egresos de los partidos políticos rncxicanos. sería conveniente que adt•n1ás dt· 

los inforn1es anuales y de can1paila que tienen obligación de presentar los 

partidos políticos; se estableciera la obligación de representar un balance 

general de sus finan-zas actuales, asi con10 una declaración patrin1onial 

sobre todo a su organización nacional. 

5. Sería de gran utilidad que se estableciera la fiscalización de la financiación 

de los partidos políticos por entidades no sólo del c;obierno Federal sino por 

organisn1os privados reconocidos. por su ética profesional en su can1po 

laboral. 

6. En térn1inos históricos los partidos políticos tienen una reciente vinculación 

con la dernocracia. En sus inicios. la den1ocracia n1oderna tuvo sus prin1cras 

experiencias sin la presencia de partidos tal y como los conocernos. No 
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obstante. una vez que los partidos surgieron y se consolidaron. adquirieron 

una vinculación intima con la den1ocracia representativa. a grado tal que 

hoy no se concibe ésta sin la existencia y la actuación de los partidos 

políticos. 

7. Por su importancia. los partidos son organizaciones que crean y sustentan 

muchas de las instituciones del Estado. Desempeilan funciones sociales .r 

políticas imprescindibles en una democracia, al grado de que no hay en estt> 

mon1ento entidades capaces de sustituirlos. Sin embargo. cuando no existen 

los suficientes controles democráticos. algunos partidos pueden apoderarse 

de las instituciones y constituirse en n1edios perversos y degenerativos. Al 

vicio consistente en la desviación de las actividades normales y ordinarias 

de los partidos en una dernocracia se le llarna partidocracia: esto ocurre 

cuando los partidos fomentan prácticas clientelares, destinan los recursos de 

los ciudadanos que reciben del erario a finalidades distintas de las previstas 

y pueden, en casos extrernos. llegar a hallarse con sectores contrarios a los 

principios den1ocráticos y encabezar la construcción de rcgín1encs 

,·iolatorios de los derechos hurnanos. 

8. Los partidos en las den1ocracias n1odernas son indispensables, aún cuando 

en fechas recientes se plantee el terna de su actualización ante 

problernáticas y desafíos tecnológicos. sociales y econón1icos anteriorrnente 

desconocidos. 
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